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Prólogo 

I 

Ningún tributo más digno de la Patria en el momento solemne en que va 
a completar el primer siglo de vida autónoma y a hacer el recuento de los he
chos heroicos generadores de nuestra libertad política que el que el señor don 
Gustavo Arboleda le ofrece con aquesta serie de ensayos biográficos, a la cabeza 
de los cuales están los más notables nombres de aquella sección privilegiada de 
Colombia que formó antaño la entidad colonial de la Gobernación de Popayán 
y más tarde, en la República, la del Departamento del Canea. 

Fue siempre la biografía aporte valioso para la historia, cuando no fue la 
biografía misma : hay nombres que sintetizan las conquistas de una raza, la evo
lución o transformación de una o varias nacionalidades, los caracteres de edad 
determinada o los progresos de la humanidad toda. Momentos tiene la historia 
de un pueblo en que se condensa en un nombre. La biografía de Julio César es 
la historia de Roma en los últimos días de la República~ precursores de los del 
Imperio. Las vidas de Alejandro, Carlomagno y Bonaparte capítulos son de la 
historia universal, así como con los nombres de Confucio, de Mahoma~ de Dante 
se entrelaza íntimamente la evolución político-religiosa de grandes agrupaciones 
humanas o el desarrollo de ciertas civilizaciones. W áshington y Bolívar campen .. 
dian en sus biografías la historia de la emancipación del mundo americano. 

Los escritores antiguos reservaban las biografías para los reyes, los conquis· 
tadores, los más ilustres magistrados~ para aquellos hombres cuya acción ~bre 
los destinos- humanos pudiera reputarse incontestable. Así, Plutarco y Dion Cassio 
relatan las vidas de los más esclarecidos varones de su época; Suetonio las de los 
Césares, etc. La historia y la filosofía de la historia, en su evolución progresiva 
han generalizado los métodos antiguos y la biografía, la anécdota misma, vie· 
nen a ser hoy como arroyos cuyas aguas llegan de variados orígenes a aportar 
caudal constante al cauce de la historia. Si la historia es testis temporum, lux 
veritatis, magistra vitae, la verdad, la luz, el magisteriQ requieren, si en el aná
lisis, si en la síntesis, el concurso de la acción individual. La vida del hombre 
es el centro fecundo de las fuerzas colectivas humanas : germinan en el recinto 
solitario de la meditación o del laboratorio las ideas llamadas a revolucionar y 
a transformar el mundo en cualquiera de las varias esferas de la actividad de éste. 

El señor Arboleda aporta con las biografías que aqueste libro encierra con .. 
curso de señalado valor para la historia nacional colombiana, concurso más me .. 
ritorio aún, por la oportunidad del momento elegido por el autor para la ofren .. 
da de su trabajo, o sea el momento de la conmemoración del primer Centenario 
de nuestra independencia; urna en la cual ha recogido el autor los granos de 
oro que esparcidos se hallaban, para colocarla en el altar de nuestros próceres, 
se me imagina que fuera esta colección de ensayos biográficos. _Ella llevará a 
muchos de nuestros hogares el 1·ecuerdo de un nombre querido o el elocuente 
ejemplo de las virtudes de un antepasado, en el instante preciso en que el espÍ· 
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rit'?, colo~iano va a volverse en patriótica y unánime elación hacia el d 
Ast, este hbro del esfuerzo individual emanado y de 1 · 'ti" nhplasa 

0
' 

cido trih · • f" ' un pa no co a e o na-
. , co~ uua e tcazmente para que en donde quiera que el patriotismo colom-

h¡ano alie~te, se ev?que~ ?on amor y gratitud los nombres de muchos de los 
q~e nos dieron Patrta. o hdraron por hacernos dignos de ella 0 por hacerla 8 ella 
mt~sma grande, conoCida y respetada. Evocación es esta que por lo general v 
mas hque todo por lo espiritual, sobrepasa a la que, entre las ~clamaciones de 'la~ 
mue edumbres de nuestros grandes centros, provocarán el mármol el bronce 0 

el monumento,, en que l~ gratitud nacional va a grabar los nombre~ -o las ef" ·es 
de nuestros ~roceres y ~tbertadores o a simbolizar los hechos de la primera ~ad 
de nuestra vtda republicana. 

Bi~nvenidos el bronce y el mármol, évocadores perennes de los sentimien· 
to~ naciOnales, pero más bien venido el libro que une con lazo de oro el pensa~ 
mtent? y el· ·querer de las generaciones que fueron con el de las generaciones 
que VIven, con el de las generaciones que vienen, y que como ubérrima simien
te va a derra~ar~e sobre. lo~ hogares colombianos esparcidos por nuestros inmen~ 
sos cuanto so~ttanos terntortos y a llevarles el calor de la historia de la p t · 
como recuerdo o como estímulo, en la clásica fecha de nuestro Cente.nario.

8 
rta, 

Tanto más agradecer. debemos los colombianos al señor Arboleda su traba
jo cuanto no e~ muy copioso el acervo histórico que podemos exhibir, al termi~ 
nar nuestra pnmer~ y secular etapa : los azares de nuestra voltaria vida nacio~ 
n.al' la fal_ta de eshmulos, la circunstancia de no haber sido los estudios histÓ· 
ri~cos p~edilecto terreno _para .los escritores colombianos han contribuido al des· 
VIO h~Cia otr~s campos literanos. Llega el 20 de Julio de 1910 y no tenemos aún 
reeoptladas dignamente las obras de Francisco José de Caldas A la A d · 
Nacio al d H' t . d B . 1 . ca enna . . . ~ e ts orta e ogota e corresponde, acaso, el honor de las me· ores 
InfCialivas Y esfuerzos en 1"? de los estudios históricos nacionales, iniciatiJas y 
es u~rzos en 1~ que tan eficazmente ha sido secundada por historiadores tan 
e"!d1tos y patriotas ?omo Soledad Acosta de Samper, Pedro M. Ibáñez, José Joa· 
qnm Guerra, Antomo ~lano, Miguel Arroyo Diez, Eduardo Posada y otros. En
tre es~os nombres ~~ndra de hoy más puesto de honor el señor Gustavo Arbole~ 
da,~ miembro t~mb1en, co~o los nombrados, de la Academia de Historia de Bo
gota, Y mu~ digno, por cierto, de formar parte de ella. Si el espíritu investi a
dor' la con~tenzud~ y prolija selección del material, la imparcialidad severa ~e 
exc!uye odios J?art~d.anst~s .o s~ctarios prejuicios, el criterio tranquilo con ue 
se Imparte la JUSticia distributiva, revelan en el señor Arboleda al historial 
comp~tente, el estilo sencillo, al par que severo y el correcto lenguaje confirm or 
el credito de:l escrito; distinguido. Con el afán de hacer conocer debidamente S.: 
nuestros hombres mas notables, nos manifiesta también como es él patriota de 
n~b~es an~elos, para quien el apellido que lleva no es sólo distinti;o de las fa~ 
mihas mas pre~laras y añ~jas de la tierra caucana, sino estímulo eficaz para 
amar a la Patna y a la ctudad natal como la amaron los Arboledas sus ante· 
pasados. 

11 

b. Pf~vilegiad~ región, es por cierto, la del Canea : con razón el pueblo colom~ 
tano Incada~ ti~ne en el desarrollo de ella las más halagüeñas esperanzas. Fe-

cundo . el terrt!orm caucano y por donde quiera preñado de riquezas minerales 
~e dvarta espeCie: el oro, la plata, el platino, el carbón de piedra etc., etc.; ba
~a l? J?0r ÍIOS navegables que llevan sus aguas al Grande Océano los unos, al 

t antlco os otros Y al mar dulce del Amazonas algunos, con costas extensas en 
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el Pacífico y en esas costas babias incomparables como la de Cupica, la de Bue
naventura, la de Tumaco, con aquel extensísimo Valle, tan bello cuanto feraz, 
que el Cauca atraviesa y C!f.Ue las cordilleras del Centro y del Oeste ciñen con 
sus brazos y resfrescan con sus torrentes abundosos, torrentes que pueden sumi·· 
nistrar caudales de hulla blanca para las industrias, verdadet·amente no alcan
zamos a columbrar lo que en un porvenir no lejano llegará a ser aquella tierra 
bendita por la Providencia.- Y a el pito de la locomotora suena en las colinas del 
oeste del Valle, como para despertarle a vida de pujante civilización: las dra· 
gas poderosas que en el territorio usurpado a Colombia desfloran las vírgenes 
florestas del Istmo, allanando están la ruta para los productos incomparables de 
la lujuriante tierra caucana: en ésta hay campo para muchos millones de raza 
blanca y para la subsistencia de ellos, elementos de riqueza suficientes para ex~ 
plotar. Los tesoros minerales del Chocó, tan codiciados desde los primeros días 
de la Conquista, constituyen, por sí solos, halagos suficientes para los grandes 
capitales extranjeros, como lo constituyen las riquezas auríferas, descubiertas 
últimamente en las altiplanicies de Nariño ' 

Pero el Canea, que en la Patria colombiana tiene, por las razones apunta· 
das, lugar tan predilecto, sobresale muy especialmente, y sobresalió antaño, por 
las cualidades intelectuales, morales y físicas de sus habitantes. Los españoles 
que penetraron los primeros en las tierra del Canea, tuvieron de luchar con ra· 
zas de valor tan aguerrido, que no se sometieron a los conquistadores sino des· 
pués de vencidas en las luchas tenaces y sangrientas. La victoriosa marcha de 
los pendones castellanos encontró, después de cruzar el torrentoso Mayo, denue
do y táctica no conocidos anteriormente. SólQ a fuer de audaces, inteligentes y 
constantes pudieron Belalcázar y sus compañeros y tenientes vencer a las tri~ 
bus de Pubén y a las aliadas de ellas, los Falcones, los Paeces, los Pozos, los Pá
coras, y sólo a costa de tenaz esfuerzo y mucha sangre pudieron adueñarse de 
los territorios que después formaron el de la Gobernación de Popayán. 

Pero los múltiples peligros de aquellas conquistas nO anonadaban el ánimo 
esforzado de los españoles, y atraídos especialmente por la ilusión de aquel Do· 
rado más perseguido cuanto más lejano, a llenar los claros que la muerte o las 
enfermedades dejaran, llegaban a diario nuevos conquistadores con sus fami· 
lias y sus bienes de fortuna. De entre éstos fueron muchos y muy distinguidos 
los que se avecindaron en las ciudades fundadas en el territorio caucano: Alce· 
do, Ulloa, Cieza de León, y con ellos varios historiadores y cronistas, nos ha· 
blan de la nobleza y caudales de algunos de los conquistadores que se estable· 
cieron en Popayán, Cali, Buga etc. La vigorosa savia que de allende el mar ve
nía parece que se tornara aún más rica al contacto de los elementos vitales de una 
región en la que la naturaleza se muestra tan opulenta. 

Y a en los días tranquilos de la Colonia se señalaban en las ciudades can
canas varones muy distinguidos, de cuyas virtudes y de cuyos hechos notables 
la tradición ha guardado cuidadosas memorias. Entre los nombres que este li· 
bro registra se encuentran los de aquellos varones: muchos de ellos dejaron pro· 
funda huella en la historia de la Gobernación de Popayán, quiénes, por su he· 
roísmo, quiénes por sus beneficios y filantropía, quiénes por sus talentos, quiénes 
por su progresista espíritu. Y no son sólo las crónicas de la conquista, ni las 
tradiciones coloniales las que engalanarse pueden con aquellos nombres : honor 
y prez señalado son algunos de ellos de la historia misma de España, si en el 
orden civil, si en el eclesiástico. Bástenos recordar que el ejecútese de la cons· 
titución española de 1812 tiene la firma de un hijo de Popayán, la de D. Joa
quín Mosquera y Figueroa, quien la sancionó en su calidad de presidente del 
Consejo de la Regencia, durante la cautividad de Fernando VII. Fue este paya· 



X INTRODUCCION 

nés pustre. teniente g~.~eral de los reales ejércitos, jefe de la orden de Isabel la 
Ca~ol!ca, ordor de MeJICO y otros cargos honoríficos. Uno de sus antecesores, D. 
~n~tohal de M~squera, apenas fundada Popayán, se constituyó en vocero de los 
Indtgenas a~av1ados y, gobe.rnador de aquella ciudad, impulsó notablemente su 
progreso: ll}as ta~de los sobrmos de don Joaquín, esto es, los hijos de su herma
no d_on Jose Marra, formaron aquel grupo de eminentísimos ciudadanos de quie
nes JUStamente se enorgullecen los anales de la Grande y de la Nueva Colombia. 

Pero el venero caucano rico ya en los días coloniales da frutos aún más 
ahundosos en los de la República: no parece sino que el ambiente de la Liber
tad hubiera fecundado aun más la buena simiente. Desde los albores de la eman
c~pación hasta hoy se suceden sin interrumpirse nombres ilustres que, entrela
zandose, ~orm~n en el. cielo de Colombia luminosa estela que arrancar parece, 
como de Inexhnto lununar, del patíbulo de la Huerta de Jaime para levantarse 
l?ego por ~obre las n;:tás ~Itas cimas de la ,patria historia. Legítimas y muy pre
Ciadas glorias de Colombia son aquellos nombres, los mismos que en este libro 
el lector. va a en_contrar y así de interés nacional, que no local simplemente, es 
el trabaJo del senor Arboleda. En estas vidas austeras y sencillas y con sencillez 
y autoridad narradas están las piedras miliarias de nuestra vida nacional: en 
ellas se encuentran las mejores huellas de la historia de Colombia, de Colombia 
en el _despertar de I? República, de Colombia. adormecida por los anhelos y los 
ensuenos d_e la Patria~ Boba, .de Colombia en la triste noche de la reconquista, 
de Colombia en los dl3s glorwsos de la victoria, cuando exuberante de energías 
y por la mano de un semidiós encaminada, va a redimir con su sangre genero
sa a otros pueblos, de Colombia fraccionada por la ambición, moribunda entre 
los estertores de sus varias décadas de convulsiones intestinas de Colombia en 
fin, en los luctuosos días en que ve hundirse en las aguas del' golfo de Pan~á, 
entre los h~azos de un payan~s sublime, la insignia de la Patria, antes de que 
manos sacrdegas vayan a arnarla de las torres de la ciudad de Pedrarias. 

III 

. Quizás, quien est~s. líneas leyere las encontrará impregnadas de aquel en
tusiasmo con que escr~u solemos las alabanzas del terruño quienes en él guar
damos los restos del Ilustre manchego. Pero, luego, el lector encontrará aquí 
nombres y fechas que· verdaderamente justifican el más subido calor !fel entu· 
siasmo patrio. 

. ~raD:cisco José de Cal?as, el sabio y el mártir, cuya inteligencia ·es luz 
Inextinguible, sus hechos eJemplo inagotable, sus virtudes y carácter, modelos 
que superan a los más J!recia~os de los días de la virtud romana. La sangre de 
Caldas es la ofrenda mas vahosa que en aras de la democracia ha ofrecido el 
mundo americano. Caldas no es una gloria de Colombia sola: el nombre de Cal· 
das llena un Continente y en ese Continente hay pluma tan áurea como la de 
Plutarco para glorificar la vida del varón excelso : la de Federico González 
Suárez. 

C~o Torres, el espíritu encarnado de la emancipación americana, el ver~ 
bo encendido de ella : el tribuno elocuente que lleva la convicción a los espíri~ 
tus más reacios y el valor a los ánimos más apocados. 

Miguel. Cabal, que <;_osecha I~s pri?Ieros lauros d~ las victorias repuhlica· 
nas en las tierras de Puben, y J ose Mana, que hace mas grande aún el apellido 
Cabal, al coronar con el martirio sufrido en unión de Quijano y Matute su hri· 
liante carrera militar. ' 

INTRODUCCION XI 

José María Mosquera, el amigo amado y predilecto de Bolívar, fundador 
hogar en el que se educan los hijos para la vida republicana como se edu· 

un en el hogar de los Gracos en Roma. De ese hogar payanés salieron J oa· 
Manuel José, Tomás, Manuel María Mosquera: Joaquín, cuya frente her· 
~•amplia y serena como la de Platón" va a reflejar ante los r~yes de Eu~ 

más generosos anhelos de los pueblos que acaban de emanCiparse; Ma
J osé, príncipe de la iglesia colombiana, apóstol y mártir de ell~, sucesor, 

1 s virtudes, de un Coruña, precursor de las de un Velasco; Tomas, cahalle
~dante de la causa de la emanCipación, desde los días de la adolescencia, 

8 
añero fiel de Bolívar; un día, octogenario ya, hace el recuento, en el sena· 

comp "d .. lP" ult • 1 do de Colombia, e sus servi~IOS a ~ a~~ y res an mas numerosos~ ~e os 
días de su vida; Manuel Maria, el diplomatico prudente al par que energico, el 
Dlagnánimo protector de las ,letras y las artes. 

Pedro Antonio Torres, capellán del Libertador, y que a fuer d~ meritori~, 
salva la distancia enorme que los cánones han puesto entre la desgracia del expo· 
sito y la silla del obispo. 

Manuel José Barrera, quien lleva en su pecho, junto a las insignias de ho· 
nor ganadas al lado del Protector San Martín, las recibidas del Libertador de 

Colombia. 

Antonio de Latorre, quien comparte con Macaulay y Caicedo los heroísmos 
de Catamhuco. 

Julio Arboleda, el Bayardo americano, a cuya cuna_ como a la de Byron, 
concurrieron todas las hadas; espíritu privilegiado en qmen la rudeza del gue
rrero no amengua la ternura del poeta. 

Excedería los límites de este prólogo al continuar la enumeración pri~c!· 
piada. Así nos reduciremos a observar cómo no hay una s_ola esfera de la acliVI· 
dad colombiana en la que los caucanos no hayan sobresalido entre los primeros. 

En el orden político, encontramos muy repeti~as ve?es ocupado el solio de 
Bolívar por caucanos, y en gen~ral. se mo.straron estos ~1gnos de tan alto. pues~ 
to: algunos dejaron en el Caplloho NaCional huella Imperecedera. President.e 
de Colombia la Grande fue Joaquín Mosquera, nombrado ya; dos veces presi· 
dente de la Nueva Colombia y encargado del mando supremo otra, fue su ~~r
mano Tomás. Al primero le tocó apurar el cáliz. amargo d.e. la. desmemhracwn 
de la primera Colombia, .resistir los. ru~os _em~UJeS d~l mihtansmo eD;sobe~b~
cido, sentir cómo se hundian las patrias InstituCI.o?es, mr ~1 eco -del _genn~o ulll· 
mo del inmaculado Mariscal de Ayacucho, trasmitir a Bohvar el tesll:m;o~IO e:x:~e~ 
crable de la ingratitud nacional. Al general ~osc:~uera s.e debe la ~dministracwn 
quizás más progresista y tolerante que la Repubhca tuVIera despues de la eman
cipación, la de 1845 a 1849. Caucano fu~ el general J~os~ Hilario López, suce· 
sor del general Mosquera en -la presidenCia de la Repuhhca y como Mosquera 
servidor de ésta desde la primera juventud : "'partícipe de sus esperanzas y re:e· 
ses, (los de la República) de sus infortunios y terribles pruebas, de sus gloriO· 
sísim.as victorias y de todos sus sacrificios y peligros". Caucano ~ue el ~ucesor 
de López, Obando, el :r;nili~~ estoico y vi~il. ~aucano fue Mallan~o, q_u~en co· 
mo vicepresidente en eJerciCIO del poder eJecutivo, en 1855_, mostro espintu tan 
ampliamente conciliador, que ha quedado c?mo perenne eJemplo para nuestros 
gobernantes. Caucanos fueron Trujillo, Pay~n y _Hur~ado; caucano Carlos ~ol
guín, que si como orador brillante y polemista s~n nv~. es prez de su parti ... do 
y de sus compatriotas, como magi_strado y com? diplomatlco es ~onra muy sena
lada de Colombia: caucano, en fin, aquel ancmno, por tantos lltulos venerable, 
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virtu?B? como Marco Aurelio, austero como Catón, cuya vida será 
de ... pag:mas ~e oro en el que la juventud colombiana puede ir a :~c<~::~,L~~~i 
senanzas mas puras del amor a la Patria sin desfallecimientos ni 
nes, don Manuel A. Sanclemente. ' 

. Si del. ?rden político pasamos a otros, al eclesiástico, al científico, al 
rano, al militar etc., encontraremos a cada paso en la vida de Colombia los 
bres de caucanos eminentes. Al lado de esos nombres el señor Arboleda 
locado en este libro los de ciudadanos más modestos pero en todo caso 
de nuestra gratitud, pues en mayor o menor escala 'aportaron también su 
curso al bienestar común. 

Que sea fecunda la lectura de estas páginas, espec~almente para la 
tud colombiana. 

Que. sean bien aprovechados los ejemplos de virtudes morales y cívicas 
ellas enCierra~ : que_ los . hechos de quienes nos precedieron en la vida 
cana pued~n Infundir alrentos y esperanzas a quienes, el ánimo desfoolloocid~ 
las desgraCias . de ayer o los problemas de hoy, pudieran creer, al llegar el 
mer Ce~te~ano de ?uestra- emancipación, que _ha sido estéril la primera 
de la VIda mdependiente de Colombia. 

Francisco /osé 

Quito, mayo de 1910. 

Advertencias del autor 

motivo del centenario de la independencia nacional publicamos en 
librito intitulado Diccionario biográficó general del antiguo departa· 
Cauca. Hecha la edición en el exterior, sobre escasos apuntes y sin 

tiempo suficiente para el cotejo de ellos, la obra adolece de errores 
octitutde•, así como de no pocas deficiencias, por la falta de las biografías 

hijos promientes del antiguo Canea, ya muertos aquel año, por la in· 
nombres que no corresponden a esta región colombiana y por otras 

1ta1ocillB que omitimos. 
aquella edición, nos decidimos a trabajar con empeño, sobre nue

y acopio de correcciones, una segunda que llenara los vacíos apunta· 
efectivamente pudiera prestar los servicios que a obras de esta natu· 

llegar a la exactitud deseada, tropezábamos con _ la confusión a que 
algunos homónimos, y para evitarla, hubimos de entrar en ave

y estudios acerca de entronques de familias; esta labor nos fue pro
un caudal de noticias genealógicas que nos indujo a rastrear las 

para completar o siquiera ensanchar tales noticias. 

recuentos de ascendientes directos, parientes afines y colaterales tic
satisfacer una curiosidad, móviles más interesantes, por tomarse de 

estudios relacionados con las leyes atávicas, asimismo para precisar 
!rede1ros en embrollados derechos indivisos, ya también para justipreciar, 

crítica histórica, la razón o el motivo de ciertas actuaciones políticas o 
de igual modo el encumbramiento de algunos ciudadanos en su ca .. 

dicho explica por qué esta nueva edición del Diccionario se presenta 
listas de nombres, fatigosas en cada caso para quienes carecen de aJi. 

averiguar la prole o los antepasados de una individualidad cualquiera. 

biográfica, cuidadosamente depurada, ha sido ampliada de modo 
en lo que· directamente se refiere a cada caucano ilustre, no· 

sinop:le"oeJote distinguido, ya incorporando infinidad de hechos dignos 
pero de los cuales pocos figuran en la historia nacional o hahrán 

sus páginas: las obras y la instruodón públicas, la beneficencia, 
iodisnoo, las mejoras en general tienen algún lugar en nuestro libro; del 

modo, la enumeración de gobernantes del Estado y las provincias, de 
alumnos de colegio~. · 

el plan, resta hablar de su desarrollo. 

admitimos que una cosa son los sonidos y otra los signos de que nos ser· 
representarlos, es diferente el número de unos y otros. Hemos pre· 

su:iet,anios a los segundos, llevados de una consecuencia lógica. Los die· 

Francisco
Highlight
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cionarios de nu~stra lengua traen sección para la Ch y para la Ll, no así para la 
g suave ( ge,, gt), para la fuerte ( ga, go, gu), ni para las voces de la e en igua. 
les casos. As1 las cosas, el apellido Chaves debe buscarse en la C · el Llanos en 
la L. ' ' ...... 

En cuanto a la ortografía de los nombres, hemos seguido a Conto e lsaza 
en su excel~nte Diccionario dedicado a la materia. Por eso omitimos la form~ 
de los apellidos que esos autores consideran errónea en español, verbigracia los 
q;ue llevan al medio. una i que no hace _oficio de consonante y no debe conver. 
tll"se en y, como Cateedo. Hemos prescindido de la preposición de en la mayor 
parte de los casos en que precede a un apellido, pues está lejos de indicar no. 
hleza o alta alcurnia, y ha señalado apenas, gramaticalmente la procedencia de 
lugar. Godoy Alcántara, en su tratado. sobre los apellidos-ca;tellanos anota que 
el primer de usado en España lo fue por un ollero que se llamaba J ¿an de Cor
veris, por vivir en un sitio que debía su denominación a los cuervos que lo fre
cu~ntahan. Nuestros ?Iayores suponían que la citada partícula les mejoraba la 
cahdad de la :prosapia. R~spetando esas costumbres d_oquiera se notan caería. 
mos, e~ estupendos b~rbarismos, como serían preceder con preposición los pa
tronimicos y los apelhdos provenientes de virtudes, vicios y cualidades : Pedro 
de González, Francisco de Garcés, ]uan de Bueno, Raimundo de Grueso. 

. . En algu~os apellidos hemos aceptado la costumbre de escribirlos sin suje
Cion a las mas pu~as reglas, por cuanto algún asidero, alguna excusa encuen
t:~; pero l?s refer;amos a su correcta ortografía, no dejando de incluírlos en el 
Sitio que mas propiamente les corresponde, como Bejarano y Cordobés. 

, Conto e Isaza omiten n? pocos apellidos y nombres de pila de dudosa orto· 
grafm, los cuales hemo~ tenido que insertar en este libro : Arrachátegui, Asca
r~y, Barasarda, Berberan, Berrezueta, Biglenice o Bigleniza, Boniche, Bosme· 
dzano, Escorza, Ezquerdo, 1 osa, Larrondo ( ¿ Larraondo? ) , M arisancena, M er
chancano, Otálb?ra, Semanate, Torijano. En cuanto a Arrachea, muy usado 
hasta hace un siglo en Popayán, era constante e invariable escribirlo con a en 
la segunda sílaba, lo que nos hace creerlo distinto del Arrechea que aconsejan 
los aludidos autores. ' 

En obsequio a la brevedad hemos apelado al tratamiento de don o señor 
tanto e~ la p~rte biográfica como en la genealógica. Cuantas veces ha sido posi: 
ble en esta, hsa y llanamente damos los padres, sin precisar sus circunstancias, 
o s~vamos fec~as de matrimonios. Sólo citamos la legitimidad cuando por dife. 
renc~a. de ape~~os entre los cónyuges y el vástago el último pudiera tomarse en 
condiciOne~ distintas a la realidad. En otros casos, y para evitar involucracio· 
nes: .~enmonamos separadamente unos y otros hijos, cuando no es posible la 
OmiSIOn de algunos. 

~or lo d~más, debe considerarse que el hombre vale por sus propias accio
nes, que no tiene culpa de su nacimiento ni pueden enrostrársele las condicio
nes de él. De. otro' lado, qué pocos seres habrá en el mundo que ostenten nume· 
rosas generaCiones de abuelos todos virtuosos y de limpio origen. En el Canea 
so~, muchas l?s familias de pergaminos que descienden de Belalcázar, quien no 
deJO constanCia de haberse casado; no pocas tienen en su ascendencia verdad 
q~e _legíti_ma, . a Andrés Cortés de Mesa. De ambos reluce la posterid~d en el 
Dzcczonano, sin que a nadie temamos ofender. 

Para in~icar los en~ronques, Y concomitancias entre familias y personas 
va~ en negrita los apellidos o los nombres y apellidos que en su respectivo 
articulo pueden suministrar informaciones genealógicas de las que se busquen. 

INTRODUCCION XV 

Carlos Albán casó con Susana Madriñán. En el único esbozo relati· 
Madriñanes, encabezado por el general Francisco de Paula, se halla 

uanto sobre dicha dama conocemos en m·den a antepasados. Cuando hay di
. e ersas -biografías de un mismo apellido, está entre paréntesil!l y en negrita 
vi nombre que cobija el r~cuento genealógico que conviene consultar. Jacinto 
Mosquera, hijo de Cristóbal Mosquera (Mosquera Cristóbal Manuel), es decir, 
que bajo este último nombre están las informaciones relativas al padre de J a
cinto. Otras veces, cuando el progenitor de un biografiado tiene también bio-

afía y allí hay enumeración de ascendientes comunes a ambos, tal progeni
f:r aparece de negrita; lo idéntico, en la enumeración de una descendencia: 
van en aquella letra los que tienen artículo especial y datos genealógicos en otro 

·lugar de la obra. 

Para facilitar la formación de árboles genealógicos y evitar confusiones a 
.quien realice tal traba jo, deben anotarse, en sendos redondeles o cuadritos, los 
nombres de los cónyuges en generación ascendente, empezando por la parte 
inferior del papel; en ese extremo se colocará el sujeto cuyo árbol se quiere cons· 
tituír; un poco más arriba, en los centros de dos porciones imaginarias de la ho
ja, los padres; subiendo más, en los centros de cuatro partes igualmente ima
ginarias, los abuelos, luégo los ocho bisabuelos y así hasta donde las noticias lo 
permitan, dejando blancos para los nombres que se ignoren. 

Ponemos con mayúscula, aparte los nombres propios de personas y luga· 
res, los de instituciones y empresas, cuando éstos se forman de palabras que pa
ra el caso vienen a ser un título privativo: HEscuela Literaria", HSociedad Cu
radora de la Educación Primaria". Cuando nos referimos al antiguo Canea en 
su calidad de estado o departamento, ponemos con versal estos dss sustantivos; 
no así cuando se trata de un estado o departamento cuyo nombre se expresa. De 
modo análogo, Universidad, sin decir cuál y con mayúscula, es la del Canea; 
Seminario, también con mayúscula, el de Popayán. Los cargos desempeñados 
por algún conterráneo, cuando se anotan sin decir en qué lugar los ejerció, de· 
be entenderse que en el de su origen o residencia; exceptuados, por supuesto, 
los que implican estancia en determinada capital. 

Antes de concluír, vaya en público nuestro agradecimiento a las personas 
que de modo especial nos han ayudado en este trabajo, contribuyendo con sus 
informaciones biográficas y genealógicas al enriquecimiento de la obra : doctor 
Tulio Enrique Tascón, de Buga; don Estanislao Gómez Barrientos, de Mede
llín; presbítero Aristides Gutiérrez, S. 0., don Ildefonso Díaz del Castillo 
( Q. d. D. g.) y don Nicolás Hurtado, de Pasto. A ellos cabe añadir otros ami
gos que bondadosamente nos han franqueado sus archivos, nos han permitido 
copiar anotaciones por sus antepasados o por ellos mismos arregladas, especial
mente en Tuluá, Buga, Cali, Roldanillo, Popayán, Pasto y Bogotá. A este nÚ· 
mero pertenece don Gregorio Arboleda, payanés, quien nos cedió un trabajo 
inédito, biográfico y genealógico, sobre muchos españoles establecidos en su ciu
dad durante la Conquista y la Colonia. También se nos han suministrado galan
temente por otras personas noticias de familias o individuos a ellos extraños, 
en lo cual han contrastado con el silencio, la indiferencia o el desdén de no po· 
cas gentes a las cuales acudimos en demanda de informaciones relativas a sus 
deudos. 

Ojalá, si se toma en consideración l.a tarea acometida, se nos envíen ano· 
taciones que corrijan, mejoren o amplíen, toda vez que estamos convencidos de 
que el presente Diccion-ario no es obra definitiva y exenta de errores y lagunas. 



Letra A 

Félix.-Cartagüeño de la pos· 

·~~,1~~~~~~:f~:;~~ de su ciudad 
e Santa Rosa y San 

Murió por 1890. 

Isaías.-De Cartago, figura en 
-e.l_1rnaras de la provincia del Cauca, a 

del último siglo, y en los con
nacionales, Como senador por la 
entidad territorial. Hizo armas 

¡~~:~[~~~d~e~!la Constitución en 1854, de del general Melo, el 4 
; tomó asiento en el sena

Murió de fiebre amarilla en 
el 85. 

Cesáreo.-Médico y poeta na
en Cartago a mediados del último 
muerto en Venezuela. 

Agustín.-Militar de la 
entusiasta defensor de 

rey, oriundo de la Laguna, 
cercano a Pasto. Se batió con 

Herrán, Salom y Mires, con 
Flores, Mosquera, Córdoba y 

; a Herrán lo venció sin ar
de Pasto, en San Miguel y 

~trurnb11co, el 12 de junio de 1823. El 
siguiente sitió a Pasto, de

Flores Herrán, quienes le 
de tres monjas con-

un después a Barba-
fue rechazado por el jefe de 

el entonces comandante Tomás 
,·v~in.tic;;:M;;:ot~s:;¡quera (1' de junio). Pre
' dias después en e,! Cas-

e! titulo de general de 
~~~:~~~ic; y otras ventajas que se le 

X. y prefirió la muerte. Sus te
el coronel Joaquín Enríquez, el 

coronel Matías Porlata, el ca
Fr:rni-lisc:o Terán, el abanderado 

lnsausti y varios soldados fue
pasados por las armas en el Trapi
(hoy Bolivar) en junio. Agualongo 

poco más tarde en Popayán, ciu
donde habla estado hacia 1819 co-

mo segundo jefe de una fuerza auxiliar 
del Sur. Cuando niño servía en casa de 
Bias de la Villota, cuyas hijas le llama
ban longo, que vale decir indio, en qui
chua,. lo tenían destinado a aguador y 
con frecuencia le daban, para que cum
pliese con su encargo, la orden de : A· 
gua, longo, de donde Agustín sacó su 
apellido, según tradición muy aceptada. 

Aguila N.-Prócer de la Independen· 
cia, del antiguo Pescador, hoy Bolívar, 
provincia de Arboleda. 

Aguilar José Antonio.-Nativo del 
Valle del Cauca, actuó en la guerra 
magna como oficial de las huestes re
publicanas, especialmente en la campa
ña del Sur. 

Agnilar Juan.-Prócer de la Indepen· 
dencia, de Santander. 

Agnilar Juan Maria.-Payanés. Com· 
batió a los españoles en el Canea y en 
el Ecuador y a los peruanos en ese últi
mo pais. Se halló en el Palo, Cuchilla 
del Trurnbo, Bomboná, Ejido de Popayán 
(1828), Tarqui y otras acciones. Alean· 
zó a capitán. 

Aguilar Jusn Nepomuceno.-Nació en 
Cartago, doctor en jurisprudencia; di
putado por su ciudad en el colegio cons
tituyente de Popayán, en 1811; secre· 
tario del gobernador de esa provincia, 
coronel José Concha; miembro de la a
samblea electoral reunida el 4 de octu
bre de 1822, para elegir los miembros 
de' los concejos municipales; juez letra
do de hacienda de Antioquia y luégo de 
Popayán (1826); ministro juez del tri· 
bunal de apelaciones del Cauca, que pre~ 
sidió en 1833; profesor de la Universi
dad. Murió en Popayán en 1834. 

Había casado en 1815 con la carta~ 
güeña Teresa Machado y Esquive!, quien 
lo hizo, padre de Jenaro, Mariana, Posi~ 
dio, Natalia, Joaquin y Paulina. Enten· 

Francisco
Highlight
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demos que fue criado en la casa del 
doctor Pedro Aguilar, de quien tomó el 
apellido. 

AguiJar Manuel.-Santandereano, de 
la guerra magna, militó por la Repú
blica. 

Agoinaga Bias de.-Payanés, tenien
te del gobernador Gabriel Díaz de la 
Cuesta, en cuyo nombre ejerció el man
do de 1672 a 74. 

Agoinaga Diego Ignacio de.-Murió 
en Popayán, su cuna, en 1691 ; alcalde 
ordinario, teniente de los gobernadores 
Miguel García (1674-79) y Jerónimo Be
rrio y Mendoza, bogotano (3 de octu
bre de 1683 a igual fecha de 1689). 

Fue casado con Lucía del Campo y 
Velasco. 

Agoinaga Domingo.-Jesuíta payanés, 
profesor de la universidad de San Gre
gorio Magno, de Quito, en el siglo XVII. 
Escribió en Iatin un tratado sobre el 
misterio de la Encarnación, del cual~ 
consta un fragmento, traducido, en la 
Antología de prosistas ecuatorianos. 

Agoirre Gaspar.-Prócer de la Inde
pendencia, de Pasto. Cuando la ocupa
ción de esa ciudad por los republicanos, 
figuró en e) ejército del presidente Cal
cedo y Cuero, y fue enviado a diversas 
comisiones, entre ellas al Tambo, en bus
ca de armas, a la cabeza de un pique
te de tropas. Dueños de Pasto los rea
listas, fue reducido a prisión y puesto 
en lista para ser diezmado, en enero de 
1813. Escapó de que le tocase pasar a 
capilla y ser fusilado el 26 de dicho mes, 
con Caicedo, Macaulay y diez compa
ñeros. 

Alaix Manuel María.-Nació en Popa
yán por 1809, del prócer Antonio Alaix 
y Espinosa y Benedicta Peña y Trujillo. 
Estudió en esa ciudad y recibió en 1833 
el presbiterado; obtuvo por oposición el 
curato de Santa Ana, mas era tan po
bre que no pudo disponer de los diez y 
seis pesos que costaban las hojas de pa
pel sellado requeridas para instituirlo 
propietario del beneficio, y hubo de ser
virlo en calidad de interino. Más tarde 
fue de cura y vicario al Chocó ; allá se 
hallaba cuando estalló la guerra civil del 
40 - 42, en la que cooperó al restableci
miento del orden. Alcanzada la pacifi
cación del país, regresó a Popayán y 
allí alcanzó fama de orador, con un die-

curso en las honras fúnebres que 
iniciativa de Vicente Javier Arboleda 
celebraron en la iglesia del Rosario 
17 de diciembre de 1842, 
del Libertador. De 
diente, mezclóse en las 
como gran parte de los 
su época; fue elector cantonal, 
taciones de segundo grado ; coJocttr.i 
a las cámaras provinciales de Po•nav;;, 
las cuales presidió, y a la de !ePr<•se; 
tantes, esto último en 
fue elegido magistrado 
perior de justicia de Pronov6n 

varias cátedras en la ~~Li;''~!~'!:.~'& 
tre ellas la de literatura, y 
gunos periódicos políticos. A causa 
sus compromisos en la revolución 
1854, uno de cuyos jefes fue en 
yán, le impusieron dos años de 
rro. Trasladóse a Lima, donde le 

saron cordial acogida e]~~~~F~~~~~~ yeneche, el clero y las 
viles. A poco diose a conocer 
do un sermón que l.ee 1 a~v.~a.~li1~Ó.ti~;~~~.e~~~~ agasajos y relevantes e 
to a la Patria, a la a~~nblle: 
constituyente del Canea en 
la legislatura ordhiaria del 
te cuyas sesiones presidió laa1~:::i~a~ diputados. Inspector de la l 
ejerció interinamente el rr~;t~~aél~~~f~;~ 
pués, separado el Canea de la 
ración Granadina, eL 8 de mayo 
lo envió el general Mosquera a 
gena, a pactar alianza ofensiva y 
siva contra el gobierno nacional, 
los estados del Cauca y Bolívar. 
el viaje por Costa Rica y N~~a~~~~:!~~¿ 
causa de que el intendente 
José Marcelino Hurtado, le 
paso por el Istmo y lo expulsó a 
troamérica. Una vez en Cartagena 
mó un protocolo de alianza con el 
nipotenciario bolivarense, doctor 
Araújo. De nuevo en Popayán, lo 
braron secretario de gobierno 
puesto que sirvió en uno de 
dos más dificiles para los an1ig•os 
Mosquera, amenazada esa c•~:~~:~d~ 
fuerzas de la Confederación 
a las órdenes de Julio Arboleda. 
trar este jefe a la ciudad, el 10 de 
to de 1861, pudo Alaix partir para 
Valle y unirse al coronel Eliseo Payán, 
que se retiraba del norte del Estado a 
Buenaventura, y quien le confió una 
sión importante para el gobierno 
nal. Tomó por el Chocó, se dirigió a 
Iívar, subió el Magdalena y llegó a 
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en octubre. En Popayá!l había de
abandonados .. su bien:es, inclusiv_e 

de habitacton, al p1e de la cob
Belén donde tenía una selecta 

E;,. Bogotá obtu,o, el 15 de 

~~~~:~~;le:e;~Itenombram.iento de magis~ :: de la corte suprema de 
y en esa capital falleció el 4 
de 1862. Alcanzó la dignidad 

del coro de Popayán; 
jesuitas, trabajó por su 

:milsicí•n en 1850 y, sin embargo, se le 
por ellos el panegírico de su fun
en la festividad del 31 de julio; 

por la educación, dio dinero 
escuela de niñas de Santander, 

por la cámara de Popayán en 
Fue un tiempo cura de la parro-

(única entonces) de Popayán y co
tál bendijo el nuevo cementerio, el 
de . su inauguración, 27 de enero de 

Entre sus discursos es notable el 
~~~~~:;~:e en las honras fúnebres que 
; - al general O bando en Popa-

se publicó en folleto. 

Santos.-Prócer de la Inde
posiblemente bugueño; estu
coronel Liborio Mejía en la 
La Plata, en 1816, donde lo 

pre•sai'O!', y en el Santuario de Fonti-
de agosto de 1830, donde tam

cayó preso. 

Albán Carlos.-Nació en Popayán en 
año de 1844, del doctor Rafael Al-

Dolores Estupiñán. Se graduó de 
y Iuégo (junio de 1871) de abo

a cuyo ejercicio se dedi~ 
1e~lí~~~~~~ poeta, orador, perio
P funcionario público, íos-

matemático. Redactó El 
y Los Principios en su ciudad na
Los Principios en Bogotá y fue 

lié~~~;~ •. ~d:,e,;la redacción o colaborador é publicaciones políticas, li
y científicas, así en Colombia 
el extranjero. Director de un 

1~;~~~.f,~~fedJ San Pedro, en Popayán, 
~e Universidad, profesor 

y otros planteles, de diversos 
diputado a la asamblea, magis

tribunal del Centro, procura-
general del Estado, fiscal del tribu
superior del Departamento, magis

del tribunal superior de Cundina
procurador general de la N ación, 

general en Hamburgo, jefe de las 
del gobierno en la costa atlán-

y Panamá, secretario de gobierno 

y gobernador de esa sección, cargo que 
servía cuando ocurrió, de manera trá
gica, su muerte, a bordo del vapor mer
cante chileno Lautaro, en la babia de 
Panamá, el 20 de enero de 1902. Habla 
militado en 1865 en defensa del gobier
no del Cauca, en 1876 contra el gobier
no nacional y en 1885 y 95 en servicio 
de la legitimidad. Alcanzó el grado de 
general en jefe. Como hombre de cien
cia, llevó a cabo importantes inventos, 
entre ellos uno relaciOnado con el espe
jo tricatóptico. 

Fue casado con Susana 1\<:ladriñán Ho
yos, y en ella hubo a Belisa, esposa del 
institutor filipino Eladio Valdenebro y 
Cisneros. 

Albán Rafael.-Nació en Popayán en 
la primera década del siglo XIX; estu
dió en la Universidad jurisprudencia Y 
medicina; fue largo tiempo secretario 
del tribunal superior del Cauca, forma
do de las provincias de Popayán, Bue
naventura, Canea, Chocó y Pasto, que 
compusieron más tarde ( 1858) el esta
do del Cauca; ejerció la fiscalía del tri
bunal de Popayán, fue jefe político del 
cantón del mismo nombre, diputado a 
la cámara provincial y profesor de la 
Universidad. 

Aldana Felipe.-Prócer de la Indepen
dencia, de Roldanillo. 

Alderete José Gregorio.-Caleño, pró
cer de la Independencia, hijo de Fran
cisco Antonio y de María N arcisa del 
Campo. Era pregonero y en 1816 fue 
conducido por los españoles a Bogotá. 
Es, de seguro, el mismo oficial, tenien~ 
te, que fusilaron los realistas en Popa
yán el 27 de marzo de 1820. 

Alegría Joaqnin.-8oldado de las fuer
zas dirigidas por Caicedo y Cabal en 
1812. Prisionero de los realistas, se le 
sorteó con varios otros republicanos pa
ra ser fusilado uno de cada diez. N o 
le tocó ir al cadalso. 

Alegría José Antonio.-Guerrillero pa
yanés, actuó en algunas contiendas ci
viles en el centro del Cauca y figuró co
mo jefe de varias fuerzas en la región 
que forma hoy la provincia de Caldas, 
en 1854, en favor del gobierno dictato
rial de Melo. 

Alegría Juan Antonio.-J efe de gue
rrillas rebeldes en la región meridional 
de la provincia de Popayán en 1841. 
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Este apellidó remonta al siglo XVI 
entre nosotros. Lo trajo Antonio Ale
gría, valeroso capitán conquistador que 
vino con Belalcázar y que vivía en Po~ 
payán en 1572. 

Alegría Tomás.-De. Santander, pró
cer de la Independencia. 

Almeida Lucindo.-Por ahí a media
dos del primer tercio del siglo anterior 
tocó en Latacunga, Ecuador, ya viudo, 
el militar colombiano coronel Velasco, 
a quien acompañaba su hija Genoveva; 
de posada en casa de Joaquín Izurieta, 
demoraron allí algún tiempo vistiendo 
siempre la joven, como era ~u costum· 
bre, el traje masculino, uniformada de 
general, por lo que era llamada la Ge
neralita.. Dotándola de tales arreos 
creía el padre no verse nunca obligad~ 
a separarse de ella. Un joven del lu
gar, Lucindo Almeida, se enamoró per
didamente de la muchacha y la condu
jo al altar. El forzoso cambio de indu
mentaria no fue obstáculo para que el 
coronel siguiese al lado de la recién ca
sada, y aliara con dos hijos, llevólos a 
residir en Pasto. Alli, o acaso en Po
payán, nació en 1826 Lucindo Almeida 
Velasco, quien se educó en la segunda 
de esas ciudades y fue a terminar en 
Buga sus estudios, hasta graduarse de 
abogado, en 1850. Alli ejerció la secre
taría del juzgado del circuito ; pasó de 
juez al Chocó, de donde lo enviaron en 
1857 a Popayán, a la legislatura cons
tituyente del Estado, y se estableció allá 
por entonces, para tomar activa parte 
en la política. Hizo armas en 1860 en 
defensa del gobierno de la Confedera
ción Granadina, y fue miembro de la 
administración ejecutiva organizada en 
Pasto en julio del 61, como subsecreta
rio de hacienda. Hecha la paz en diciem
bre del 62, fijó su residencia en Pasto, 
con su esposa, chocoana Manuela Mi
Iler, hija de Ramón Mill~r y Francisca 
Antonia Cañarte, y se dedicó a la abo
gacía, en la que gozaba fama de hábil 
ilustrado y pro?o. Casó segunda vez, e~ 
1~66, con D?!mn~a Valencia y Quijario, 
VIUda de Juhan Bucheli y Villota y mu
rió a mediados de feb~ro del 67.' De es
te enlac~ hubo un hijo póstumo, el doc
tor Lucmdo Almeida Valencia nacido 
en Pasto en marzo del 67 y ~esidente 
en Qu_it~. Almeida Velasco, para su es
tabl~cimiento y estudios en Popayán, 
canto con el apoyo de Matilde Pombo 

de Arboleda; era hombre de gran 
patía personal, de conversación 
entretenida, músico de afición 
ayudaba un excelente oído, y' 
nas dotes para el cultivo de 
Todo esto, unido a la suavidacd 
maneras, lo hacia elemento i~~~~:m:~• 
ble en toda reunión culta. La ( 
ya viuda y anciana, regresó a La.ta,cu11:' 
ga, donde vivió en penuria pero 
considerada y atendida de todos, por 
fama de santa. Murió hacia 1870 
viernes santo, a las tres de la tarde' 
mo ella lo había pedido a Jesucristo' 
gún reza la tradición. - ' 

Alomía José María.- Prócer de 
Independencia, nativo de Popayán, 
cindado en Cali, de cuyo cabild~ 
miembro en 1812. A fines de 1813, al 
volver a establecerse aquí el gobierno 
republicano, fue procurador o persone
ro, y alcalde en 1814. En 1819, al im
plantarse definitivamente la libertad 
lítica, aparece como gobernador de 
provincia, con sede en Cali. En 1820 
regidor decano de la municipalidad 
gue ocupando otros cargos públicos' 
tre ellos de nuevo la personería, ' que 
dimite en 1835. Vivía aún en 1838. Fue 
uno de los hijos del matrimonio de Ma
nuel Alomía, de San Lúcar de Barrame
da (~ijo de Luis de Alomía Garriga y 
Catarma Monge de Arizón) y Josefa 
Benedicta Baca y Mosquera (Baca Jo
sé), quienes procrearon en Popayán a 
Pedro Crisólogo José Ignacio José Fé
lix María, Juan Francisco A~tonio Vi& 
cente, María Catarina Wenceslaa mu
jer del español Inocencio García Valdés 
(abuelos de Adolfo Valdés), José Cele

. donio y María Rafaela, mujer de José 
Joaquin Camacho. · 

Alomía Luis.-En 1810 se encontra
ba en su ciudad nativa, Popayán, y allá 
abrazó la causa republicana. Murió re
pentinamente en Cali el 29 de mayo de 
1817. Había estudiado en el real cole
gio seminario de San Francisco de Asís, 
de Popayán, del cual era minorista en 
1788. 

Alomía. Pedro.-Fraile franciscano, a 
cuya orden ingresó en Popayán, ciudad 
de su nacimiento. Allá tomó parte en 
1811, como diputado por una de las' ciu
dades del Valle, en e] colegio constitu· 
Y!'pte del estado de Popayán. Pertene
cio al co~vento de Bogotá y por último 
al de Cal!, donde murió el 29 de diciem-
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1829. Un tiempo anduvo en el 
recogiendo limosnas para el tero
San Francisco de Cali. 

José del Carmen.-Santan
prócer de la Independencia. 

Manuei.-Caleño, figuró en 
en la guerra mag-

segundo hizo con el 
Valdés la campaña de 

con el general Flores 
Estuvo en Genoy, 

Sucmnbíos, Rumíchaca y Tar-

Uv..,.ado Tomás.-Rico hacendado en 
Patía, vecino de Pasto. Se 
transportes, de los negros 

fugitivos, asilados en el Casti-
a los cuales acaudilló en 1745, cuan
fueron atacados por vecinos de Po

quienes los derrotaron en dicho 

Manuel de Bernardo.-Hijo 
su nombre y de María Jo

Me•ld•m••do y Lozano, nació en Po-
el 11 de mayo de 1786 y murió 

~·y~~~i.~e·~l ¿so de mayo de 1843. Es-
li< y filosofía en su ciudad 

y jurisprudencia en San Bartola-
cuya beca vistió. Obtuvo los , gra
universitarios y la audiencia lo re

de abogado. Fue nombrado inme
~~~W~~1t~, para explorar el camino y 
10 del Carare y luégo alcalde del 

de Santa Bárbara, en Bogotá, 
cuyo puesto cooperó a la eman

republicana en 1810; fue en se
sucesivamente agente fiscal, 

¡rl.einbÍu del colegio electoral y capitán 
batallón. Morillo lo confinó a Ano

después de haber confinado al 
. Obtenida la independencia fue je

y militar de Funza y gober
Bogotá; asistió al congreso de 
no concurrió al de Ocaña pa
lo eligieron también. Adeinás, 

alcalde ordinario, procurador 
;cuera~. relator y últimamente fiscal de 

superior del Centro de la Re
¡u<lllC:a. En 1840, juez parroquial; a su 

era elector y diputado a la cá
provincial de Bogotá. 

Alvarez Mariano de Bernardo.- Pa
Comenzó a servir a la Repúbli

en Bogotá, el 30 de julio de 1810 a 
órdenes del coronel Antonio ViÚa

con quien militó dos años. Com-

batió en la costa atlántica, alcanzó el 
grado de capitán el 30 de agosto de 
1815, fue prisionero de Morillo en ese 
año y lo encerraron en las bóvedas deL 
cas~!llo de .san Felipe, en Cartagena. 
Salio de alb en abril de 1816 gracias 
a un indulto del virrey Monbt.Ivo. En 
1819 hizo la campaña de Cúcuta y vol
vió al Cauca en 1820, en uso de licencia. 

Alvarez Miguel M.-Nació en Ipiales, 
de Manuel M. Alvarez y Emperatriz Pa
lacios. Hizo sus primeros estudios con 
los · he~anos cristianos, ingresó a esta 
com~u~ad y después de algún tiempo 
se r~tiro de ella para estudiar jurispru
dencia en Bogotá. Casó en su ciudad na
tiva con Carmela Belalcázar A. Fue juez 
del circuito de Ipiales rector del cole
gio de Bolívar, en Tuicán, Ecuador, de 
1903 a 1907, y magistrado del tribunal 
superior de Pasto, para el cual acaba
ba de ser elegido cuando ocurrió su 
muerte, en Ipiales, en 1923. 

Alvarez N.-Prócer de la Independen
cia, uno de- los que del norte y centro 
del Cauca marcharon a l.a campaña de 
Pasto, en donde los denominaban cale
ños, aunque no todos procediesen de Ca
Ji. En unión de otros diez y nueve can
canos y sesenta ecuatorianos derrotó en 
Pupiales a míl doscientos realistas el 5 
de septiembre de 1812. 

Amasaya Manuel.-Uno de los repu
blicanos prisioneros en la Cuchilla del 
Tambo el 29 de junio de 1816 enviado 
a Bogotá por Sámano. ' 

Anaya Vicente.-Nació en Cartago el 
15 de marzo de 1803 y muy niño lo pre
sentaron sus padres al gobernador del 
Chocó, para que lo emplease en servi
cio de la República. Fue de los vence
dores en San Juanito, en septiembre de 
1819. En el Chocó estuvo de escribien
te de la comandancia militar y de cus
todio de la artillería enviada al Atrato 
con la cual le tocó defender el fuert~ 
del Murrí, a las órdenes del comandan
te Salazar. Figuró después en algunas 
expedici~nes al Valle ~el Cauca y pasó 
a Bogota, donde actuo ·con varios jefes 
hasta 1825. En este año, como sargen
to, fue destinado a la guarnición de Ma
racaibo y allí lo ascendió a subteniente 
el Libertador, con el cual regresó a Bo
go~á en 1827. Pasó Jtl Sur, hizo la cam
pana contra el Peru fue de nuevo as .. 
cendido por su comp~rtamiento en Tar-
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qui y pocos días más tarde recibió otro 
ascenso. Había continuado en persecu~ 
ción de los venCidos en aquella acción, 
como edecán del general Heres, y fir
mada la paz tornó al Cauca y a la co
mandancia militar, como secretario del 
general José María Obando. El vicepre
sidente Caicedo lo hizo teniente coronel, 
grado con el cual peleó en Palmira, con
tra la dictadura de Urdaneta, el 10 de 
febrero de 1831. Se encargó de la co
mandancia de armas de Cartago, mar
chó después a Pasto en el ejército y en 
seguida a Bogotá, para ser secretario 
de la comandancia militar de Cundina
marca. Ejerció la jefatura de armas en 
las provincias del Chocó y Buenaventu
ra, en Chagres y en Ríohacha; fue je
fe de un batallón de línea y capitán, lué
go, del puerto de Ríohacha, hasta 1844. 
Retirado entonces del servicio se radi
có en San Juan de Cesar, donde había 
contraído matrimonio en 1838 y donde 
murió en 1865. 

Los Anayas proceden del español 
Francisco Anaya y García, del Grave, 
én Galicia, quien casó en Cartago con 
María Nicolasa López de la Parra y He
redia. De este matrimonio nació José 
en 1773; también Josefa, quien murió 
en 802, mujer de Pablo de la Abadía y 
Loaisa. 

Angel Cicerón.-Chocoano, muerto el 
29 de marzo de 1924, jefe del liberalis
mo en la región de su nacimiento; Sir
vió a este partido y derramando por él 
su sangre obtuvo el título de general. 
Hacía cabeza en el comercio y en toda 
clase de empresas industriales. Miembro 
del concejo de Quibdó y del consejo ad
ministrativo de la Intendencia. 

Angola Luis.-Prócer de la Indepen
dencia, de Quilichao, hoy ciudad de San
tander. 

Angulo Diego Enclides.-Nació en Po
payán por 1841, hijo del doctor Miguel 
Wenceslao Angulo. Hizo la campaña de 
1860 en defensa del partido conserva
dor y lo propio ocurrió en 1876. Resi
dió largo tiempo en el Ecuador y allí 
hizo annas para sostener al presidente 
Caamaño; radicado más tarde en Pas
to, donde había vivido en época ante
rior y había casado con Adelaida Bu
cheli (Bucheli Serafín), desempeñó al
gunos cargos públicos, entre ellos el de 
fiscal del tribunal superior. Trasladóse 
a Bogotá con su familia, montó una im-

prenta y sostuvo de 1901 a 3 El 
biano, órgano conservador por él 
do. Fue representante y set>adlor, 
tro de la guerra y de gobierno <1wrante 
la administración de su hermano 
co el general Rafael Reyes, quien 
claró designado para ejercer el 
ejecutivo, del cual estuvo e"tca.readlo 
to tiempo a principios de 
un ataque de angina de pecho, 
hacienda de las cercanías de 
(Serrezuela), el,14 de febrero de 

Angruo~¡:::~~~'O&~~~~~~:~~~~i:~ bro de la • 
Pasto, en 1837. Un sobrino 
igual nombre, el coronel Fr-an.cieLco 
gulo Lemas, murió en 1886, en el 
tro de un vapor que navegaba 
Barbacoas y Tumaco. 

Angruo Francisco.-Guerrillero 
ta del Sur, mulato, teniente de 
longo, a cuyo servicio funcionó como 
bernador de Barbacoas en 1824. 

Angulo Francisco Gregorio.-Nació 
Popayán el 2 de marzo de 1759 
lo ~ligue! Wenceslao). Ejerció 
y en fechas posteriores, hasta 

cargo de alcalde ordi~n~~a'n~·~o~0:d~eH~~s~~~: y en 788 el de síndico 
municipio; en 1790 el 
miento de regidor perpetuo del cabildo. 
Fue también superintendente de la real 
casa de moneda, agraciado con la in
signia de comendador de Isabel la 
tólica. En 1788 había ingresado al 
cito con el grado de capitán, para 
vir la jefatura de la compañía de 
ganes que en ese año se estableció de 
guarnición en Popayán. Ascendió en la 
carrera y en 1810 obtenía el titulo de 
teniente coronel de -milicias disciplina
das y el comando de un batallón, con 
el cual marchó de Pasto, en apoyo del 
gobernador Tacón. Se halló también en 
Quito y era jefe de un cuerpo en esta 
plaza cuando la matanza de varios pró
ceres el 2 de agosto de 1810. Los suce
sos de 1811 lo llevaron de nuevo a Pas
to y de allí a Barbacoas, donde se de
dicó a la explotación de minas aurífe
ras de su propiedad y ejerció la tenen
cia de la gobernación. Por el triunfo de -
las armas realistas en la cuchilla del 
Tambo, en 1816, tornó a Popayán, de 
superintendente de la casa de moneda, 
y allí murió el 7 de junio de 18. Sus in
tereses en Barbacoas lo llevaron varias -
veces a esa región, antes de la guerra, 
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primero que navegó el alto Pa
, que le permitió suministrarle a 

interesantes ~atos acerca de tal 
vía comercial. 

casado con Baltasara Valencia y 
del Pontón, en quien no hubo 

dejó como heredero a 
Rafael Diago y An-

Juan José.-Nació en Barba
matrimonio de Fernando An

realista, nacido en Popa
de septiembre de 1771, pre

del cabildo barbacoano en 1811, 
Díaz del Castillo. Muy jo

halló en el combate sostenido 
ciudad natal, el 1' de junio de 

como teniente de las- milicias re
para repeler al realista A

Fue diputado a las cámaras 
de Pasto y gobernador de 

prOvincia de Barbacoas. 

Mannel.-Barbacoano, hijo del 
diputado a la cámara de Bar

secretario de hacienda de dicha 
1854; diputado a la cáma

reintegrada esta sección 
nr<nvincias de Barbacoas y Tú-
suprii~id~·~· y diputado también, 
a la legislatura del Cauca, por 
provincia de Barbacoas. 

Miguel Wenceslao.-Nació en 
en 1813, se educó en Popa

en Seminario y en la Universi
en la que obtuvo el 10 de septiem

de 1836 el grado de doctor en ju-
í~d~~ci!¡,0~F~u~e:áJj:uez letrado de ha
ü:l ministro juez del 

el cual presidió, roa~ 
suplente de la corte superior 

rector y profesor de la Uní
gobernador de las 

y Popayán, en 
establecida en 1858, 

por Barbacoas a los con-
nacionales de 1851 y 53, senador 

1854 y 55. Se halló en el com
Bogotá contra Melo, el 4 de di
del 54. El 59 fue elegido dipu-

0010a!Jaránlegislatura del Cauca. Murió 
e< el 15 de febrero de 1864. 

casado con Antonia Lemas y Lar
de cuyo enlace nacieron: Doc~ 

F-~~~~~~?,in:mr._~édico, diputado, secre-
'- gobernador del anti

esposo de Dolores Valencia ; 
casada con Adolfo Reine!, sin 

prole; Arquímedes, con Tulla Cajiao u .. 
rrutia; Diego Euclides; Miguel, Daniel, 
célibe; Juan José, que formó hogar en 
el Ecuador; Francisco, con Rosa Cabe~ 
zas, padres del general Miguel Angula 
y del coronel José Dolores Angula, ya 
finados; Antonio, con Isabel Ortiz; Luis, 
célibe ; Sofía, con el general Rafael Re
yes Prieto, presidente que fue de Co
lombia; Manuela, hermana de la cari~ 
dad, conocida por sor Angulo, muerta 
en Cartago en febrero de 1924, y Ga
briel, célibe. 

La familia Angula es de las más an-
• tiguas de España. Los genealogistas y· 
cronistas reyes de armas la remontan 
a Ludovico Angulo, príncipe escocés, hi
jo del rey Angus, con quien disgustó y 
pasó a la Península a comienzos de la 
Reconquista; ejercitóse "en batallas con
tra moros en servicio de Dios y del rey 
de Navarra, de quien fue camarero ma
yor, y después en el del rey de León, 
que por su sangre y hechos generosos 
le dio un valle junto al de Mena, en las 
montañas de Burgos, capaz de cuatro 
lugares que son: Cirión, Cazuela, Riba
cueva y Cima, en que se edificó un cas
tillo conjunto a 'la eminente peña que 
la cierra y le llamó Angula para per
petuar su nombre". Angula es hoy un 
lugar del valle así llamado, en la pro
vincia de Burgos, ayuntamiento del va
lle de Mena, con siete barrios dispersos, 
denominados la Abadía, Aedo, Cazuela 
Encima, Angula, Las Fuentes, Martija
na y Osaguera. 

Del infante Angula desciende Martín 
Fernández de Angula, padre de otro de 
igual nombre, esforzado guerrero bajo 
Alfonso el Sabio, padre de Lope Alon
so de Angula, que a su vez lo fue de 
Sancho de Angula, padre de otro San
cho que fue armado caballero y murió 
en la batalla de Nájera. Lo heredó 
su hijo Hemán Sánchez de Angula, 
padre de otro Hernán que floreció a 
mediados del siglo XV y fue esposo de 
Catalina Sánchez de Velasco, de la ca
sa de los condestables de Castilla, de 
cuyo matrimonio procede un nuevo Her~ 
nán, casado en Espinosa de los Monte
ros con María Ortiz de Saravia. Hijo su
yo fue Fernán Sánchez de Angula, pa
dre de Martín Alonso Fernández de An
gula, esposo de Ursula Sánchez de Aya
la Sojo, padre de Fernán Sáez de An
gula de Bárcena, primer poblador de Ca
zuela, casado con Juana Fernández de 
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Angulo, padres de Sancho Sáez de An
gulo de Bárcena. Este Sancho tuvo de 
su matrimonio con Mencía Sanz de Ve
lasco a Antonio López de Angulo de 
Bárcena, esposo de María López de A
rana de Rozas. Su hijo Juan de Angu
lo pasó de España a la isla de Santo 
Domingo, luégo a Santa Marta con Le
brón y subió al Nuevo Reino en 1541. 
Entre sus hijos y de Isabel Juan de Ro
yo, su esposa, se cuenta Juan Fernán
dez de Angulo, casado con María Ortiz 
de Luengas, padres de Iñigo. Este se 
unió a María Velasco y Vallejo (hija 
de Bias Velasco y Juana Ortiz de Va
llejo) de la cual nació María Fernández 
de Angula y Velasco, quien contrajo ma
trimonio con Pedro Fernández del Cam
po e Iñiguez de Y ruegas, padres de Pe
dro Cayetano Fernández del Campo y 
Fernández de Angulo, nacido en 1616, 
primer marqués de Mejorada en 1675, 
marido de María del Campo, padres de 
Tomás de Angulo y del Campo, casa
do en 1667 con María de Chavarri y de 
La valle; de este enlace procede Valen
tin de Angulo y Chavarri, nacido en 
1685, casado en 1708 con Ana María de 
Gorbea Menoyo, hija de Juan de Gor
bea Menoyo y Ana María de Menoyo 
Murga, nieta paterna de Juan Ortiz de 
Gorbea y Ana Menoyo y materna de 
Pedro Simón de Menoyo y Francisca de 
Yruegas. Hijo de Valentin fue Francis
co Basilio de Angulo y Gorbea, nacido 
en enero de 1727, emigrado a Popayán, 
donde suministró .fondos para el puen
te sobre el Canea, lo que también hizo 
otro español, José Ignacio Aracena. Ca
só acá con Resalía Ante y Valencia, 
viuda de Pedro Gutiérrez e hija de Pe
dro Ante y Agustina Valencia (Valen
cia Pedro Agustín). Francisco Basilio 
de Angulo fue padre de: a) María Fran
cisca, esposa de José Lorenzo Larga
cha; b) Frllllcisco Gregorio; e) María 
Josefa; d) María Manuela, mujer del 
español Francisco Diago ; e) Francisco 
Valentin; f) Mariana; g) Agustín; h) 
Manuel Silvestre, bautizado el 1' de ene
ro de 1768, educado en Madrid, en el 
real seminario de nobles; i) María Ig
nacia; j) Fernando, casado en Barba
coas con Jerónima Díaz del Castillo y 
Quiñones, padres de Juan José, doctor 
Miguel Wenceslao, Francisco y Rafaela. 
En Barbacoas vivió Agustin Angulo, 
ya muerto en 1824 y cuya esposa, Jo
sefa Sáenz, emigró a España. Lo supo-

nemas ecuatoriano, pues en Quito 
cía una familia Angulo desde el 
XVIII. 

El apellido Angulo se conserva en 
paña y se halla hoy extendido 
Ecuador, el Perú, el Salvador, G1o~lten~ 
la, Cuba y Santo Domingo; en 
bia, aparte la familia caucana, 
mas desprendidas sin duda de,~J,t!,\;;t'j~ 
tronco español, en la costa -~ 
Antioquia y Santander. Aquí 
dro Domingo de Angulo y V<llR!!Co. 
cido en Madrid en 1623, muerto 
gobernador del real sitio de Ar-anjue: 
y secretario de la emperatriz 
Fernando Angulo y Velasco fue 
cido en territorio colombiano, en 
figuró como alguacil del 
escribano mayor de la 
Santa Fe de Bogotá. Durante la 
magna se destaca en Santander 
sonalidad del doctor Miguel Angulo ; 
la costa, tiempos después y a partir 
1870, es notable el doctor Felipe 
gulo. 

Angulo Miguel W.-Hijo del 
dente, nació en Popayán en ,~~~!~~~b;~ 
de 184 7; alli se graduó de a 
1871, profesión a que se ueruc:o. 
bro del conservatismo, colaboró en 
Principios Político-religiosos, órgano 
ese partido, fue magistrado del tribu
nal superior del Estado en 1875; revo
lucionario en 1876, peleó en "La Gran
ja", ddnde fue de los vencidos por el 
coronel Tomás Rengifo y lo desterraron 
a Panamá. Trasladóse con la familia a 
Costa Rica ·y en San José abrió su bu
fete, sin perjuicio de otras labores; fun
dó oerca a dicha ciudad un bellisimo 
campo de cafetos, el cual bautizó "Pu
benza", y colaboró en la prensa, sobre 
asuntos jurídicos y gramaticales: El 
Costarricense, La Honniguita, La Pren
sa Libre y otras hojas josefinas aco
gieron sus escritos. Fue miembro co
rrespondiente de la sociedad geográfi
ca de Madrid y por largo tiempo desem
peñó el consulado general del Ecuador 
en Costa Rica. Al ocurrir la secesión de 
Panamá, organizó una velada en el tea
tro Nacional de San José, en favor de 
los derechos de Colombia, y se vio fa
vorecido por lo más selecto de dicha ca
pital. Eso le valió el nombrami.ento de 
ministro residente en Costa Rica, que 
le hizo el vicepresidente Marroquín a 
principios de 1904. Dos años después lo 
llamó el presidente Reyes a ocupar una 
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de la corte suprema de 
con cuyo motivo se radicó en 

' Desempeñó tan alto cargo has-
En seguida dedicóse nueva

a la abogacia, hasta su muerte, 
de julio de 1914. En nuestra ca

colaboró también en la prensa, so-
gramaticales, c~nológicos 

temas. Dejó una viuda, Delfina 
y Carvajal, hija del doctor Emig-

paJan, a la cual se había unido des-
1872 y varios hijos. Su hija Maria 

en 'san José con el distinguido cos
Víctor Fernández Güell. 

Aparicio Aquilino.-Nació en Buga el 
de febrero de 1851, del matrimonio 
Tomás Aparicio y María Antonia 

hija de Pedr~ Cruz y Casimira 
lre1,ga.ra, nieta de Antonio Cruz y Ro

Lazo, bisnieta de José Cruz y 
de la Quintana. Coronó en Bogo

ingeniería, como uno de los prime
altuiiJoos graduados en esa facultad, 

establleciida por ol general Santos Acos-
a Buga, fue profesor de ma-

~~~~~~~~~:.:~~ 1874, para sustituir al doct, Garcés. Rigió el colegio de 
Librada, de Cali, de 1879 a 81, 

presidente de la municipalidad de 
provincia de Cali en el 82, concurrió 

la legislatura del Estado el 83, el año 
siguiente ejerció la jefatura municipal 
(prefectura) de Cali, a partir del 4 de 
octubre, y e] 19 de enero del 85 fue 
apresado por la guardia colombiana lle

. gada el 18 de Panamá al mando del co-
ronel Guillermo Márque•, quien plegó 
en favor de la revolución que acababa 
de estallar en toda la República. Debe
lada esa revuelta. conservó el mando 
hasta el 8 de septiembre, el 9 lo subro
gó el general Lucio Velasco, volvió el 

.14 de octubre y el 20 se retiró definiti
vamente; quedó en su lugar el doctor 
Miguel Guerrero, a quien reemplazó Ve
lasco el 7 de noviembre. Aparicio pasó 
a Popayán, como secretario de gobierno 

· del presidente Payán, y estuvo encar
gado algún tiempo de la secretaria de 
hacienda. V aríado el régimen institucio
nal y llamado Payán, como vicepresi
dente, a hacerse cargo del poder ejecu
tivo, acompañó en parte de su viaje a 
ese magistrado, quien tomó la vía de 
Manizales; quedóse Aparicio en la po
blación de San Francisco, donde asumió 
la gobernación del departamento del 
Canea el 16 de diciembre del 86, en vir
tud de nombramiento que le hizo el go-

bierno central. Ejerció el mando hasta 
el 20 de julio de 1887, día que le subro
gó en propiedad el general Juan de Dios 
Ulloa. Diez años más tarde fue gober
nador del Tolima; antes había sido re
presentante al congreso y presidente de 
la cámara en 1892. En el 91 desempe
ñó la gerencia del banco del Estado, en 
Popayán, y lo nombraron profesor de 
la Universidad del Canea. Intervino en 
diversas contiendas armadas y le con
firieron en 1885 el grado de general. Ac
tuó en su profesión en el Canea, el To
lima y Cundinamarca y obtuvo diferen
tes puestos oficiales en su carácter de 
ingeniero, entre ellos el de interventOI' 
fiscal del ferrocarril del Pacífico y el 
de comisionado para recibir el cable aé
reo de Mariquita a Manizales. Al tor
nar de esa tarea a Bogotá, donde resi
dió en sus últimos años, lo sorprendjó 
la muerte en Topaípi el 23 de marzo de 
1921. 

Los Aparicios del Ca u ca provienen 
del cartagenero Juan Francisco Martí
nez de Aparicio, quien casó en Buga con 
Joaquina Martinez y Cabal, de los cua
les nacieron: 

1. Juan José, casado en 1805 con Ana 
Rosa Fernández de Soto, paqres de Juan 
Nepomuceno; de Juan Francisco, espo
so de Dolores Garrido Dorronsoro, pa
dres, a su vez, de Miguel. 

2. Presbítero José lguacio Romualdo, 
nacido en 1784, de figuración en la gue
rra magna y en los primeros tiempos 
de la República. 

3. Rafael, quien testó en 1852. 
4. Antonio, casado con María Fran

cisca Becerra. 
5. Manuel José María Francisco, na

cido en 1793, comandante del cuerpo de 
cívicos de Buga en 1828, jefe político 
de ese cantón en 1842 y 43, casado en 
enero de 1818 con Ana Joaquina MoJi
na (Molina Cabal), padres de Maria Jo
sefa, José Francisco, nacido en 1820, 
Miguel José, Ignacio, Juan José y To
más, casado con María Antonia Cruz. 
Aparicios Cruces, entre otros: a) doc~ 
tor Abraham, médico, nacido en Buga 
en 1849, formado en Bogotá, donde ocu
pó alta posición, fue presidente de la 
municipalidad y murió en diciembre de 
1914. Entre sus hijos descuella el doc
tor Juíio Aparicio, médico también; b) 
doctor Aquilino, casado en Cali con Ma~ 
ría Antonia Vásquez Cobo, en quien hu
bo a Tomás, ingeniero, casado con Ele-

\ 
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na Hernández; a Abraham, con Ernes~ 
tina Rodewaldt; a Aquilino, muerto cé· 
libe, y a Ana Julia. María Antonia Cruz, 
hija de Pedro y de Casimira Vergara, 
nieta paterna de Antonio Cruz y Rosa 
Arce Lazo, bisnieta de José Cruz y Lui· 
sa de la Quintana. 

6. José Maria Domingo, prócer de la 
Independencia, nacido en 1795, miem
bro de la asamblea reuuida en Buga el 
11 de noviembre de 1830, para tratar 
de la anexión del Canea al Ecuador o 
mantenerlo unido a la Nueva Granada. 
Dejó familia en María Jesús Lobatón. 

Aragón Emeterio.-Hijo de Cali, a
lumno de Santa Librada. Se radicó en 
Barbacoas, allá casó y fue secretario 
genera-l de la gobernación y secretario 
de hacienda. Murió en Quito por 1896, 
de unos setenta y seis años. Era fácil 
improvisador. 

Aragón Pedro.-Soldado vallecauca
no, que en enero de 1813 fue de los 
diezmados para ser fusilado el 26 de 
ese mes; no le tocó ir al patíbulo. Una 
parte de los sorteados que no murió 
entonces pereció en las montañas de 
Macas, en el oriente ecuatoriano, adon
de fueron confinados de orden del pre
sidente Montes. 

Arana Ramón Ma.ría.-Nació en Car
tago el 8 de septiembre de 1820, de Joa
quín Arana y Paulina Londoño, quie
nes habían casado en 1806, y se educó 
en Cali y Bogotá. Fue regidor de la al
dea de María, sirvió la secretaría de la 
gobernación de Pasto, redactó en esa 
ciudad, de 1849 a 51, El Volcán y Las 
Máscaras y contribuyó con sus escritos 
en esos periódicos, así como más tarde 
en varios otros, a la difusión de las teo
rías espiritistas. Concurrió a la cámara 
provincial del Canea, a la legislatura 
del Estado, como senador, en 1863, y 
a los congresos nacionales, entre ellos 
el constituyente de 1863, en Rlonegro. 
Fue profesor en el colegio de Cartago 
y trabajó por la introducción de una im
prenta a esa ciudad a mediados del si
glo,.. En 1871, como ingeniero, hizo el 
trazado del área de Pereira. Tuvo par
te en la rebelión de 1854, partidario de 
Mela; ejerció la fiscalía del tribunal del 
departamento del Norte, acompañó al ge
neral Payán en su primera administra
ción (1862) como secretario de gobier
no, y en la última (1886) sirvió la se
cretaría de hacienda y colaboró asidua-

mente en el semanario semioficial El 
Canea. Se retiró a poco de la política, 
por no estar de acuerdo con el nuevo 
orden de cosas, y murió algunos años 
más tarde en el Llbano, población del 
Tolima. Era casado con María Monto- -
ya. Hijo suyo es el general Mario Ara
na, combatiente en las guerras civiles 
de 1876, 79 y 85, miembro del congreso 
nacional. 

Arboleda Antonio.-N a ció en Popa
yán en junio de 1770, hijo de Francis
co Antonio. Empezó sus· estudios en el 
seminario payanés, donde tuvo de con
discípulos a Totibio Migüez Rodríguez, 
Mariano Valdés, Luis Quijano, José Ma
ría Alomía, Santiago Arroyo, -Jerónimo 
Torres, Ignacio Carvajal, Mariano Ha
rona, Mariano del Campo Larraondo, 
José Benito de la Cadena, José Joaquín 
Ortiz N agle, ' Andrés Ordóñez, Manuel 
Pombo y Mariano Tejada. Se graduó de 
doctor en derecho en Santa Fe y allá 
permaneció hasta 1793. Fue entusiasta 
protector de la instrucción pública y a ' 
sus empeños se fundó a fines de 1808, 
en Popayán, una escuela de primeras 
letras, denominada Patriótica, que pre
sentó lucidos exámenes en julio del año 
siguiente, en la capilla del Seminario, 
plantel al cual habla estado adscrita 
otra escuela establecida cuando iba ya 
corrido un tercio del siglo XVIII ; mas~ 
tró inclinación al cultivo de la poesía 
y a los estudios científicos, conocía los 
clásicos y los pocos escritos que de él 
se conservan son de forma sencilla, ele
gante, clara y castiza; gustaba dedicar~ 
se a observaciones meteorológicas. Fue 
juez de mortuorias y jefe del batallón 
de cívicos, en su ciudad natal, poco an
tes de estallar el grito de independen
cia: de ambos cargos le despojó el go
bierno español. Tomó activa parte en 
las operaciones militares de la provin~ 
cía, a partir de 1811, prestó servicios 
en el estado mayor y estuvo de coman~ 
dante del departamento de Caloto en 
1813; llegó al grado de coronel. Perdi
da la causa republicana en el Cauca, pa
só a Antioquia, de cuyo- congreso fue 
vicepresidente. A Medellin se trasladó 
con su esposa, Rafaela Valencia y Valen
cia, nieta de Pedro Agustín. Dicha da
ma llevó algunos madroños; el hueso 
de una de esas frutas, sembrado por 
Manuela Barrientos de Gómez, produjo 
el primer árbol que hubo de esa espe
cie en la Montaña. Restituido a Popa-
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gobeJ~m·?~~r _de esta provincia, 
;~ic~:'~if:shl a junio de 1816, 
~: favorable a un avení-

los españoles, en atención a 
de la resistencia; en último ex

por la retirada al Valle. 
del desastre del ejércio repu

el 29 del citado juuio, en la cu-
d:li~~~~~~: fue apresado y con-
: donde por influencias 

rrunu.•~ F.t~~:;'~~ la gracia de ser des
pues gozaba de pro-

Península su primo her
Mosquera FiguerOa, ex
consejo de regencia de 
a la Patria en 1820, des

que obtuvieron los re
proscritos. Murió en Popa

el de marzo de 1825. Hijos su-
fueron Vicente Javier, María An
muerta de cuatro meses, Domingo 

' y Manuel Esteban (Manuelito, pa
sus contemporáneos). 

. Arboleda Bernardo.-Payanés del .si
XVIII gobernó la antigua provm

Popayán en virtud de design~
cabildo en 1731, por ausenc1a 

go1?:~~~f¡r ¡,'; E~~n.,1~~7 43, hallándose en 
-~ sacerdote, como 

ya sus hermanos Fernando y 
~~~~~~~ .. Jacinto Este último nació al 
~' el siglo XVlll. Apenas recibi

presbítero lo enviaron al Chocó, 
sirvió los curatos de San Juan 

y San Ignacio de Sipl; de 
pasó a Cali, cuyo curato desempe~ 

diez años, hasta 17 42. En seguida 
vicario y juez eclesiástico de eSta 

· también examinador sinodal del 

•~~~~~·~~:~~;M~~u~rió en Cali en 1770, en de la vicaría. Dejó de herede-
a los hijos de Josefa Ar

muerta en Cali en 1761, a los 
ocho años de matrimonio con 
Granja, nativo de Yacuanquer, 

del alférez de caballería Francisco 
la Granja y Teresa Rojas. Los Gran
Arboledas _fueron: Ignacio, sacerdo
José, Melchor, Mariano y María Ma-

esposa de Luis Fernández de Con
padres de María Luisa (Zamorano) 

Rita, madre de los doctores Núñez 
ya nacidas las dos en el 70. Ber
fue en 1755 capellán de la Er

de Popayán. 

Arboleda Carlos.-Sacerdote payanés 
:na,cldlo el 5 de noviembre de 1674. Ejer

importantes cargos en el gobierno 

eclesiástico y ocupó diversas sillas del 
coro catedral, empezando como preben~ 
dado en 1709, y terminando de deán. 
Fue cura de la Catedral y dejó cuatro 
mil patacones para el establecimiento 
de una escuela de música. Murió el 25 
de julio de 17 49. Fue hijo del capitán 
Francisco Arboleda Salaza.r. Sus herma
nos Pedro, Bartolomé y Diego fueron 
también sacerdotes que se distinguie
r"tn por el celo en el cumplimiento de 
f _ ministerio y por sus fundaciones y 
egados píos. Pedro nació el 29 de ene

ro de 1676 y murió en Popayán el 25 
de septiembre de 1759, de ochenta y tres 
años. El 3 de enero de 1715 murió el 
chantre Francisco Javier Salazar y Be
tancur, quien por ausen~ia del obispo, 
Mateo de Villafañe y Panduro, trasla
dado a La Paz, acababa de nombrar go
bernador de la Diócesis al presbítero 
José Ortiz Salinas y provisor a Pedro 
Arboleda. Los nombrados prestaron el 
juramento canónico en Popayán el 9 de 
enero, con aceptación de todo el clero . 
Diego Arboleda y Hurtado murió en Po
payán el 11 de noviembre de 1764, de 
ochenta y tres años también, pues ha
bla nacido e] 19 de julio de 1681. Bar
tolomé era- dos años mayor, nacido el 
24 de agosto de 1679. 

Arboleda Domingo.-N a ció en Popa
yán en 1798 y aqul hizo estudios litera
rios y cientificos bajo la dirección . del 
doctor Félix Restrepo, hasta 1812. To
mó servicio en las filas republicanas y 
perdió la vida en 1818, asesinado en el 
valle del Patla por guerrilleros realis
tas. Un ~obrino, de su mismo nombre y 
apellido, murió también de manera trá
gica e igualmente de veinte años, .en el 
tiroteo de San J ulián, el 24 de mayo de 
1854, día que se encontraba en esa ha
cienda, sin terciar a favor de ninguno 
de los beligerantes. 

Arboleda Fernando.-Sacerdote paya
nés, nacido al expirar el siglo XVTI, 
muerto en Trujillo, Perú, en cuya cate
dral ejercía el arcedianato, como deán 
electo de aquella diócesis, el 25 de ju
nio de 17 45. Era uno de los hijos de 
Jacinto Arboleda Salazar (hijo éste del 
español Jacinto Arboleda y Ortiz y Too
dora Olea Delgado y Salazar) y Luisa 
de Saa (Hurtado del Agllila José). Sus 
hermanos fueron José, Melchor Jacinto, 
Gonzalo, Bernardo, Rosa, Antonia y A
na. En unión de sus primos los pres-
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bíteros doctor Carlos y Diego Arbole
da Salazar y Hurtado del AguiJa edifi
có en la iglesia de Santo Domingo de 
Popayán la nave denominada de Nues~ 
tra Señora de Chiquinquirá, costeó el 
altar de san José en el mismo templo, 
fundó allí la fiesta del Patrocinio del 
expresado santo y donó para el culto de 
éste toda su plata labrada, que pesó 
nueve arrobas, diez libras, doce onzas, 
sin incluir en ella un frontal, dos ma
Hones sobre sus barriles y dos atriles, 
todo trabajado a martillo, y además dio 
buenos ornamentos y Una alfombra para 
el altar. 

José Arboleda Saa casó en Buga con 
Feliciana Arce Antolínez, padres de Ni
colás, marido de Tomasa Gil de Teja
da, y de Rosa, mujer de José Lasso, con 
prole. Nicolás, padre de Feliciana y Ro
sa Arboleda Gil. La primera casó con 
Domingo Azcárate, hijo de Juan An
drés Azcárate y Andrea Benavides, nie
to de Lorenzo Azcárate del Castillo y 
Mariana Igarreta y Eslava; Azcárate 
Arboleda fue Juan Andrés, marido de 
Clemencia Fernández, padres de Juan 
José, marido de Mariana Domínguez, 
padres de Ramón, quien casó con Ma
riana Rengifo y hubo a José María, uni
do a Maria Jesús Rivera Escobar, (pa
dres del escritor Ramón Antonio Azcá
rate Rivera), a Paulina, casado con 
Inés Sanclemente, y a Juan José, con 
Rosenda Becerra. 

Rosa Arboleda Gil casó con Miguel 
Abaria y Arce, padres de Manuela Aba
ria, mujer de José Antonio Núñez, pa· 
dres de: a) Ana Joaquina, quien casó 
con Ramón Diaz, padres de María An
tonia, mujer de Tadeo Galindo y Puen
te (Cabal Vicente Lncio) ; b) María, 
mujer de Enrique Escobar, padres de 
María Josefa, casada con Pedro Bece
rra, y de José Antonio, marido de Ana 
Josefa Acosta, padres de Cristina, mu· 
jer de José María Rivera (Rivera Ga
rrido) ; e) Isabel. 

Gonzalo Arboleda Saa fue segundo 
esposo de Elvira Montoya, hija de Car
los Montoya y nieta materna de Diego 
del Campo Salazar y Luisa J aramillo 
Avilés, de Timaná. Arboledas Monto
yas: a) José; b) Francisco Mariano, 
casado en Quito con María Mena Ber· 
múdez, padres de Francisco y José. Hi· 
ja o nieta de uno de éstos fue Dolores, 
casada con José María Salazar y Loza· 
no (Salazar Francisco Javier). A esta 

familia pertenece Julio Arboleda 
ro, poeta y periodista muerto 
el 28 de julio de 1905, a la edad 
renta y tres años; e) Carlos; 
Rosa, mujer del 'doctor José Q•rinta.J¡á 
padres de Francisco y de una 
de la Encarnación; e) El vira, mujer 
doctor Baltasar Quintana, abuelos 
Manuel José Castrillón; f) Tomasa, 
sada con José Correa. 

Rosa Arboleda Saa casó con 
Rengifo, sin prole. 

Antonia Arboleda Saa, con 
Gironza, padres de Jacinto, José 
vier. 

Ana Arboleda Saa casó con 
de la Zerda, padres de Fernando. 

Arboleda Francisco 
dalado propietario de Popayán, 
el 13 de junio de 1732, de Francisco 
sé Arboleda Sal azar y Hurtado del 
guiJa, quien vio la luz en Popayán 
7 de agosto de 1677 y murió alli en 
17 45, y Francisca Vergara y Gómez de 
Sandoval, nacida en Bogotá el 26 de 
abril de 1693, casados en esa capital 
el 17 de julio de 1707; Francisco José, 
hijo del' capitán Francisco Arboleda S... 
lar;ar. En cuanto a la Vergara, tiene es
ta ascendencia: padres, Francisco de 
Vergara Azcárate, muerto en 1692, y 
Ursula Gómez de Sandoval, casados en 
1680; abuelos paternos, Antonio de Ver
gara Azcárate y Alfonsa Mayorga y 
Olmos, casados en 640; maternos, sar
gento mayor Gabriel Gómez de Sando
val, de Madrid, fundador, el 28 de oc
tubre de 1660, de la capilla del Sagra
rio de Bogotá, y María de Mesa Maldo' 
nado, casados en 1654; bisabuelo• pa
ternos, Francisco de Vergara Azcára
te, teniente general de artilleria, e Inés 
de A vila, Alonso López Hidalgo de Ma
yorga y Ana María de Fonseca y Ol
mos; maternos, Juan Gómez de Sancto
val, conde de Lerma1 y Maria Gómez 
de Arratia, Luis Cortés de Mesa y Jua
na Agustina de Villoría Maldonado. A
lonso López, hijo de Francisco López 
Hidalgo de Mayorga y Juana López de 
Villaseñor; nieto de Alonso López Hi
dalgo y Teresa de Mayorga; bisnieto pa
terno de Juan López y Catalina García, 
hijo este Juan de otro de su mismo nom· 
bre y Teresa López, nieto de Hernán Ló
pez y Catalina López. La Fonseca y Ol
mos, hija de Juan de Olmos y Catalina 
Velásquez; nieta del conquistador Juan de 
Olmos y María Teresa Ortega, Francis-
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Ana de Fonseca y Po
b~·~r;~~z~f.~Francisco de Olmos y 
;; Flórez, Julián Orte-
Ca.sil<la Salazar, Antonio Pardo 

de Gabriel González 
Catalina Velás

Velásquez e Isa
' Pedro de Po

de Monte
Fernández de Mon

Tamayo). Cortés de Me
oidor de Santa Fe Andrés 

de célebre por asesino, y 
pérez de hija de Sebas-
Pérez y Juana Peralta. Padres de 

Villlmj~ Maldonado, Francisco Mal
de León, Beatriz de Vi

y de Guevara; abuelos, 
Maldonado, María Ponce de León, 
de Villoria y Juana Corvella La
de Guevara (hija de Diego Corvo
Beatriz Ladrón de Guevara, ori· 

de O caña ; villa española). Juan 
1:-ViíiT~•ia hijo del capitán Juan de 

también de Ocaña (hi
Juan de Villoría, regidor de 

;;.,+~,,.ma del Levante) y Constanza de 

!e~i~:~~cü~.~Jhe~d:e~l ~c~onquistador Alonso 
e mayor del adelan-

de Heredia y fundador de 
Cruz de Mompós, Santiago de To-
otros pueblos. Diego Maldonado, 

de Juan Maldonado (a. El Prieto) 
de Mendoza, nieta de Juan Mal

é~~~~~~,,d~ de Rodrigo Alvarez de 
'A Catalina Maldonado, nie-

Alvarez de Maldonado, se
casa de Calderedo, en Sala

y Constanza de Torres Pache
. co, Juan Hurtado de 'Mendoza, adelan
tado de Cazarla (hijo de Juan Hurta
do de Mendoza e Inés Rivera) y Cata
lina de Porres. 

Casó Francisco Antonio Arboleda el 
8 de septiembre de 1751 con Juana 
Francisca, hija del español Martín A
:rrachea vizcaíno e Ignacia Mosquera; 

. Prieto de Tobar (Mosquera Marce!ino) ; 
nieta paterna de Juan de Arrachea y 
Catalina Urrutia; bisnieta de Miguel A' 

'rrachea y Ana Dolagaray, Martín Urru
tia e Isabel Elizalde. Murió Arboleda el 
29 de enero de 1793; la esposa le sobre
vivió siete años. Dotó de agua potable 
el convento y barrio de San Camilo de 
la ciudad de Popayán, refaccionó el tem
plo de Santo Domingo y el convento 
anexo hoy universidad, el cual ensan· 
chó n~tablemente. Fue capitán de mili-

cias alcalde ordinario, procurador gene
ral. 'Hizo crear por el cabildo, en 1754, 
un impuesto sobre los víveres, a más 
del existente de antiguo y llamado pro
metido, para la construcción de un ma· 
tadero. Estuvo cuarenta años de ma
yordomo mayor de la iglesia de Nues
tra Señora del Rosario, o sea la ya di
cha de Santo Domingo, cuyas rentas Y 
fundaciones pías administró, aumentán
dolas considerablemente. Fue el único 
varón del matrimonio de sus padres y 
el penúltimo de nueve vástagos,- así: 
Bartola Luisa o Bartolomea, cual se lee 
en documentos de la época, nacida el 
24 de agosto de 1711, unida en 1735 a 
Cristóbal Manuel Mosquera; María Te
resa nacida el 18 de febrero de 1713, 
muj~r de José Patricio Mosquera y Fi
gueroa · Maria Josefa, nacida el 4 de 
agosto 'de 1716 mujer de Manuel Hur-

. tado y O! arte '<Hurtado Vicente) ; Ma
riana que nació el 27 de noviembre de 
1717,' mujer de Juan Tenorio y Torija
no (Tenorio Antonio); Magdalena, el 21 
de junio de 1719, célibe; Ana Joaquina, 
monja nacida el 28 de julio de 1724; 
Agustina, monja, nacida el 15 de julio 
de 1727, y Ursula, el 20 de febrero de 
1734, muerta célihe por 1813. 

Arboledas Arracheas: María Josefa 
Ignacia Romualda, mujer del doctor 
Vicente Hurtado; doctor Francisco Jo
sé; María Manuela, esposa de José Ma
ría Mosquera. Figueroa; doctor Manuel 
María Paulino; doctor Francisco Julián 
María, profesor de derecho canónico en 
el Seminario en 1786, casado con Ga
briela Pérez de Arroyo y Valencia, 
muerto repentinamente e .. 1 la hacienda 
de Japio al expirar el año de 1807, Y 
doctor Antonio. Murieron de tierna e
dad Pedro Maria, Pedro Miguel, Maria
no y María Francisca. 

Arboleda Francisco José.-Nació en 
Popayán en 1752. Estudió en el Semi
nario y recibió las órdenes menores. 
Dejó los hábitos y pasó a Bogotá, don
de alcanzó el título de doctor en juris
prudencia. Ejerció en Popayán los car
gos de alcalde ordinario, síndico procu
rador y otros. Al estallar la guerra 
abrazó la causa republicana, lo mismo 
que sus hermanos Manuel María y An
tonio. Fue de los concurrentes a la 
asamblea popular reunida el . 26 de oc
tubre de 1810 en el convento de Santo 
Domingo. Desde 1811 se vio aquejado 
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de parálisis, que lo llevó al sepulcro en 
junio de 1814. Le impusieron fuertes 
contribuciones los realistas y aun en 
1817 obligaban a los albaceas a contri
buir con los haberes de la sucesión pa
ra sostenimiento del hospital militar. 
Tuvo fama de acaudalado, a la que 
contribuía el mayorazgo fundado por su 
padre, que él gozó, consistente en una 
de las mejores casas de habitación de 
Popayán, la hacienda de la Bolsa y la 
salina de Aznenga, bienes que por no 
haber tenido descendencia en su matri
monio, contraído en 1779 con su prima 
Francisca Vergara, bogotana, pasaron 
a su sobrino José Rafael Arboleda A
rroyo y de este a su hijo Julio, excep
tuada parte de la Bolsa, que foniió la 
hacienda de Quintero, que se dio a Ser
gio, hermano del anterior. 

Arboleda Julio.-Nació en Timbiquí 
el 9 de junio de 1817. Adquirió los ru
dimentos del saber en Popayán, de la
bios de su abuela materna, Beatriz 
O'Donnell, y de su preceptor Manuel 
María Luna. A la edad de once años 
fue llevado por su padre a Londres, 
donde siguió su educación al cuidado 
de un profesor español. Volvió en 1836 
a Popayán, por la vía de Cartagena y 
el Chocó, hizo estudios de jurispruden
cia en la Universidad y actuó en la 
prensa, redactando El Independiente. 
Tomó activa parte en la guerra civil de 
1840, en defensa del gobierno, alcanzó 
el grado de teniente coronel y fue en
viado en misión especial al Ecuador y 
ante los revolucionarios de Panamá. 
Restablecida la paz, publicó en 1842 
El Patriota y el 43 El Payanés. En 1844 
fue a la cámara de representantes, por 
la provincia de Buenaventura, que abar
caba la región de su nacimiento, y se 
hizo notar por su ilustración, sus dotes 
oratorias y su manera de expresarse, 
distinguiendo, como los españoles, en
tre la e, la s y la z. Volvió a la cáma
ra en 45 y 46, siempre por Buenaventu
ra, y en 1848 lo hizo por Barbacoas, 
nueva provincia, que comprendía bue
na parte del bajo Chocó. Ofrecióle el ge
neral Mosquera, en 1846, la cartera de 
hacienda, que declinó. Tomó cartas en 
el debate presidencial del 48, en favor 
del doctor Florentino González, al cual 
acompañó, juntamente con Lino de Pom
bo, en la redacción de El Siglo. Cuatro 
años antes se había distinguido en de
fensa de la candidatura presidencial del 

general Barrero, escribiendo un 
que fue muy celebrado, Los 
didatos, que aún hoy llama la atllnció; 
por la exactitud del concepto y la 
gancia del estilo. El mismo 48 le 
pusieron la secretaría (rrtini'ist<lri<>: 
relaciones exteriores, que tampoco 
tó, y regresó al Canea a atender 
intereses, para lo cual solía pasar 
poradas en jurisdicción de Caloto. 
este motivo fue concejal y 
co (1843) de dicho cantón. AEIIStlO 
rias veces a la cámara provincial de 
payán y fue miembro del consejo de 
trucción pública, o sea adjunto a la 
dirección del ramo, como 
llamaba. Encabezó la oposición 
sidente López, en la prensa, 

sóforo, y en la tribunaa~.~·~:~~~;i~:. en reuniOnes populares. 
de la rebelión de 1851, 
y en Lima estuvo algún 

cado Sl periodismo, !~j~t$1~~~;;:~~~ térprete del Pueblo, y al 
habiendo tenido entre sus 
inglés al célebre literato Ricardo 
roa. Trasladóse luégo a Nueva York, re.. 
sidió allá algún tiempo con su familia,· 
y regresó a fines del 53 a Colombia pa
ra asistir al congreso, de senador 
el Chocó. Abiertas las sesiones, el 1 
febrero de 1854, fue elegido presidente. 
Al estallar la rebelión del 17 de abril, 
pudo escapar de Bogotá, burlando la vi
gilancia de los sostenedores de la dic
tadura de Melo, y haciendo uso de au
torizaciones que le había delegado el 
vicepresidente de la República, Obaldía, 
envió órdenes a los gobernadores de las 
provincias caucanas y antioqueñas pa
ra la organización de fuerzas. En el Es
pinal le confiaron los gobernadores de 
Bogotá y Tequendama, Dr. Pastor Os
pina y coronel Justo Briceño, el mando 
de una columna que llevó los nombres de 
las dos provincias, fue reorganizada lué
go con el solo nombre de Tequendama 
y sirvió más tarde de base al ejército 
del Sur, que rigió el general López y 
una de cuyas columnas quedó al man
do de Arboleda. Este realizó hazañas 
sorprendentes, que por lo arriesgadas 
no contaron con la aquiescencia de sus 
jefes, entre ellas el asalto a Guaduas, en 
compañía de Pedro Gutiérrez Lee y otros 
valientes. En esa campaña obtuvo el 
coronelato. El 55 volvió a presidir el 
congreso y en ese carácter dio posesión 
del poder ejecutivo a] nuevo vicepresi
dente de la República, doctor Manuel 
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:Mallarino. Concurrió de nuevo al 
en 1859, como senador por el 

Cundinamarca, y fue hecho 
del soberano cuerpo. Boya

también le había conferido un car
popular, el de diputado a su legisla-

a la cual no asistió. En 1859, en 
-¿,;me<'ts juntas y cambio de opinio

los conservadores; obtuvo al
votos para ser candidato a la pre

de la República, como ya el 54 
obtenido para la vicepresiden

y el 58 fue elegido designa
suplir las faltas del jefe del 
y el 59, suprimida la vicepre

nacional y elevado a tres el 
de sustitutos del presidente, fue 

primer designado y lo propio ocu~ 
en 1860. Terminadas las sesiones 

congreso del 59, se dirigió a París, 
había radicado con la familia, 

at<méler a la educación de sus hi
una vez más al país, a sos

gobierno de la Confederación 
'Gran:>di~a, del cual obtuvo el nombra

jefe de la sexta división del 
jefe de la plaza de Santa 

habían recuperado los con
' atacada por los liberales, 

la volvieron a tomar tras por~ 
, pasó al Istmo y de alli 

a cuyo estado penetró por Tu
y avanzó sobre Popayán, ciudad 

que ocupó el 10 de agosto del 61, des
pués de haber vencido en Los Arboles 
al grueso del ejército liberal, que en
cabezaba el general Miguel Quijano. 

" y tenaz fue la campaña que aqui 
escribiendo páginas que ilus

tran la historia militar, pero que tam
: bién incluyen actos de extremado rigor, 

que apenas se explican como crueles re~ 
presalias en época de pasiones desen
cadenadas. En el Estado fue jefe de las 
fuerzas conservadoras y gobernador por 

· esta colectividad. Durante la campaña 
sufragó por él para presidente de la 
República el círculo conservador adic
to al presidente Ospina, en votaciones 
efectuadas en los estados de Boyacá, 
Cundinamarca y Santander, pero no lle
gó a ser declarado legalmente elegido 
por falta de congreso que perfeccionase 
o proclamara la elección. Separados de 
su ejército los elementos antioqueños 
que lo hablan acompañado, los cuales 

· pretendian ir a defender su propio te
·, rritorio contra la revolución liberal, se 

'dirigía a Pasto para reorganizar sus 

huestes e intentar operaciones sobre el 
centro de la República, cuando fue ase
sinado en Berruecos el 13 de noviembre 
de 1862. De él se conservan notables 
escritos políticos, discursos y numero~ 
sas poesías, entre las cuales se destaca 
el poema épico Gonzalo de Oyón. 

Casó en Popayán el 1 Q de diciembre 
de 1839 con su parienta Sofía Mosque
ra y Hurtado, nacida en Nóvita el 20 
de junio de 1824, del matrimonio de 
José Rafael Mosquera y Hurtado y Ma
ría Josefa Hurtado e Igual, Julio tuvo 
por padre a José Rafael Arboleda y A
rroyo. Los hijos del matrimonio Arbo
leda-Mosquera fueron: 

l. Rafael, casado en Bogotá el 10 de 
abril de 1872 con Paulina Cheyne y Fa
jardo (Fajardo Francisco Ventura) con 
sucesión, así: a) Beatriz, nacida en Bo
gotá el 28 de febrero de 1873, casada 
el 24 de septiembre de 1905 con el doc
tor Indalecio Camacho y Barreta, pa
dres de Paulina; b) Josefina, que na
ció en Popayán el 10 de enero de 1875 
y casó en Bogotá el 25 de marzo de 
1910 con Ricardo Callejas, padres de 
Luis y de José María; e) Rafael, naci
do en Bogotá el 18 de mayo de 1878, 
muerto célibe. 

2. Beatriz, nacida en Popayán el 30 
de mayo de 1844, casada en Bogotá con 
Gabriel Vengoechea el 4 de julio de 1863, 
muerta sin sucesión al poco tiempo. 

3. Julián, nacido en Popayán el 5 de 
abril de 1846, muerto a los veinte años, 
cu311do estudiaba en Alemania. 

4. Gonzalo, nacido en Popayán el 31 
de mayo de 1848, casado en Bogotá con 
Mercedes, hija del doctor Ignacio Os
pina y María Jesús Camacho, el 17 de 
octubre de 1872, padres de: a) Carlos, 
nacido el 2 de mayo de 187 4, casado 
con Carmen, hija de Juan Bautista Pom
bo y Dolores Arroyo, el 16 de mayo de 
1901, padres de Josefina Elena, Gonza
lo Basilio Julián, Eduardo Jerónimo y 
Alberto; b) Sofía, nacida el 9 de agos
to de 1876, casada con Zenón Pombo 
Arroyo el 22 de mayo de 1911, sin pro
le; e) Jorge, nacido el 5 de febrero de 
1881, casado con Elisa, hija de Elias 
Valenzuela y Dolores Montoya, padres 
de Elena Dolores, Elisa, Mercedes y Jai~ 
me; d) Inés, nacida el 5 de febrero de 
1881 casada con el doctor Eduardo Car
vajai Truque, joven abogado nacido en 
Silvia el 14 de abril de 1889, de los pa
yaneses Julio Carvajal y Ester Truque, 



16 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

muerto en Bogotá el 29 de junio de 
1923. Estudió, hasta graduarse, en la 
universidad del Cauca, fue juez munici
pal y secretario de la contaduría gene
ral del Departamento, en Popayán, re~ 
lator de la cámara de representantes, 
comisario especial de Arauca, juez del 
circuito de Istmina y secretario de la 
dirección nacional del partido conser~ 
vador. 

5. Daniel, gemelo del anterior, casa
do en Bogotá el 6 de octubre de 1873 
con Emilia Umaña, padres de María, 
nacida el 27 de junio de 187 4; de Julio, 
muerto célibe; de Luis, nacido e¡ 16 de 
abrí! de 1881, casado con Soledad Piza
no Obregón, y de Hernando, nacido el 
28 de enero de 1883, muerto jesuita en 
Roma. 

6. Pedro Pablo, nacido en Popayán el 
29 de junio de 1850, muerto célibe en 
Nueva York. 

7. Sofía, nacida en Nueva York el 28 
de marzo de 1854, casada en Bogotá 
con Alberto Urdaneta, director del Pa
pel Periódico, el 23 de octubre de 1872 
y muerta sin sucesión. 

8. Julio, nacido en París el 9 de ma
yo de 1857 y casado en Bogotá el 20 
de enero de 1884 con Manuela, hija de 
Juan de la Cruz Sanz de Santamaría y 
Hortensia Valenzuela, con sucesión, así: 
a) Arturo, médico oculista, educado en 
París, nacido en Bogotá el 24 de febre
ro de 1885, casado en primeras nupcias 
con Inés (hija de Enrique Chaves Ler
chundi y María Ricaurte Sanz de San
tam.aría) el 14 de octubre de 1912, pa· 
dres de Julio, Elena y Camilo; casado 
segunda vez el 24 de septiembre de 
1920 con Rebeca (hija del doctor Ra
fael Alvarez Salas y Rebeca Gutiérrez) 
padres de Rafael, de Inés; b) Isabel, 
nacida el 21 de abril de 1886, célibe; e) 
Cecilia, el 31 de diciembre de 1892, ca
sada con Alberto (hijo de Aparicio Re
bolledo y Clementina Pombo), sin suce
sión; d) Ana, que nació el 11 de abril 
de 1894, esposa de Daniel Rebolledo 
Pombo, padres de Alberto, de Gonzalo; 
e) Manuelita, nacida el 7 de diciembre 
de 1901. 

9. Cecilia, nacida en París el 21 de 
enero de 1859 y casada en Bogotá el 9 
de agosto de 1877 con el general Jorge 
Holguín (Holgnin Carlos) padres de do-" 
ce hijos, todos en Bogotá: 1) Sofía, 9 
de septiembre de 1879, casada con Frank 
A. (hijo de Bendix Koppel y Clara Lui-

ding) el 22 de abril de 1903, padres de 
Jorge, Clara Cecilia Maria de los An
geles, Cecilia Beatriz Mónica, Gtadis Lu. 
cía Elena, Sofía y Elena (gemelas). 2) 
Ricardo, 2 de octubre de 1881, casado 
el 27 de agosto de 1910 con Inés (hija 
de Francisco de la Torre e Inés Muñoz) 
padres de Camila, Inés y Cecilia. 3) Da
niel, 29 de mayo de 1882, con Amalia 
(bautizada en Popayán con el nombre 
de Elena e hija del general Rafael Re
yes Prieto y Sofía Angulo Lemos) pa
dres de Amalia y Beatriz. 4) Julio, 7 
de febrero de 1885, con Elena (hija. de 
Juan Antonio Pardo y Magdalena U
maña), padres de Arturo e Inés. 5) Ele
na, 31 de octubre de 1886, con el doc
tor Francisco José Urrutia (Urrutia 
Francisco de Pauta), padres de Fran
cisco, nacido en Quito, de María de La 
Paz, Sofía, en La Paz, Bolivia, y de Car~ 
los, en Bogotá. 6) Rafael, 7 de junio 
de 1888, célibe. 7) Cecilia, 25 de febrero 
de 1890, con Eduardo (hijo de Pedro A. 
López y Rosario Pumarejo), padres de 
Alvaro y Hernando. 8) Jorge Alejan
dro, 17 de octubre de 1891, casado en 
Cartagena con Alicia Pamba, padres de 
Alejandro. 9) Pablo, 4 de mayo de 1893. 
10) Matilde, 6 de octubre de 1894, con 
el doctor Roberto (hijo de Paulino Fran
co e Inés Franco), padres de Ernesto, 
María Victoria, Roberto. 11) Beatriz, 
nacida en 1895, muerta de tierna edad. 
12) Alicia, 5 de julio de 1898, con Eu
sebio (hijo de Eusebio Vargas y Emilia 
Montoya). padres de Francisco. 

10. Hernando, nacido en París el 12 
de junio de 1860 y muerto en Bogotá 
el 21 de noviembre de 1882. 

Arboleda Manuel Antonio.-Nació en 
Popayán el 24 de diciembre de 1807, 
último de los hijos del doctor Julián 
Arboleda Arrachea y nieto de Francis
co Antonio. Concluida la guerra mag· 
na fue enviado a un colegio de Londres, 
pero la nostalgia lo afectó profunda
mente y hubo de regresar pronto. Con
trajo matrimonio en 1832 con Eusebia 
Torres, hija del doctor Camilo Torres; 
se dedicó al fomento de la agricultura 
en sus haciendas y a serios estudios 
científicos en ese ramo, del que fue pro~ 
fesor años más tarde en el Colegio Na~ 
cional (Universidad del Cauca), plantel 
del cual fue rector y profesor, además, 
de otras materias. En 1854 luchó em· 
peñosamente por evitar la efusión de 
sangre en Popayán, lo que no pudo con~ 

DEL ANTIGUO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 17 

13eguir; se contó entre los vencedores 
de Jos melistas el 21 de mayo, y como 
jefe de una pequeña fuerza puso sitio 
a. la Estancia, quinta cercana a la ciu
dad donde se habían fortificado varios 
de los vencidos. Para evitarles malos 
tratamientos, se prestó a llevar hasta 
~a Plata a los prisioneros, enviados con 
dirección a Bogotá. Con su espiritu al
tamente humanitario y el ascendiente 
de que gozaba entre los beligerantes, 
era como la institución de la cruz roja 
y todos lo respetaban y querían. El 11 
de enero de 1862 fueron sorprendidos 
en Silvia los conservadores, entre los 
cuales estaban algunos jóvenes payane
ses, como Lubin Bonilla Cajigas, que 
murió en esa acción, y Miguel Arbole
da Torres, que cayó prisionero en ella. 
A fin de rescatar a su hijo fue a Silvís, 
a pesar de los consejos e instancias pa .. 
ra que no hiciese el viaje, que según se 
supo luégo habría de ser infructuoso, 
porque Miguel había sido asesinado por 
sus guardianes pretextando que inten
taba fugarse .. E¡ padre, ignorante de la 
suerte del joven, confiado y tranquilo 

__ en una choza en el alto de Piendamó, 
cuando fue asaltado por una partida de 
indios, a quienes capitaneaba Evencio 
Velasco. Decirles quién era bastó a esos 
bárbaros para que lo confundieran, en 
su odio, con el jefe conservador del Cau
ca, y le dieran muerte, lo mismo que a 
su compañero de marcha, el bardo y pe
riodista panameño Tomás Martín Feui
tlet. Fue director de la caja de ahorros 
de Popayán, jefe político del cantón de 
Caloto y diputado a la cámara provin
cial. No aceptó en 1858 la gobernación 
de la provincia de Caloto. 

Hijos: Gabriel, cultivador de las be
llas letras en su juventud y que figura 
en La Gnirnalda, antología publicada 
en 1855 por José Joaquín Ortiz; Asun
ción; Francisca, Pedro María, párvulos ; 
Gregario, nacido en marzo de 1839, pe
riodista, rector de la Universidad, ad
ministrador general del tesoro del Cau~ 
ca, director general de instrucción pú
blica, diputado, esposo de Sofía Qnija
Ro Wallis; Concepción, mujer de su pri
mo hermano Zoilo Cárdenas, con prole 
en Bogotá (Germán, abogado, marido 
de María Núñez, nieta de Jnan N. Nú
ñez Conto; Maria, mujer de Nicolás Caí
cedo Pinilla, hijo de Fernando Caicedo 
Camacbo; Elena, mujer del doctor Ra
fael Martinez Mosquera, hijo del gene
ral Ignacio V. Martínez; Carmen, Fran-

cisca, etc.) ; Miguel, ya citado; Carmen 
y Francisca, párvulas; Jacinto y Mar
garita, célibes. Los hijos de Gregorio 
han sido: Miguel; Eusebia, mujer de 
Antonio Cárdenas Mosquera; Sofia, de 
José Antonio Arroyo Díez; Manuel An
tonio, poeta de alta inspiración) muer~ 
to de veintiséis años en Bogotá, el 14 
de septiembre de 1904; Rafaela, mujer 
de Julián Arboleda Scarpetta; Ema, Jo
sefina, Natalia, Ricardo, ingeniero, ele
gido para la cámara de representantes, 
casado con Cecilia Chaux Navas. 

Arboleda Manuel Esteba.n.-Hijo me
nor de Antonio, nacido en Popayán el 
2 de enero de 1800. A pesar de la épo
ca de guerra, que no le permitió seguir 
estudios formales en un establecimien
to de enseñanza superior adquirió bas· 
tante ilustración y era versado en al
gunos idiomas, especialmente francés, 
del cual tradujo opúsculos. piadosos o 
de moral; de ellos se publiCó el que lle
va por titulo Retrato del hombre hon
rado y del sabio. Concurrió varias ve· 
ces a la cámara provincial de Popayán, 
de la cual fue presidente, ocupó asien
to en la asamblea que constituyó el Es
tado en 1857, como diputado por el 
circulo electoral de Buenos Aires, ejer~ 
ció la jefatura politica de Popayán, fue 
padre general de menores, miembro de 
la Junta Curadora de la Educación Pri
maria, administrador de correos de la 
antigua provincia de Popayán y, años 
más tarde, juez de cuentas, administra
dor general de correos del Estado, no· 
tario público de Popayán. Murió repen
tinamente el 3 de junio de 1871, en Ca
li, donde se había establecido buscan
do clima propicio a su salud. Hombre 
de capital, vivió en estrechez económi
ca sus últimos años a causa de las re
voluciones, que menguaron su patrimo
nio. 

Casó en 1820 con su prima hermana 
Pauta Arboleda Arroyo, con quien te· 
nía diferentes parentescos en diversos 
grados más, circunstancia que indujo a 
la autoridad eclesiástica, al conceder las 
dispensas que entonces eran de rigor 
hasta el quinto grado canónico de con
sanguinidad, a imponerles la obligación 
de rezar tres rosarios cada noche, du
rante un año. La esposa murió en Po
payán el 6 de julio de 1865, de más de 
sesenta años. Era hija del doctor Ju
lián Arboleda Arrachea. Los Arboledas 
Arboledas fueron: 1) Camilo Matias, 
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nacido en 1821, casado con su prima 
hermana Adelaida, (hija de Vicente Ja
vier Arboleda. Valencia y María Manue~ 
la Mosquera Arboleda) padres de Ma
nuel María, esposo de Elvira Cajiao U
rrutia. · 2) Ignacio Maria, nacido en 1823, 
esposo de su prima hermana Primitiva 
(hija_ de Manuel María Pérez de Arro
yo y Valencia y Maria Josefa Arbole
da y Arroyo) padres de Manuel Este
ban, casado con Isabel López· Rivera; 
Primitiva, Paula y María Josefa, céli
bes. 3) Simón Benjamín. 4) Antonio 
María, nacido en 1826, casado con Ma
ria Luisa (hija de Ramón Ayerbe Gri
jalba y Josefa Quijano) padres de Ma
nuel José, Gonzalo y Fe lisa, esposa de 
Simón Rojas. 5, 6) Paulina del Rosario 
y Domingo Doroteo, que murieron pár
vulos. 7) José Rafael. 8) Domingo Isi
doro, asesinado a la edad de veinte años 
en San Julián, hacienda cercana a San
tander, ·con ocasión de una escaramuza 
librada alli el 24 de mayo de 1854, en
tre fuerzas melistas idas de Cali y fuer
zas constitucionaliStas que de Caloto les 
habían salido al paso. 9) Paulina Roma-

. na, que nació el 29 de febrero de 1836, 
casada con el doctor Ricardo, (hijo del 
doctor Manuel Antonio Bonílla Pastra
na y Cayetana Cajigas Solís) quien fue 
presidente del tribunal superior de Cun
dinamarca, padres del general Lubín 
Bonilla, magistrado de los tribunales de 
lbagné y Panamá, prefecto de N eiva, 
jefe de la policía judicial nacional, etc., 
casado en Neiva con LucHa Gutiérrez; de 
Salvador, casado con Sara Zapata, y de 
Beatriz, con Sergio Santos. 10) Francia~ 
e o José, nacido en 1838, marido de Cris
tina (hija de! doctor Juan Antonio Cas
tro) padres de María, mujer de Carlos 
Ayerbe Segura; Julia, de Fabio Grueso; 
Federico, marido de Carmen Cabal; 
Luis, de Julia Grueso Tejada; Francis
co José, de Manuela Arboleda Cajiao y 
de Manuela Angulo Cajiao; . José Ma
nuel, de María Duque (manizaleña); Do
lores, mujer del doctor Rafael Caicedo 
García; María Ignacia, de Alcibíades 
Zambrano; Carlos, casado con Maria 
Vivas; Camilo, y Clemencia. 11) Carlos 
Ezequiel, en 1840, muerto trágicamen
te por 1868, después de haber acompa
ñado a Europa al general Mosquera y 
haber sido por éste colocado al regre
so de contador del vapor de guerra Co
lombia, en el rfo Magdalena. Hizo, con 
el mismo general, toda la campaña del 
60, hasta el Ecuador. 12) María Igna-

cia Florencia, nacida el 11 de noviero~ 
bre de 1842, muerta el 13 de junio de 
1913, esposa del general Mosquera, a 
quien se unió en 1872, padres de José 
Bolívar Carla Dorico, que contrajo ma
trimonio con Josefina Caicedo Arroyo. 

Arboleda Manuel Maria.-Nació en 
Popayán en 1764, de Francisco Antonio 
Arboleda y Juana Francisca Arrachea. 
Recibió el presbiterado en 1787. Fue 
examinador sinodal y ejerció otros car
gos eclesiásticos, entre ellos los de pro
motor fiscal, calificador del santo ofi
cio, ptovisor y vicario general de la Dió
cesis. Fue profesor de derecho en el co
legio real y seminario de San Francis
co de Asís (1789-94) y rector de ese 
plantel en 1809. Aceptó con entusiasmo 
el nuevo orden de cosas 'y dio ·cuatro 
mil pesos para las tropas republicanas, 
en 1811. Era muy versado en matemá
ticas y en ciencias naturales y decidi
do amigo de la instrucción pública. De
jó parte de ·sus bienes, inclusive sus li
bros y BUS aparatos científicos, para el 
estudio de aquellas materias. Falleció 
en Popayán el 19 de noviembre de 1818. 

Arboleda Sergio.-Nació en Popayán 
el 11 de octubre de 1822 y murió aquí 
mismo el 18 de junio de 1888, cuando 
ejercfa el rectorado de la Universidad, 
para cuyo puesto había sido nombrado 
el 24 de enero del 87. Estudió en dicho 
plantel, donde se graduó de doctor en 
1843, después de haber hecho campaña 
como soldado voluntario en el Sur. Com
batió al gobierno del general López por 
la prensa (El Clamor, Popayán, 1850-
51) y luego por las armas como jefe 
de estado mayor, habiendo antes ido a 
Quito a pactar auxilios del gobier
no ecuatoriano para la revolución, los 
cuales no fueron suministrados. Emi
gró a Lima con su hermano Julio ; de 
retorno a Popayán, redactó El Semana
rio, que luégo pasó al círculo del ge
neral Mosquera, La Voz de Unión y El 
Cfvico, estos dos contra el gobernador 
Mosquera. En 1860 luchó en defensa del 
conservatismo e hizo toda la campaña 
del Canea, en la cual desempeñó, entre 
otros puestos, los de jefe de estado ma
yor del ejército, encargado de negocios 
en el Ecuador y secretario del go bier
no organizado en Pasto en julio del 62 
en nombre de la Confederación Grana
dina. Vencido, volvió al Perú, en cuya 
capital actuó de periodista. En 1876 fue 
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de la revolución en el Cauca. Fue 
~lelnb:ro de la cámara provincial de Po

y secretario de la misma, vocal 
municipalidades de Popayán y 

"'ntalld<lr, _ diputado a las legislaturas 
1857 y 73, representante 

de 1860 y posteriormente 
por el Tolima (1872, 73 y 76). 

su juventud había sido jefe politi
del cantón de Popayán (1848 y 49). 

la segunda vez del Perú, 
a Bogotá, donde redactó La 

~~~!~:~~~en 1868 ; en 1871-73 dirigió 
:; Los Principios político-reli-

activo colaborador de Los 
editado en Cali en la misma 
nuevo en Bogotá, dirigió el 
Espíritu Santo, segundo de 

dicha capital, en unión 
Martínez Silva; re-

¡;v:¡r:J--~Do-;,,s;,~va.il-;,r. 1881-83, y pos-
La Voz 1884. Fue 

de número de la Academia Ca
de la lengua~ publicó nume

políticos, religiosos o de 
e industriales, el más 

'noltable La Repúblíca en la América es
t p~.n•••a, suscrito con su seudónimo ana
grama G. (Gabriel) de Soroa, y un li
bro, Rudimentos de geografía., cronolo
gía e historia. Fue también redactor de 
El Porvenir de Bogotá en 1861 y cola

de diversos periódicos de Po
Cali, Bogotá y Lima. Se distín

como profesor de derecho romano 
y español, ciencia constitucional y ad
ministrativa, legislación, geografia, ero· 
nologia e historia. 

Fue el menor de los dos hijos de Jo
sé Rafael Arboleda y Arroyo. Casó con 

. Marta Valencia (Valencia Pedro Agns
tín), de quien hubo estos hijos: 

· 1) Matilde, quien regentó con gran 
crédito un colegio de señoritas en Po
payán, muerta el 19 de septiembre de 

.1922. 
2) Natalia, muerta el 9 de septiem

bre de 1919, a los sesenta y ocho años 
de edad y treinta y cinco de hermana 
de ·la caridad, nombrada Josefina. 
- 3) Alfonso, miembro de la Escuela 

; Literaria, diputado a la Asamblea, muer
. to el 24 de diciembre de 1894, de ma

nera repentina; casado con Margarita 
Hurtado Ayerbe muerta en Quilíchao 
el 9 de abril de l885, padres de Sergio, 
ahogado en 1883 en la pila de la casa 
de la hacienda de Japio, de dos años de 
~dad; de Jorge, nacido el 84, y de Ser-

gio, el 85, casado con Margarita Rome
ro Pichevin, con prole. Alfonso casó se
gnnda vez con Martina Llorente y Mas
quera, padres de Isabel, nacida en ene
ro del 88, hermana de la caridad llama
da Cecilia; Cecilia, sacerdote lazarista, 
distinguido orador y profesor, nacido 
en marzo del 89; Matilde, en 1890, cé
libe ; Carmen, el 91, casada con José 
María Otoya Rengifo, con prole; Luis 
Maria, muerto de tres años, en 1895. 

4) Mercedes, hermana de la Presen
tación, con el nombre de Josefa. 

5) Enrique, marido de Prima Lloren
te y Mosquera, padres de José María, 
periodista, representante al congreso, 
director de instrucción pública del Cau
ca, encargado de negocios ~de C?lombia 
en Quito, casado con Maria Lmsa Va
lencia Be jarano; Marta, casada con Hi
pólito Castrillón Mosquera; Inés y Bea
triz, célibes. 

6) Inés, casada con su tío segundo 
Leopoldo Pombo Arroyo, · padres de 
Luis casado con Matilde Osorio; de 
Carl~s, con Adelaida Urdaneta; de Ser
gio ; de Santiago ; de Francisco; de Leo
poldo ; de María, casada con el doctor 
Agustfn Jiménez; de Natalia, con Sam 
Koppel; de Maria Josefa, con Andrés 
Pombo (de la familia de Cartagena); 
de Inés, con Julio Ruiz, Y de Elena, con 
Foción Soto Uricoechea. 

7) Isabel, muerta en Japio a la edad 
de diez y seis años. 

8) Marta, hermana de la caridad, lla
mada Maria Josefa. 

Arboleda Simón.-Hijo de Manuel Es
teban ArbOleda, nació en Popayán el 30 
de diciembre de 1824. De joven se ocu
pó en labores agrfcolas y comerciales, 
figuró entre los cultivadores de las be
llas letras en dicha ciudad, a mediados 
del siglo, escribiendo en prosa y en ver
so, de lo qU:e poco se conserva; inter
vino en la política y fue adverso- a la 
administración presidencial del general 
López; siguió al general Mosquera en 
la actitud que éste asumió en la gober
nación del Cauca, de 1858 a 60; perte
neció como diputado a las legislaturas 
del Estado en 1863, 65 y 66, fue vice
presidente de la primera, presidente de 
la segunda, de la tercera y también de 
la convención constituyente del Canea 
en 1872; en 1859 había sido secretario 
de la cámara de diputados del Cauca. 
Concurrió a los congresos nacionales de 
1864, 65 y 69, como representante, y al 
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de 1867 como senador, el cual presidió. 
Fue secretario de la Iegacióri colombia
na en Washington. Fue también jefe 
municipal (prefecto) de varias provin
cías, administrador de hacienda en Car
tago y en Palmira, presidente de las 
municipalidades provinciales de Popa
yán y Palmira, designado para ejercer 
el poder ejecutivo del Canea (1879) 
y secretario (ministro) de lo interior 
(gobierno) y relaciones exteriores, nom
brado por el presidente Mosquera en 
Aguadas el 21 de junio de 1863, mien· 
tras se ~ncargaba el escogido en pro
piedad doctor Manuel de Jesús Quija
no el' cual se posesionó en agosto, en 
Po'payán. Actuó en varias contiendas 
armadas; en la del 60 fue co'!'isa,rio 
de guerra en el Derrumbado y mas tar· 
de, uno de los comision.ados del gober
nador del Canea para f1rmar la expan
sión de Manizales. Poco después, ha
biendo seguido con Mosquera a la cam
paña del centro del país, cayó preso en 
Subachoque, se le condujo a Bogotá Y 
el 14 de julio de 1861, cuando se creyó 
inminente el fusilamiento de los docto
res Mariano y Pastor Ospina en Cha
pinero, dispuso el jefe del ejército con
servador, general_ Ramón Espina, que 
se condujese del cuartel de San Agus· 
tín al de San Diego al doctor Antonio 
Ma,ria Pradilla, al doctor Eustorgio Sal
gar, a Lucio Estrada y a Simón Arbo
leda, para fusilarlos al oír la descarga 
por el norte. El 20 de abril de 1864 sal
vó, en unión del sargento mayor Jere
mias Cárdenas (boyacense), la vida del 
general Mosquera, a quien atacaron Ro
berto Morales Tobar, hijo del doctor 
Plácido Morales, fusilado el 19 de julio 
del 61, y su primo Luis Tobar. Poco 
después de las cinco de la tarde de di
cho 20 Mosquera, que diez días antes 
había entregado el poder al presidente 
Murillo, salió de su casa, en el came
llón de Los Carneros, hoy calle 15, do
bló por la de Florián y casi en el cru
ce de ésta con la actual calle 12 se en
contró con Morales y Tobar, que iban 
a caballo; Morales sacó una pistola y 
se le puso de frente al general, tratan
do de echarle encima el caballo. Arbo
leda, con presteza, tomó el brazo de 
Roberto, al mismo tiempo que Cárde
nas se lanzaba sobre dichO joven y lo 
rodeaba por el cuello, para derribarlo; 
antes de caer, tuvo tiempo de hacer el 
tiro y la bala le arañó el pescuezo. Vien
do caer a su primo, Luis se lanzó sa-

ble en mano, le tiró a Arboleda, que 
interponía, y logró cortarle la ropa 
el hombro. La gente se• .e:~~:~~~~~ 
Tobar se abrió paso y d 
caballo atropelló a quienes mLUJ.ho• 

prenderlo; huyó por la calle de 
teros, -hacia arriba (la misma 
yósele el machete frente a 
Blanca", pero no pudo ser ai>':ehe:ndi.d; 
Morales fue detenido por _. -~•"a' 
tañeda y el manco Heladio 
mado y conducido a la cárcel. 
en mensaje especial a las cámaras, 
cuenta del hecho y pidió un ascenso 
ra los defensores de ~osquera, en 
ya virtud fue Arboleda coronel, 
desempeñar, en el 65, la jefatura 
tado mayor de la 5a. diVIi·, s~icó~n~e~!~:! 
en operaciones sobre los e 
que se levantaron en el Estado; 
tarde fue adjunto al estado 
rió en Palmira el 9 de 
1883. Casó muy joven con 
jigas y Piñeiro, muerta a 
64, hija de Antonio de las 
riana Piñeiro. De numerosa 
matrimonio, sólo se crió un 
cisco Antouio, diputado a la leí¡isl.at\t
ra del 79, muerto en Florida 
septiembre de 1888, dos vecess ~~~~~~ 
primero con su prima hermana 
Lemas Cajigas, (madre de 
quien los revolucionarios hicieron 
ra1 en Panamá, en 1902, casado en 
ga con Otilia Ossa), después con Em
peratriz Pizarra. El 13 de octubre de 
1868 casó segunda vez nuestro biogra
fiado, en Cali, con Eudoxia Scarpetta y 
Delgado, nacida el 16 de mayo de 1840, 
muerta en Palmira el 28 de enero de 
1881. El primogénito de ese enlace fue 
el arzobispo Manuel Antonio Arboleda; 
los otros hijos, Carlos, sacerdote laza
rista, muerto poco antes de concluír la 
travesía del Atlántico, en viaje a Fran
cia, profesor de colegios de su orden 
en Santa Rosa de Cabal, Tunja y Po
payán; Mariana, segunda esposa del ge
neral Antonio Heladio Mosquera; Julián, 
marido de Rafaela Arboleda Quijano, y 
Amalia, casada con Luis Caicedo AlTo
yo. 

Arboled1t Vicente Javier.-Nació en 
Popayán en 1796 y murió aquí mismo 
el 31 de agosto de 1864. Fue miembro 
de la primera municipalidad republica
na de Popayán en 1821, y municipé 
también años después, elector del can· 
tón de Popayán, diputado a las cáma-
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legislaturas provinciales, miem
consejo de administración de 

lryciedl';,~~;d~e~~E';;ducación Primaria, fun
P" para fomentar la ins .. 

y a cuyo ejemplo se 
en Bogotá ; elegido re· 

suplente al congreso de 
jefe político y gobernador de Po

esto último en 1846. En 1828 
los vencidos en el campo de La 

donde estuvo de segundo ca
de las milicias de Popayán. 

lo apresaron los revoluciona
tuvo que pagar su rescate por 

mil pesos. Entusiasta admirador 
costeó pomposas honras fú

para el duodécimo aniversario 
la defunción del grande hombre (17 
diciembre de 1842). Hizo la campa

Perú en 1823 y 24, en calidad 
del ejército auxiliar de Co· 
Libertador lo ascendió a co

milicias en 1824 y desde Qui
envió a Popayán en 1829 el des
de coronel efectivo. 
casado con su prima hermana 
Manuela Mosquera y Arboleda, 

la~;:c~~~ie"::nijunio de 1878. De ese en-8.j : Federico; Benjamín, mé-
la razón y murió has

dejando un hijo que se es
en el Huila (Pitalito), donde 

Gregaria Cuéllar (padres de 
Teresa, Federico y Simón) ; Ade
esposa de su primo Camilo Ar· 

Susana, hermana d'e la caridad ; 
y Maria Teresa, célibes. 

uietos de Adelaida han sido: EH
mujer de Martín Restrepo Mejía; 

v;<.,.nto Javier, casado con Sara María 
Segura y con Maria Luisa Con

; Adelaida, con el doctor An· 
Olano Barrero; Susana, con Ni

Olano Barrero; María Manuela, 
José Arboleda Castro, y 
con Carlina Concha Llo-

Arboleda Arboleda José Rafael.-Na
ció en Popayán el 5 de abril de 1832 

. "'! se educó en Bogotá en el colegio re
gentado por los jesuitas. Expulsados 

· estos religiosos continuó sus estudios 
en Popayán y en 1852 óbtuvo el gra
do de licenciado en jurisprudencia. Des
empeñó numerosos cargos públicos, en

. tre ellos los de jefe político del cantón 
de Popayán, gobernador de la provín· 
cia de este nombre, prefecto de la mis

, ma en 1889 y 90, en cuyo carácter le 

tocó instalar a los hermanos ma,ristas, 
quienes abrieron su primera escuela 
caucana. en Popayán, con trescientos se
senta alumnos, el 20 de enero del 90; 
pagador cajero, tesorero y administra
dor contador de la casa de moneda, ad
ministrador de los terrenos baldíos del 
Estado, tenedor de libros de la junta 
del crédito público, miembro de la jun
tR de bienes desamortizados, tesorero 
de la obra del puente de Bolívar, en la 
ciudad de Popayán, tesorero de la com
pañía del camino de Buenaventura, pues
to que se vio obligado a servir por rei
teradas súplicas del presidente del Cau
ca general Trujillo ; sdmínistrador ge
ne~al del tesoro del Canea (hoy teso
rero general), empleo que sirvió diez 
y seis años, empezando el 7 de marzo 
de 1870; miembro del consejo de ins
trucción pública, miembro y presidente 
de numerosas juntas electorales, últi
ma de ellas el consejo del Departamen
to, en 1890; juez suplente de la pro
vincia de Caloto; secretario del general 
Policarpo Martínez en la campaña del 
Tolima Cundínamarca y el Cauca en 
1860 · ~ecretario del jefe militar gene
ral iosé Hilarlo López en 1862; oficial, 
en esa misma época, de la secretaria de 
gobierno; presidente de la municipali
dad de Popayán, diputado a las legis
laturas caucanas de 1869, 72 y 73 y re
presentante a los congresos nacionales 
de 1872 y 73. Alcanzó el 9 de enero de 
1885 a coronel efectivo de las milicias 
del Cauca y en julio le confirió el pre .. 
sidente Núñez el grado de coronel de 
la República. Se excusó de aceptar en 
1886 el nombramiento de secretario de 
hacienda de Antioquia, en la adminis
tración del general José María Campo 
Serrano. Tomó a su cargo la imprenta 
del Colegio Mayor (Universidad) en 
1867 y publicó en ese año El Obrero IJ. 
beral en unión del doctor Manuel Ma
ria éastro. Poco después dirigió El Re· 
publicano, cuya redacción confió al doc .. 
tor José María Quijano Wallis. Murió 
en Popayán el 24 de octubre de 1890, 

Fue su esposa Clotilde Bonilla, hija 
del doctor Manuel Antonio Bonilla (Bo
nilla Rafael) y Cayetana Cajigas y So
Jís. Del matrimonio Arboleda-Bonilla na
cieron: a) Doctor Domingo, en Quili
chao, el 9 de diciembre de 1856, médi
co récibido en Bogotá, casado con Mer
cedes Restrepo (hija de Simón Restre
po, nacido en Envigado en 1827, y Le-
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ticia Lindo, nieta de Nicolás Restrepo 
y María Jesús Ocboa, del prócer coro~ 
nel José Lindo, nativo del Tocuyo, en 
Venezuela, y de Matilde Peña Velasco) , 
padres de Mario, muerto tierno, Her· 
nando, Roberto, Lucio, Herminia, Leo
nor, Mario, fallecido también en la in
fancia, Elvira, Teófilo, muerto joven; 
b) Ernesto, nacido en Popayán el 10 
de febrero de 1859, fallecido en Buena
ventura el 11 de julio de 1922, casado 
con Manuela Restrepo Lindo, padres de 
Gustavo, José Rafael, Leticia, Tulia, A
belardo, Soledad, Clotilde, Rosa Tulia, 
Laura Elena y Ernestina; e) Clotilde, 
de bastante cultura mental, profesora 
de la antigua normal de señoritas del 
Estado, nacida en septiembre de 1861, 
muerta en Panamá, de fiebre amarilla, 
el 7 de octubre de 1891; d) Lucio, na
cido en 1863, fallecido el 16 de febre
ro de 1886; e) Teófilo, nacido en 1865, 
muerto en Panamá, también de fiebre, 
el 3 de octubre de 1891. 

Arboleda Arroyo José Rafaei.-Naeió 
en Popayán el 19 de noviembre de 1795, 
primogénito del doctor Julián Arboleda 
Arrachea y Gabriela Pérez de Arroyo 
y Valencia, cuyos otros hijos fueron: 
Paula, mujer de Manuel Esteban Arbo
leda y Valencia; Mariana Benvenuta, 
primera esposa del general Tomás Ci· 
priano Mosquera.; María Josefa, segun
da esposa de Manuel Arroyo y Valen· 
cia, y Manuel Antonio, casado con Eu
sebia Torres Prieto. Combatió en el Pa
lo, en defensa de la República, y ayudó 
a su causa con grandes sumas de dine
ro. Fue miembro del cabildo republica
no de Popayán y por sus servicios mi
litares alcanzó el coronelato. En 1816, 
recién casado, se trasladó a sus propie
dades mineras de Timbiquí. Nombrado 
secretario de la legación en las repú
blicas del Pacífico, a cargo de su primo 
el doctor Joaquín Mosquera (1823), en
fermó en Cali y se le cortó de manera 
heroica el mal, como él lo deseaba, pe
ro con la advertencia de que se le afec
tarían los intestinos, lo que aceptó por 
ir en servicio de la Patria. Fue sena
dor en 1827 y brilló en el congreso por 
su erudición y su elocuencia. Era muy 
versado en el latín y fue feliz traduc
tor de Horacio. Donó para la fundación 
de la universidad del Canea una acreen-. 
cia a cargo del convento de Santo Do
mingo de Popayán; fue profesor de li
teratura en dicho plantel. Trasladado a 

Europa, -en busca de salud, murió en 
sa, Italia, en noviembre de 1831. 

Casó en Popayán el 25 de 
1816 con la dama 
Pombo y O'Donnell, hija de _M••nu.e¡ 
nacida el 19 de diciembre de 1799, 
ta el 23 de agosto de 1876. Los 
de este enlace fueron Julio Y Sergio, · 

Arboleda Cortés Enrique.-Nació 
co antes de 1850 en Popayán y 
en el caserío de Flandes, frente a 
rardot, el 18 de julio de 1922. Fue 
jo de Julio Arboleda. Estudió en 
legio mayor (universidad) del 
donde dictó gramática española 
69 ; hizo luégo exploraciones en 
dilleras, con fines cientificos e 
triales. En 1876 tomó parte en la 
lución contra el gobierno liberal y 
minada ella se estableció en Bogotá. 
1885 formó en la división que 
daba el general Manuel Briceño, y 
to este jefe le tocó sustituírlo y 
nuar la campaña pacificadora en 
tados de la costa atlántica. Vuelto 
capital, estuvo al frente de 
nes 2a. y 3a. ; dos años desp11és 
na guerra fue jefe militar del 
y director de los trabajos de la 
tera de Cambao. En 1895 se le 
mendó la persecución de las gtterrilllw 
revoluciOnarias del suroeste 
namarca. En la 
chó al norte, como de 
división del ejército que "-c;~"~úii>a'l~. 
neral lsaías Luján, triunfó en 
ca de un núcleo de revolucionarios, 
currió a la campaña en la frontera 
Venezuela y se halló en seguida en 
acción de Palonegro, en donde fue 
tor principalísimo en las cargas 
resistencias de aquella célebre 
No aceptó el movimiento el 
julio de 1900 derrocó a la fr1•cción 
servadora llamada nacionalista, 
ró en la organización de un golpe 
cionario que se frustró y hubo de 
desterrado a España (1901). El ge,neJ,.] 
Reyes le confió la dirección de 
dística nacional, en cuyo puesto 
útiles publicaciones, entre ellas un 
de la división política y la población 
país; el presidente Concha lo envió 
cónsul a Cura.zao y el presidente 
rez lo tuvo de procurador general 
hacienda. Fue, además, visitador de 
duanas, revisor fiscal del ferrocarril 
Pacífico y miembro de la cámara de 
presentantes. Buen matemático, era 
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versadisimo e~ filología. Dejó ~n~ 
varios trabaJos sobre lenguas m~ 

comparadas con las principa-
~";;;;··'E;,,ro>pa. Colaboró en la prensa 

y publicó varios otros libros, 
uno referente a Palonegro y 

de aduanas. En sus últimos a~ 
tr••ba.jó por impulsar la explotación 

en islotes cercanos a la Goa
lo _ cual poseía concesión es~ 

~~~~~~ Mosquera Federico.-Nació 
."i el 27 de febrero de 1821, pri

Vicente Javier. Estudió en el 
de Bogotá, del cual fue vice

;"t~;;~~~~·~ todavia pertenecia a él co
a Se graduó de doctor en tea

cinco años después en cá-

r::=!~~~~~:t.::iel presbiterado el 20 de del 46. Ejerció diversos pues-
en Bogotá y Popayán; 

aparte -otros, el de vicftri.O gene-
y el de vicerrector del Seminario. 
enero del 59 fue al Chocó y a Su
de visitador, con amplias faculta
y en diciembre fue designado pa

silla en el coro catedral. Muer
Torres, fue nombrado go
Obispado, empleo en que 

en 1869 el nuevo prelado, 
Bermúdez, quien lo llamó a Bo

como teólogo del concilio provi.n
que en esa capital se reunió el 29 

junio de 1868. Desterrado a causa 
los sucesos de 1876, que pusieron 
relieve la intransigencia de los ban~ 

que se disputaban el poder, murió 
travesía de Colón a Francia, el 3 

de 1877. 

Mosquera Rafaei.-Primo
de Julio Arboleda, nació en Po
el 30 de noviembre de 1842. Se 
en Europa, donde alcanzó el ti-

ingeniero y ejerció su profesión 
en España y Portugal, 

ca·recer de teatro para ella en Co-

¡~]~i~,V.:~u~e~lto a la Patria, actuó en la como conspicua personalidad 
y asistió a la cámara de 

representantes en 1869. Más tarde se 
le encomendó la dirección de los traba

: jos del ferrocarril de Girardot, lugar 
donde murió, víctima de la fiebre ama~ 
rilla, en 1882. 

Arboleda Scarpetta Manuel Antonio. 
-Arzo hispo de Popayán, nacido en Car

el 27 de febrero de 1870, primo
¡. g>mllto de Simón Arboleda y Eudoxia 

Scarpetta. Huérfano a los doce años, 
fue llevado de Palmira, donde habían 
residido sus padres, a Popayán, por su 
tío José Rafael Arboleda Arboleda. To
mólo a su cargo la viuda del general 
Masquen~., María Ignacia Arboleda, quien 
lo hizo mgresar al Seminario el 3 de 
octubre del 83; pasó a continuar sus 
estudios en Cali, en el noviciado de los 
lazaristas, a partir del 2 de octubre del 
88, hasta ser ordenado de pl'esbítero 
por el obispo Juan Buenaventura Ortiz, 
en la misma Cali, el 4 de agosto del 
94. Fue de profesor y también de vice
rx:ector a un colegio de su comunidad, a 
Santa Rosa de Cabal; de alli a Fran
cia, y regresó al Canea con el nombra
miento de rector del seminario de Po
payán. Aqui estaba cuando en el con
sistorio del 18 de abril de 1907 fue pre
conizado segundo arzobispo de Popa
yán, para llenar la vacante causada con 
la promoción del ilustrísimo Manuel Jo~ 
sé de Caicedo a Medellín. Consagrólo 
en Bogotá, el 29 de junio del mismo a• 
ño, el delegado apostólico, ilustrísimo 
Francisco Ragonesi, -arzobispo de Mira. 
En dicha capital y en ese año concu
rrió ~ una conferencia episcopal colom
biana, cuyas conclusiones fue encarga
do de entregar personalmente a la san
tidad de Pío X. Años más tarde, y tam
bién en Bogotá, asistió a un congreso 
eucarístico nacional y asimismo a un 
congreso mariano, celebrado con poste
rioridad. E¡ Santo Padre Benedicto XV 
lo hizo prelado doméstico, asistente al so
lio pontificio. Atendió al fomento moral, 
intelectual y_ material de su sede, me
jorando los elementos para el culto en 
la catedral y dotándola de un magnifi
co órgano; reglamentó económicamen;. 
te los seminarios mayor y menor. Po~ 
seía vastos conocimientos en ciencias 
naturales y en matemáticas, la astro
nomía era de su predilección, dominaba 
algunos idiomas vivos y muertos y va
rios dialectos indígenas; fuerte en cien· 
cias eclesiásticas, sobresalió en teolo
gía y cánones. Los últimos años de su 
vida soportó salud muy precaria, lo cual 
le obligó a buscar el auxilio de la cien
cia en Bogotá, en Europa y por último 
en Cali, de donde fue a Dagua, y en 
esa población falleció, el 31 de marzo 
de 1923. Su cadáver fue inmediatamen
te llevado a Popayán y sepultado en el 
templo metropolitano; su corazón, con~ 
ducido de Cali a esa otra ciudad en el 
primer aniversario del fallecimiento. 
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Arboleda y Salazar Francisco.-N ació 
en Anserm.a en 1635, del matrimonio, 
celebrado en Popayán, del bachiller Ja
cinto Arboleda y Ortiz, natural de Gra
nada y de profesión letrado, y Teodora 
Olea. Viudo el bachiller, que habla ac
tuado como capitán pacificador y po
blador de indios chocóes y juez priva

. tivo de ellos, enriquecido en el laboreo 
de minas, se trasladó a Popayán con sus 
hijos, fue aqui oficial real y luégo abra
zó el estado eclesiástico, para ser pro
visor del Obispado en 1661, tesorero en 
1665, chantre y arcediano en 1668 y 
morir con esta última dignidad el año 
siguiente. 

Los Arboledas tienen origen francés, 
de un condestable Arbalet, que pasó a 
luchar contra moros al servicio del rey 
de Castilla. En el escudo de la familia 
aparecen unos árboles, como alusión al 
apellido, corrupción del francés. Ya en 
el siglo XV florecía en Cuenca un ca_, 
nónigo Arboleda. De generación poste
rior fue Gonzalo, marido de Juana Gó
mez Montalvo

1 
padres de Hernando, ca

sado con Mana de Toledo, padres, a su 
tumo, .de otro Gonzalo, esposo de Lui
sa Ortiz, de quienes procede el letrado 
granadino. 

Francisco murió el 21 de febrero de 
1717; fue alcalde ordinario de Popayán, 
capitán de milicias y teniente general 
del gobernador Juan de Mier y Salinas, 
en 1683. Edificó en unión de Pedro su 
hermano la iglesia de Santo Domingo 
de Popayán, obra que terminó en 1694 
y que arruinada por el terremoto del 
2 de febrero de 1736, reedificaron sus 
hijos. Casó el 28 de abril de 1662 con 
Agustina Hurtado del Aguila, muerta 
en 1724, y fue en ella padre de: Juana, 
que nació el 9 de octubre de 1765, mu
jer de Martin Prieto de Tobar; Teodo
ra, el 4 de mayo de 1667, casada con 
Francisco Bonilla Delgado; Antonia, 
muerta tierna ; María, nacida el 27 de 
enero de 1670; Feliciana, el 29 de ma
yo de 1671, monja de la Encarnación; 
Agustina, el 12 de julio de 1673, muer
ta en 1751; Carlos Fernando, deán de 
Popayán; Pedro Francisco, también clé~ 
rigo; Francisco José, padre de Francis
co Antonio; Bartolomé y Diego, clérl~ 
gos; José, nacido el 24 de julio de 1682, 
que murió estudiante en Quito, y An
tonio, que murió de catorce días en 
1684. 

Los hermanos del capitán Arboleda 
Salazar fueron: Pedro, deán de Popa-

yán, muerto el 31 de agosto de 1686. 
Jacinto, padre de Fernando; Ana ca: 
sada en Ca;li con Jacinto Cárden~ Se. 
rrano o Lopez Cárdenas, posiblemente 
español; Mariana, esposa de Antonio 
Enriquez de Mancilla, (padres de Ma. 
nuel, clérigo), y Luisa, monja de la En
carnación. Cárdenas Arboledas fueron 
Jacinto, marido de Beatriz Morales Tra. 
bega, casada segunda vez. con Pedro 
Ante Mendoza, e Isabel, mujer de Es
teban Sarria Velasco, padres de Alfon
sa y Ana Rosa. Alfonsa casó con Nico
lás Mosquera (Mosquera Bmillla) y con 
Agustin Gurmendi, quien la hizo ma
dre de Antonio, Felipe, Isabel (mujer 
de Fernando Baca de Ortega), Micaela 
y María Luisa. Ana Rosa Sania casó 
con Antonio Beltrán de Caicedo. Ana 
Arboleda casó de nuevo con Bernardo 
Saa, sin prole. 

Arce José Eduardo.-Prócer de la In
dependencia, vallecaucano, preso en Pas
to y puesto en lista con otros prisione~ 
ros, para ser diezmados y fUsilados. No 
le tocó ir al patibulo. 

Arce José 1\laría.-Vallecaucano dis~ 
tinguido en la campaña contra los rea
listas que en lscuandé capitaneaba el 
gobernador Tacón, en enero de 1812, y 
vencedor en la acción que se dio allá 
entonces, en la cual fue herido gravE: .. 
mente. 

Arcos José Maria Rafael.-Payanés, 
era muy joven en 1810. Abrazó con en
tusiasmo la- causa republicana, y por 
rigurosa escala llegó a capitán. Prisio' 
nero después de la Cuchilla del Tambo, 
fue llevado a Bogotá y condenado por 
un consejo de guerra a servir en las fi· 
las de! Rey. Entró en un plan de. cons
piración, de acuerdo con Policarpa sa .. 
labarrieta, y fracasado el intento, fue 
pasado por las armas, junto con la Po~ 
la, el 14 de noviembre de 1817. 

Arellano Francisco.- Nació posible
mente en Ipiales, luchó por la Repú
blica de 1813 a 1816 y lo hicieron sub
teniente. Prisionero después de la Cu
chilla del Tambo, fue enrolado en las 
filas del Rey. Logró fugarse y marchar 
a Ca sanare con otros republicanos, pe
ro fue capturado y con sus compañe
ros fusilado en Bogotá, e114 de noviem
bre de 1817. 

Fue hijo de Miguel Arellano, muerto 
en Quito, y Josefa Sandoval, padres 
también de Encarnación; nieto paterno 
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Sáuchez de Arellano, de 
Ursula Martínez, de esa 

español Joaquín Sánchoz 
A rellano) y Maria Paz Gó

de Ignacio Paz). Hermanos 
fueron José Joaquín, Josefa, 
Camilo, María Manuela, Ri-

¡-,r;ran,cis:co, muertos en 1800, Ma-
"dra Joaquina y Juan Jo-'{f ésÍe sin duda, proceden el pres~ 

e José' Joaquin Arellano, diputado 
cámara~ provinciales de Túque
presidente de las. de 1848 y 51, 

·~,,~;~:;i:,O• que fue juez de circuito 
~ de la gobernación de esa 
iovin<:ia, y José Maria, diputado tam

cámara mencionada. A la mis
frunil:ia corresponde Eusebio Ra

de Arellano, sacerdote enjuicia
Pasto el año 13, racionero del 

de Popayán desde el 4. 

Antonio.-Nació en Anserma
la segunda década del últi

. ejerció en Nóvita la gober
' la provincia de San Juan; 

al senado de la legislatura can
en las sesiones extraordinarias 
en Buga; fue diputado a la con-

ve::'l~~~~'~c~~o:~n~s:~b~·~t~uyente del Estado el 72 y ordinaria del 73, miem-
congreso nacional y designado 

al gobernador del Chocó. 
concurrieron también los se

Ramón Maria Arana, Miguel 
Francisco de Paula Vergara, Vi~ 

presbítero Rafael Co
José Maria Obando Es

Nat-es. 

Argáez Jerónimo.-:-Nació en Nóvita, 
lZ de julio de 1841, hijo de Ramón. 
Muy niño fue a establecerse en Bogotá 

, con sus padres. Se hizo conocer en la 
prensa como periodista y escritor pú
blico, que firmaba John Truth. Con es
te seudónimo publicó en dos tomos, en 
1879 el primero y dos años después el 
otro, El EstuOOe, "o sean ocho mil re
cetas y hechos diversos" por él compi
lados. En El Zipa, periódico que diri
gió y sostuvo Filemón Buitrago, de 1877 
a 81, publicó chispeantes revistas de la 
crónica bogotana; en 1884 fu_ndó con 
Ignacio Borda Las Noticias, en calidad 
de diario, y dos años después empezó 
a publicar, bajo su exclusiva dirección, 
El Telegrama, cuya novedad consistió 
en insertar noticias por el cable, que se 
obtuvieron diariamente en Bogotá por 
medio de compra a la empresa que las 

suministraba desde Panamá y costeán
dolas el cuerpo diplomático y otras per
sonas que en la capital de la Repúbli
ca se interesaban por los sucesos de im
portancia ocurridos en el exterior. Con 
ese periódico se creó en Bogotá la ho
ja cuotidiana estable. Argáez lo sostu
vo por dos lustros. Murió en la pobla
ción de Madrid, el 13 de julio de 1906. 

Argáez Ramón.-Vallecaucano, nacido 
en Arsermanuevo el 11 de octubre de 
1813 hijo de Jerónimo de Argáez Y Ma
ría josefa Rodríguez de León, tamhlen 
vallecaucanos. Su familia paterna pro
cede de Logroño o de La Rioja, en Cas
tilla la Vieja, donde el apellido se esti
la en la forma Argaiz. El tronco en el 
Canea (Buga) fue Gaspar Argáez, ca
sado con Catalina Serrano Velásquez, 
padres del presbítero Esteban; de Jua
na; de Ana, esposa de Antonio ~Jarami
llo; de Mariana, que nació en 1674, es
posa de Luis Jaramillo; de Francisco, 
marido de Juana J aramillo; de José, ca .. 
sado con Margarita Arce (madre de 
Raimundo esposo de Rosa Serrano, de 
Esteban de Tomás y de Felipe) y con 
Catalina: Arce, madre de Gabriel Ar
gáez. Tomás Argáez Arce casó con Ma
nuela García, padres de Petrona,_ que 
nació en 1709, de Lorenzo, bautizado 
en 1715, y de Teres~, en 17~8. Petr~na 
casó con Antonio G.rón. Fehpe Argaez 
Arce casó con Maria Ledesma en 1700 
y fue padre de Simón, Gas par, Tomasa, 
Gabriel, Catalina, Maria Rosa, J?sefa, 
mujer de Diego Es<:obar, G~rtrudis, de 
Juan Medina, y Fehpe, mando. ~e Ma
ría Solórzano, padres de Jeromm?, a 
quien bautizaron en 1737 y que poSlble
mente fue abuelo de Ramón. En 1769 
nace en Tuluá Antonio Argáez, hijo de 
otro Antonio y María Domínguez; en 
1772 casan en Caloto José Argáez • Y 
Juana Flórez padres de Juana Mana, 
Manuel José 'y Antonio Agustin. 

La enumeración que precede hace 
comprender que sería relativa~ente con
siderable el personal de Argaez. en el 
Valle; así fue, en efecto, y de diversas 
condiciones sociales. 

Avecindado Ramón en Nóvita, fue 
allá en la antigua provincia del Cho
có 'tesorero y administrador de taba
co~ director de la caja de ahorros Y 
varias veces presidente de la cámara o 
asamblea secciona!; en 1856 asistió a 
la legislatura constituyente del estado 
de Antioquia; después, a varios congre
sos nacionales: como representante, en 
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1849 -y fue escrutador en la célebre 
sesión del 7 de msrzo- 1850, 54 y 55; 
de senador, en 1853, 56 y 57. Murió en 
Bogotá, octogenario. Había casado en 
Nóvita con Natalia Lozano hija del es
cribano José Indalecio Lo~ano y Car
men Ibáñez. José Indalecio era de la 
familia bogotana de los marqueses de 
San Jorge y entendemos nació en Po
!'ayán, de Sebastiana de Rojas y Bor
JR, (hija de Francisco Solano Gonzá
lez de Rojas y Maria Borja Espeleta 
Montenegro, padres también del doctor 
Francisco Javier Rojas y Borja) y de 
María Rojas, bisabuela del doctor Ma
riano Urrutia. La Ibáñez era hermana 
de Petronila (madre de cinco hijos, 
muerta el 30 de marzo de 1877 en Pal
mira), Tomasa, Francisca, mujer de Jo
sé María Quintana, y Manuela, de Ma
nuel Miller, hijas todas de Juan Ibáñez 
y Ana Joaquina Gil, bugueña, hija de 
Nicolás Gil y Manuela Ospina Domín
guez, hija de Cristó ba¡ Domínguez. Los 
Lozanos Ibáñez fueron, entre otros y 
aparte Natalia, Primo, Flavio, Magno, 
sacerdote, Manuel, Lisandro, Napoleón 
y Adelaida, muerta en Cali de ochenta 
y cinco años en junio de 1909. Del ma
trimonio Argáez-Lozano proceden cin
co hijos, nacidos los cuatro primeros en 
Nóvita y el otro en Bogotá: 

1) Maria Josefa, esposa del literato, 
político y parlamentario santandereano 
doctor Leopoldo Arias Vargas, padres 
de: a) Isaac, muerto en 1913 en Má
laga, de cónsul de la República. Allá 
vivió más de veinte años; era médico 
de la facultad de Bogotá y se distin
guió como escritor; b) Maria Jesús, es
posa del cartagenero José Maria Pasos 
de actuación en altos pueStos oficiales! 
e) Daniel, escritor, gerente de la extin: 
guida lotería de Cundinamarca, diputa
do a la asamblea de ese departamento 
por el liberalismo, culto y ameno club: 
man, que brilla en los salones de la ca
pital nacional. 

2) Dol?res, muerta en 1914, mujer 
de N1colas Tanco Armero, primer co
lo,mbiano que visitó la China y el Ja
pon, padres de Luis, ex-ministro en Li
ma y Río de Janeiro, de Elvira, mujer 
de Arturo Malo O'Leary de Natalia 
mujer de Camilo Torres Eucechea d~ 
Margarita, muerta muy niña y de' Al
fredo, fallecido en la plenitud de la vi
da. Los cuatro primeros nacieron en Pa
rís y el último en Hongkong, de donde 

el chiste de los ingenios bogotanos 
apodó Tanco Chino. 

3) Jerónimo, casado con Maria 
rro Baraya, padres de Isabel 
Juan Antonio ' 
y Carlos, generales 
Mercedes, Leopoldo, 
Jorge, Natalia, con Alberto 
Daniel, con Rosa Gómez, y Rafael 
María Josefa Castello. ' 

4) Rafael, casado con Dolores 
zuela, también viajero la 
comerciante que vivió g? •. ~;~~fo 
Cali, asociado a Manuel L 
lencia. Murió en 1897 en 
dejando a Pablo; con Josefina 
Mayne. Inés, con Herman Hederich 
Julio. ' 

5. Enrique, médico de la facultad de 
París, exministro de relaciones exterio
r:es, con , Julia _Williamson, a Leonor, Ju
ba, Mana Lmsa, Elena, Elvira, Teresa · 
y Alberto. · 

Arias Manuel de Jesús.-Hijo de Ro!
danillo, soldado de la guerra magua 
por la República. ' 

Arizabaleta Jnan Demetrio.-Aboga
do nacido en Buga, educado en el co
legio de esa ciudad, del cual era alum
no en 1841; establecido en Cali donde 
fue alcalde del distrito de La LÍbertad 
j~fe político .cantonal, oficial primero: 
flscal y mag¡strado del tribunal supe
rior de justicia. Murió aquí el 27 de no
viembre de 1883. 

Fue casado con Carolina Micolta e 
hijo de José Antouio Arizabaleta na
cido en la hacienda de García m~erto 
clérigo en Palmira, y Maria Ani.onia So
to, casados en Buga en 1815; nieto pa
terno de Pedro Antonio Arizabaleta 
(hijo de Vicente) y de Teresa Mosqne
ra Bonilla; nieto materno del doctor 
J~aquin Fer~d~z. de Soto, quien asi
mismo falleciÓ .c!er~go. Arizabaleta Moa
quera fue también Vicente prócer de 
la Indepe~dencia, nacido e~ Garcla en 
1797, fusilado en Pasto. Hermanos de 
Juan Demetrio: Jesús, Ramón, Dolores, 
Mauro, Rafael y Simón Benigno naci
do en Buga el 27 de octubre d~ 1828 
establecido en Palmira donde muriÓ 
en 1910, diputado a la' legislatura del 
Estado, por el liberalismo después de 
haber sido combatiente cOnservador el 
60, casado con Maria Manuela Plaza 
entre cuyos hijos se ha distinguido eÍ 
doctor Jorge Arizabaleta, abogado. 
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Marcelino.-Primogé
J osé Pérez de Arroyo y 

,.~~~~~~~.~A~n~t~o;nia Valencia, hija de ~ nació en Popayán el 26 
de En el Seminario es-

latinidad, retórica, filosofía y par
de las asignaturas de_ derecho civ!l 

canónico. En el Rosan<?, ?e Bogot!l, 
los cursos de JUrisprudencia 

hasta alcanzar los títulos de 
,a;"~'~";~"v"

6

i!·,:·::e.~li¡;c,~enciado en teología Y doc
:.... canónico. En Bogotá hi .. 

a las cátedras de filosofía 
dere<,hD público y fue aclamado. Nom

colegio preceptor de letras hu-

~:~;~~·ctiq~u~e sirvió dos años, después ~ y primer conciliario. Pasó 
a recibir el sacerdocio en Carta

y obtuvo de los inquisidores el 
de compulsar y Iuégo el de co

misat·io. Vuelto a Popayán, nombrósele 
eft.:¡~;~~o·~ sinodal y catedrático de ins

:.t derecho civil, que regen-
. gratis cinco años; después siguió con 
teologia dogmática, que enseñó por tres 
años. En ausencia del provisor, presbí
tero José Robles Cepeda, fue desiguado 
para este empleo el promotor fiscal, y 
al padre Arroyo se le nombró fiscal in
terino y también juez en las causas que 
Robles no pudiese despachar por haber 
entendido en ellas como promotor; fue, 
además, fiscal en otras causas. Recién 
vuelto al suelo nativo se opuso a la ca
.nongía penitenciaria, pero no se le ad
mitió a concurso, por no tener la edad 
requerida. En nueva vacante de esa si
lla del capítulo catedral, fue nombrado 
asistente regio por el gobernador, que era 
vicepatrono. También se opuso a la ca
nongía magistral, ocupó el segundo lu
gar y obtuvo que se enviase informe 
muy favorable al rey. Volvió a quedsr 
acéfala la silla de magistral y de nue
vo se opuso a el1a; desempeñó con ge
neral aplauso y notorio lucimiento am
bos actos de lección y sermón, con pun
tos de veinticuatro horas. En 1796 in
gresó al coro catedral como medio ra
cionero y llegó en 1819 a deán. Fue exa
minador sinodal del Obispado y brilló 
por su elocuencia. Fue miembro de la 
junta de gobierno establecida en Popa
yán el 5 de agosto de 1810 y desde esa 
época hasta la conclusión de la guerra 
de la Independencia supo desplegar ra
ros talentos en el gobierno de la Dió., 
cesis. Fue candidato para la silla me
tropolitana de Bogotá. Murió en su ciu
dad natal el 4 de junio de 1833. Hábil 

arquitecto, levantó los planos de! altar 
mayor del templo del Rosario, de Po
payán, y los de la iglesia de San Fran
cisco de Cali, a cuyo convento pertene
ció algún tiémpo. 

Andrés José había nacido en Santo 
Domingo, de donde su padre, Juan Pé
rez García, era oidor. Este fue cuatro 
años fiscal de la audiencia de Panamá, 
y aquí estudió su hijo- gramática en el 
colegio de los jesuítas y en la universi
dad de estos religiosos, en la misma 
ciudad, alcanzó el grado de bachiller en 
filosofia. Su madre se llamaba Rafaela 
Arroyo y Márquez, hija de Juan de A
rroyo y Márquez, nieta de -otro Juan de 
Arroyo, quien sirvió al rey en el ejér
cito de 1618 a 52, distinguiéndose en 
las guerras de Flandes; el hijo, desde 
el 52 hasta el 705, en que murió. 

La licencia que Andrés José obtuvo 
para pasar a Indias es así: 

"El presidente por su majestad del 
tribunal y real audiencia de la casa de 
contratación a las Indias': mando a el 
maestre de cualquiera navío de los de 
bandera o regalías que se está despa
chando al puerto de Cartagena que re
ciba y lleve a don Andrés José Pérez 
de Arroyo, a quien su majestad se ha 
servido conceder facultad para pasar a 
la ciudad de Panamá a varios asuntos 
de su casa ; coni.o consta de su real or
den de ocho del corriente mes, comuni
cada por el excelentísimo señor bailía 
frey don Julián de Arriaga, su secre
tario del despacho universal de Indias 
y marina: en cuya atención, y de que 
se halla habilitado para pasar a residir 
en los términos que quedan: expresados, 
en virtud de providencias e instrumen
tos que se han pasado a la contaduría 
principal del citado tribunal, con las 
justificaciones correspondientes, de no 
ser de los prohibidos a pasar a las 
Indias; en consecuencia de todo lo cual 
(y habiendo hecho el juramento o ex
presión necesaria que su majestad tiene 
mandado, a consulta del supremo con
sejo de ellas, de treinta de octubre de 
mil setecientos y treinta y ocho, de no 
intervenir, consentir ni disimular cosa 
alguna, en cuanto al pasaje a la Amé
rica de las personas llamadas polizones 
o llovidos, que son los que van sin oficio 
ni licencia,: sino que lo participará al 
comandante, jefe o capitán del navío a 
quien correspondiere, para que no pue
da ocultarse) se le concede esta licencia 
o despacho, de que se ha de tomar ra
zón en la lista de pasajeros del bajel 
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en que se embarcare. Fecho en Cádiz 
a veinte y dos de enero de mil setecien
tos y cincuenta y seis.-Esteban José 
de Abino.-Licencia a don Andrés Pé
rez de Arroyo para que se embarque en 
cualquier navío que haga viaje a las In
dias, puerto de Cartagena". 

En sus últimos años ejerció Andrés 
José la contaduría de diezmos de la me
sa capitular de Popayán, y murió re
pentinamente en Cali, ya viudo, en la 
iglesia entonces de San Francisco, el 
12 de diciembre de 1804. ·De su matri
monio, celebrado el 20 de julio de 1763, 
fueron hijos también: Jacinto, nacido el 
767; Domingo; Manuel José, el 70; pres
bítero Mariano Rafael; Jacobo Inocen
cia María, que trocó después su nombre 
por el de Santiago; María Francisca ; 
Pedro José, nacido el 75; María Rafaela, 
el 77; José Cupertino Antonio, casado 
con_ Micaela Valencia, sin prole; María 
Gabriela, nacida el 30 de octubre del 79, 
que testó en Caloto en 1823, esposa del 
doctor Julián Arboleda Arrachea. Poseía 
una forma de letra que aún hoy llama 
la atención por su elegancia; María Mi
caela, muerta de corta edad ; Ma:nuel 
María, nacido el 81, casado con María 
Manuela Hurtado y Arboleda y con Ma
ria Josefa Arboleda, hija de su herma
na Gabriela; Manuel Antonio, nacido el 
83, casado en Veraguas con Margarita 
Navas Argüelles, padre de Juan de Dios 
y Maria Manuela, abuelo del médico pa
nameño doctor Isidro Arroyo. 

Arroyo Domingo.-Nació en Popayán 
el 18 de noviembre de 1767, falleció en 
Cali e] 3 de febrero de 1847. Actuó en 
la guerra de Independencia al servicio 
de la República, especialmente en la 
costa del Bajo Chocó; desempeñó pues
tos en la provincia de Buenaventura, 
entre ellos el de presidente de una asam
blea electoral cantonal. Fue casado en 
primeras nupcias en 1801, con su prima 
hermana Josefa Valencia Valencia, en 
quien hubo estos hijos: 

l. Andrés Rafael María, fraile fran
ciscano secularizado¡ falleció el 54 sien
do prebendado en Popayán, su cuna. 

2. Antonio Mariano, casado con su 
prima Cesárea, hija del doctor Santiago 
Arroyo, padres de Rosalía Paula, muer
ta en la infancia; Marcelino, nacido el 
22 de mayo del 41, profesor de la Uni
versidad, que falleció loco en Bogotá; 
Ro salía; Juana Francisca, esposa del 
doctor José Ignacio Trujillo (padres del 
doctor Juan C. Trujillo Arroyo, magis
trado de la corte suprema y profesor 

en las Univet;Sidades de Bogotá, Popa. 
yán y Medellm) ; Rafaela, y Mercedes 
párvula. ' 

3. Manuel María Simón, casado con 
María Jesús Arroyo Hurtado, hija de 
Manuel María, padres de: 1) Joaquín 
2) Maria Josefa, casada con Juan María 
Caicedo. 3) Gabriela, con Saturnino Or
dóñez. 4) Manuel Maria, con Aurora 
hija del doctor Manuel del Río, últizn¿ 
jefe del gobierno conservador que fun
cionó en Pasto en 1862, padres del doc
tor Carlos Arroyo del Río, de actuación 
distinguida en el Ecuador, su patria 
5) Maria Manuela, con Gonzalo Dí e~ 
Colunge. 6) Dolores, con Juan Bautista 
Pombo Arroyo. 7) Rafael, con Eufemia 
Delgado Olano. 

4. José María, nacido por 1816, ca
sado con Lucia Holguín. 

5. Ramón, célibe, fallecido -de sesen
ta y ocho años por 1886. 

6. Paula, casada cOn Manuel María 
Lemas Valencia. 

Segunda vez casó Domingo en Cali, 
con María Dolores, muerta en 1884, hi
ja de Cristóbal Sendoya e Inés Cáceres, 
híja esta de Juana Arrachátegui. De 
esta nueva unión proceden: 

7. Manuel Santos, con Carlota Es
cobar (Escobar ·Pedro Jacinto), muerto 
el 3 de diciembre del 83, dejando estos 
hijos: Francisco, Manuel, Rafaela, Vi
cente, Enriqueta, esposa de Gregario 
Llorente, y Ana María. 

8. Angel Maria, nacido por 1832. 
9. Francisco Antonio, por 1835. 
Los Sendoyas proceden de] español 

Juan Bautista, quien testó en Cali en 
1763, de Plascencia, híjo de Juan Bau
tista Sendoya y Maria lguacia Arizaba
baleta, casado con Petronila Pedraza, 
padres de María Ros alía y Juan Bau
tista. La esposa estaba en cinta aquel 
año. 

Arroyo Jaime~Hijo del doctor San
tiago Arroyo, nació en Cali el 25 de J u
lio de 1815 y murió en Bogotá el 30 
de enero de 1863 . Se educó en Popayán, 
donde obtuvo en 1839 el titulo de doc
tor en jurisprudencia, profesión que ejer
ció con gran lucimiento en Panamá 
(1851-55). Fue concejero en Popayán, 
diputado a la legislatura constituyente 
del Canea en 1857, senador de la legis
latura ordinaria, representante a varios 
congresos nacionales (1848-51), senador 
a los de 1856 y 57, agente fiscal del 
circuito de Popayán, juez parroquial, 
ministro juez del tribunal de apelacio
nes de Popayán, magistrado de la 
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superior del Es!~do, ~j.unto a la 
de instrucclOn pubhca y, en 

o,~~S'f:'eE¡i;rt~e;~c,t¡o~r de la Universidad. ..;1 de la. gobernación 
la cual se perdió gran 
su deceso; lo restante 
en periódicos de Cali 

el doctor Ser
en volumen, 

de Antonino Ola
Arroyo Diez, que se re

los Anales de la Universir-
después de terminada la im
volumen, se halló en Bogotá 

apuntamientos del doctor 
relativo a los siglos XVII y 

José Antonio.-Nació en Po
el 22 de septiembre de 1778, se 
de abogado el 13 de octubre de 

y se incorporó ante los tribunales, 
el ejercicio de la profesión, en abril 

1821. Abrazó el partido republicano 
la magna, y en su servicio 

con el doctor Manuel Maria 
La Aurora, primer periódico 

la luz en el Cauca, editado en 
[p0,pa:ván en 1813 y 14. Como regidor 

cabil.do fue uno de los enviados ante 
en 1813, para proponerle la 

entrega pacífica de la ciudad . Los rea
listas lo despojaron de la tesorería de 
diezmos y contaduría real, pingües des
tinos que dieron a Laureano Grueso, 
por haber sido Arroyo vocal del tribu
nal de vigilancia y autor, juntamente 
con Jerónimo Torres e Ignacio del Cam
po Larraondo, de un proyecto para acu
ñar piezas de cobre. Cimentada 1~ Re
pública, fue juez let~ado de .hac~enda, 
equivalente ahora a Juez de e1rcmto, y 
ministro juez del tribunal de apelaciones 
del Cauca, administrador de correos y 
subdirector de instrucción pública del 
Departamento, adjunto a dicha subdirec
ción, primer rector de la Universidad 
(1827-29), segunda vez rector, de 1838 
a 43, tesorero y administrador de la ca
sa de moneda, prefecto del Cauca, go
bernador de Popayán, elector, miembro 
del congreso de Colombia en 1827. Mu
rió en Popayán el 6 de agosto de 1848. 

Arroyo Mariano.-Sacerdote nacido el 
12 de septiembre de 1771, hermano de 
Marcelino, Domingo, Santiago y José 
Antonio Pérez de Arroyo, quienes por 
la costumbre que sus amigos y conoci
dos de Popayán, Santa Fe y otros luga
res establecieron de llamarlos por el 
segundo de aquellos apellidos, y para 

distinguirse de otros Pérez payaneses, 
adoptaron a secas el Arroyo, con auto
rización del gobierno de Colombia. Ma
riano fue en 1809 vicerrector del Semi
nario, al cual había ingresado de alumno 
en 1785, con sus hermanos Manuel José 
y Santiago; tomó parte activa en favor 
de la causa republicana en 1811, fecha 
en que era provisor del Obispado. En 
1813 se le llevó prisionero a Pasto y 
con otros republicanos payaneses fue 
conducido al destierro por la vía de 
Barbacoas e113 de diciembre de ese año. 
Murió poco después en Nicaragua. 

Arroyo Miguel-Nació y murió en 
Popayán ( 5 de julio de 1826 - 20 de 
noviembre de 1893) ; se graduó en ju
risprudencia en dicha ciudad, el 49, dos 
años después fue a· Bogotá, comisionado 
de Julio Arboleda, para entenderse con 
el doctor Mariano Ospina, director en
tonces del partido conservador, para la 
revuelta que se preparaba contra el go
bierno del general López. Fue más tar
de jefe político del cantón natal, dipu
tado a la cámara provincial y represen
tante al congreso . Su actuación en la 
guerra de 1860, en la que f';'e. eficaz 
compañero de Arboleda, lo obhgo a ra
dicarse en Quito, de donde vino a Pasto 
en 1867 y fue aquí vocal de la muni
cipalidad. Ocupó puesto en las legis~a
turas caucanas de 1871 y 72 y el ano 
siguiente se radicó en Popayán con su 
familia. En la revolución del 76 fue 
nervio de ella en el Sur, de jefe del 
estado mayor; la suerte le fue adversa 
y tornó al Ecuador; volvió en 1891, 
para ser secretario de hacienda del go
bernador doctor Sanclemente y para 
subrogar a este en propiedad el 6 de 
febrero de 1893. En ejercicio de la go
bernación falleció. 

Fue su esposa Margarita Diez Colun
je, cultísima dam8: que llamaba _la. aten
ción por la amphtud de conocimient_.?s 
en historia y sobre todo en genealog1a, 
(hija de José Maria Díez Colunje, pa
nameño, y Natalia Pombo O'Donnell, 
payanesa) nacida en Buenaventura, don
de su padre era contador de la aduana 
y de donde él vino a ocupar puesto en 
las antiguas cámaras provinciales, en 
Cali. Los Arroyos-Díez son Miguel, pre
sidente de la municipalidad de Popayán, 
prefecto de esa provincia, secretari~ de 
gobierno y gobernador del Cau?a, ?iPU
tado, representante, ~enad?r., viCeconsul 
de España en .Popay~, nnmstro d~ Co
lombia en Quito, oorustro de hamenda 
y de instrucción pública, director Y co-
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laborador de periódicos y revistas de 
Popayán y Bogotá; Santiago, José An
tonio y Beatriz. 

· Arroyo Santiago.-Payanés nacido el 
28 de julio de 1773. EstudiÓ latinidad 
filosofia r parte de la jurisprudenci~ 
en Popayan; en el Rosario siguió estos 
cursos y ~o brilla,ntes pruebas de su 
aprovechamiento con un acto público de 
c~:mclusiones de derecho canónico . Al 
fm de esta carrera se condecoró en la 
Universidad de Santo Tomán con los 
grados de bachiller en filosofía bachi
ller, licenciado y doctor en ~ánones. 
Luego estudió teología cuatro años y 
durante ellos fue en el Rosario sucesi
v?IDente, pasa~~ de gramática,' leyes y 
canones; lo ehg¡eron consiliario segun
~o Y_ en este carácter fue vicerrector 
mten~o, con tal proceder, que en 1804 
lo d_esigna_ron en propiedad y el virrey 
1<; !fio ~¡ _titulo re~pectivo. Obtuvo mag
nífico ex1to opomendose a varias cáte
dras; por último, se recibió de abogado 
ante la audiencia. De , todo esto se le 
expidió un honroso certificado el 26 de 
octubre de 1809. Bajo la República fue 
e~ su ci~dad natal juez letrado de ha~ 
Cienda, diputado y presidente de la cá~ 
mara provincial, ministro de la corte de 
al?el::ciones, subdirector de instrucción 
publica d~l Cauca, teniente asesor de la 
zntendencia, encargado del mando en el 
Departamento (1822-23), elector miem
bro del congreso de Colombia, de' la jun
ta curadora de la educación de los niños 
Y de número de la Asamblea, nacional 
c?rporación científica integrada por lo~ 
CIUdadanos más conspicuos. Hizo obser
vaciones meteorológicas escribió diver~ 
sas obras didácticas y 'una historia de 
Popayán, que abarca los principales a· 
contecimientos de la guerra de Indepen
dencia en esta ciudad, en la cual expi· 
ró el 30 de mayo de 1845. 

Había casado en 1807 con Maria Te
resa, quien falleció en operación cesá
r~a, hija de Marcelino Mosquera y Ma
ria Josefa Hurtado; casó de nuevo 'con 
Juana Francisca, hermana de su sue
gra María Josefa, hijas estas dos del 
doctor Vicente Hurtado. De tal enlace 
nacieron: J~e, célibe; Enrique, del 
cua~ hay fannha en Costa Ri(!a; Miguel; 
Cesarea, esposa· de su primo Antonio 
~ariano Arroyo, hijo de Domingo; Ma~ 
ria Manuela, casada con el doctor Ze
nón Pombo O'Donnell, fallecida en 1895 
en Bogotá. 

Arteaga Juan.-Prócer de la Indepen · 
dencia, de Túquerres, llevado preso • 
~asto, enviado luégo a Quito, a que r! 
¡uzgara Montes. 

Mediando el siglo postrero figura en 
Túquerres el presbítero Juan Bautista 
Artega, diputado y presidente de las le
gislaturas provinciales de allá. 

Artnro Juan ADtonio.-Abogado 
do en Pasto, donde fue ministro 
del tribunal del Sur, gobernador 
antigna provincia de Pasto (1853), nom
brado por el presidente Obando, y can
didato liberal para proveer por elección 
popular el puesto. Bajo el régimen de 
Rionegro fue primera autoridad de Pas
to como jefe municipal. Murió octoge
nario en 1893. 

Arturo Mignel José.-Escribano del 
cabildo y de real hacienda de Pasto, 
preso y sumariado por sus servicios a 
la República en 1812. 

Astorqniza Froilán.-Nació en Pasto, 
donde fue juez del circuito y secretario 
del tribunal. Concurrió a la legislatura 
de 1865 y posteriores asambleas del 
Ca u ca. 

Astorquiza Pedro María.- Natural de 
Túquerres, donde fue diputado a la cá
mara provincial. Ejerció en 1854, como 
sustituto, la gobernación de Pasto. Mu
rió en la ciudad de este nombre, el 11 
de abril de 1893, de unos setenta y cin
co años. Dejó varios legados para la 
instrucción pública, las obras pías y la 
beneficencia. 

Los Astorquizas vienen del capitán 
conquistador Primitivo, quien sometió 
las tribus quillasingas en Ipiales, en 
en 1587, y luego se radicó en Pasto. 

Astudillo Antonio.-Escribano públi
co y de hacienda de Popayán, prócer de 
la Independencia en 1811. 

Ayala Angel María.-Primogénito de 
José Joaquin Ayala y María Josefa Lazo 
de la Espada, nacido en 1813 o 14 en 
Cali. Sirvió en el ejército desde muy 
joven, en casos de emergencia; en 1840 
se le ve de capitán de las fuerzas del 
gobierno y es de los vencedores en La 
Chanca, el 11 de julio de 1841. En 1851 
fue revolucionario; en 1854 actúo de co
mandante en el ejército constituciona· 
lista; en el 56 fue guarda parque de 
Cali. Llegó a ser jefe de prestigio en 
el conservatismo vallecaucano, señalado 
el 59 como guía en posibles campañas 
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contra el gobernador del Es-
eneral Mosquera; hizo armas en 

g se distinguió de jefe de un ha
de los organizados por el comen
Carrillo que fueron a estrellarse 

en eÍ Derrumbado; continuó la 
' lado de Julio Arboleda, se ha· 
el Cabuya!, donde compítió en 

con los demás jefes y fue grave
herido . Esto le dejó una lesión 

mortificó por el resto de sus 
a causa de ella falleció el 29 de 

de 1869. Tenía el grado de 
dos veces casado, con Eloí
y Maria Digna Perlaza, en 

de la Espada testó 
otros hijos fueron : 
María, muerto de sesenta 
casado con Maria de los 

de Manuel Ma
José Joa

. Ben
Jo

caridad. 
Ayala Espada y Jaco

nacieron: a) Carlos; b) Juan 
e) Mercedes, esposa de Miguel 
padres del general Miguel 

de Juan Bautista, de Vicente, 
de Joaquín, de Salvador, de 

franciscano con el nombre de 
de Agneda, de María Antonia 

Petronila; d) María Digna, 
Manuel Joaquín Collazos, pa

Joaquín Antonio, de Má-
Mauricio y Eulogia. 
María Francisca, mujer de Manuel 

Echeverri, 
Remedios. 
Irene, mujer de Salvador Hidal

de Dolores, Salvador, Purifi-
Angel María y Antonio. Llega

a la mayor edad los cuatro prime· 
y de ellos solo casó Purificación, 
José Joaquín Ramos, padres del 

Nicolás Ramos Hidalgo, abogado, 
éri<Jdi.sta y funcionario judicial. 

.Ayala Heliodoro.-Abogado de Ipiales, 
esa ciudad el 13 de mayo de 

en que, precisamente, ajus-
cincuenta y dos años de edad. Es~ 
en Pasto, con los jesuitas; bachi-

a a estudiar medicina, 
volvió a Pasto y en 

1 ~'~~~~~e:~~i~~é~~~~· o público, empezó ?; q u e tampoco terminó. 
defensa del gobierno en 

-_,-;t,;.di~;;,···y-, civil, reanudó después 
o el 20 de julio de 1907 

de abogado, primero 

que confería la Universidad de Nariño. 
Fue juez de circuito, fiscal y magistra
do del tribunal superior del Sur, miem· 
bro del administrativo de Pasto, pre~ 
fecto provincial, administrador de adua
na, profesor en varios colegios, diputa
do a la asamblea de Nariño, represen
tante. al congreso nacional. Escribió 
para la prensa periódica y fue jefe del 
conservatismo en la provincia de Oban
do. 

Ayala José María.-Militar de la In
dependencia, republicano, nacido en Po
payán. Peleó en Palacé, Calibio, Jua· 
nambú, Tasines, Palo, Cuchilla del Tam
bo y La Plata. Aquí fue apresado y se 
le condenó a presidio; se fugó de Bogotá 
en 1819, reunió gente en Cartago y fue 
de los vencedores en San Juanito. Si~ 
guió al sur, peleó en Genoy y cayó de 
nuevo preso en Pasto. 

Ayala Manuel María.-Nació en Po
payán en la primera década del siglo 
XIX y tomó servicio a las órdenes de 
los generales Obando y López · con el 
primero venció en el Papaya!, ~n 1831, 
y fue revolucionario en 1840; coman
dante legitimista en 1851, fue nueva
mente revolucionario. sosteniendo la cau
sa de la dictadura de Melo, en 1854. 
En la toma de Popayán por las fuerzas 
constitucionalistas, el 21 de mayo, fue 
herido. Tomó nuevamente las armas en 
1860, para defender al gobierno del Es
tado; se halló en febrero en el Derrum
bado, de jefe de un escuadrón, e inicia
da la revuelta contra la Confederación 
Granadina, siguió en servicio, en las 
filas liberales, hasta caer prisionero en 
1861. En capilla con veinte copartida
rios, para ser fusilado en la plazuela 
de San Camilo de Popayán el 30 de oc
tubre, la noticia del cercano sacrificio 
quitó la vida a la esposa, María Manue
la Ledesma, y esta desgraciada circuns
tancia lo libró del patibulo. Alcanzó a 
coronel y gozó de ascendiente en las 
clases populares; hizo cabeza en las cé
lebres sociedades democráticas, durante 
los gobiernos de López y Obando, fue 
~ocal del cabildo, diputado a la cámara 
provincial, donde propugnando por su 
partido, tuvo choques con Julio Arbole~ 
da; ejerció varios años un puesto en 
la casa de moneda y fue en 1860 colec
tor de rentas del Estado. Hábil alarife, 
llegó a ser en la práctica arquitecto efi
ciente; dirigió la construcción del ce· 
menterio de Popayán, fabricó en la vía 
del norte el antiguo puente sobre el 
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Piendamó, de madera con cubierta de 
teja, inaugurado en 1847; exploró la 
vía de Micay, con Manuel Antonio Ar
boleda Arroyo, y la de Sanabria, con el 
general O bando. Por otra parte agri
mensor, demarcó el área de varias po
blaciones. Murió en la región del Cas
tigo, donde se hallaba atendiendo a la 
apertura del camino de Sanabria, en 
1870. 

Ayalde Francisco Antonio.-Sacerdote 
naeido en Cali por 1825 . Hizo sus es
tudios en el colegio de Santa Librada, 
donde cursaba teología en 1844 con EH
seo Payán, Federico Correa González, 
Manuel José Alomía, José Gregario Roa, 
que ya era presbítero (fallecido el 27 
de octubre del 81). José Joaquín Ore
juela, que lo fue después (fallecido el 
30 de abril del 84), Dionisia Cobo y To
más Vicente Navia. Era el profesor fray 
Mariano Berna!. Una vez ordenado, fue 
catedrático del colegio. El 3 de octubre 
de 1850 procedió la legíslatura de Bue
naventura a las designaciones del per
sonal directivo y docente de ese plantel 
y él fue hecho capellán e inspector, car
go el segundo que equivalía al de vice
rector, suprimido desde el 43. También 
fueron nombrados aquel día o en sesio
nes posteriores de la corporación legis
lativa: rector, fray Juan CUesta, ecua~ 
toriano, y el 1"' de noviembre, fecha 
fijada para su posesión, asumió Ayalde 
el rectorado; secretario, Vicente Ochoa; 
miembros del consejo directivo, docto
res Pedro A. Velasco, Fernando Gon
zález, Antonio Mercado y presbítero Fe
lipe Santiago López; profesores de lite
ratura y filosofía, Francisco Rebolledo, 
Liborio Vergara, Fernando González y 
Edmond Charles; de jurisprudencia, doc
tores Manuel José González y Antonio 
Mercado; de teología, presbítero José 
Cayetano González; de música, Rafael 
Barrero Bermúdez; de dibujo, Joaquín 
Santibáñez; examinadores de matemáti
cas, Edmond Charles, Francisco Chas
sard, doctor Manuel María Mallarino y 
Estanislao Zawadsky; de jurisprudencia, 
doctores Mallarino, Francisco Javier Caí
cedo y Cuero, Pedro Pablo González y 
Gonzalo Barona; de medicina y farma~ 
cia, Charles y doctores Juan Francisco 
Córdoba, Primitivo Siniesterra y Jorge 
Miguel Trujillo, todos los examinadores 
con sus respectivos suplentes; los de 
medicina fueron: general Eusebio Ba
rrero, Manuel María Buenaventura, doc
tor José María Sánchez y fray Juan 
Cuesta. No hubo facultad de medicina 

sino solo asignatura de 
rales. Ayalde, a causa de la 
entre las dos potestades, e~~g!i~~~J~ 
la revolución del 76, optó por 
se y el 23 de mayo de 1877 
el Perú. En junio de 1886 falieciÓ 
Lima, en el hospital de Santa va.caJin. 
Era hombre docto y prudente, 
para el consejo. Fueron sus padres 
Ayalde y Maria Dolores Aragón · 
abuelos paternos, Francisco. Ant<>ni; 
Ayalde, posiblemente 
Francisca Otero Quintero_. 
en 1876, casado de nuevo, 
ocho años, con María Beatriz 
ja de Ana Rosa Ola ve. Del nrim,,. 
lace hubo a Rosaura, mujer 
Echeverri, Purificación, Francisco 
y Agustin. 

Ayerve Antonio.-Jesuíta payanés 
cido en 1832 y muerto en 1875 
colonia británica de Be 1 i z e, A1nérieai 
Central, en olor de santidad, de 
amarilla. Ingresó muy niño a la 
en Popayán, de donde pasó a ccmtim10r 
sus estudios en el noviciado 
y los concluyó, expulsada la cong:reg:a
ción, en Brougelette, Bélgica. 
presbítero, fuese a Guatemala, de 
lo enviaron el 71 a Belize. 

Ayerve Carlos.-Nació en Popayán 
en 1869 y empezó estudios en un cole- · 
gío de jesuitas en Cartago de Costa 
Rica. La defunción de su padre, José 
Ayerve Grijalba, le obligó a cortar 
carrera en edad temprana. Vuelto a 
la patriá en 1883, regentó una escuela 
de primG:ras letras, en unión de su her~ 
mano Gonzalo. Al estallar la guerra ci
vil del 85 fue abanderado de un cuerpo 
que hacía campaña en las cordilleras 
cercanas a Popayán. En 1886 estudió 
filosofía con los jesuitas en Pasto y un 
año después se radicó en Costa Rica, 
donde estuvo en casas de comercio, de 
contabilista, hasta 1889. De retorno al 
Canea, fue contador y luego gerente de 
la casa de Francisco Menotti en Bue
naventura; allí adquirió, a causa del pa
ludismo, una afección intestinal que mi
nándole la salud, acabó con su existen~ 
cia. Establecido en Popayán en el 91, 
fue aquí tesorero y profesor de la Uni
versidad, ejerció otros varios cargos ofi· 
ciales e hizo servicio en el ejército en 
1895 y 1900. Fue diputado a la asam
blea y representante al congreso, esto 
en 1912. Falleció el 22 de mayo de 1913. 

Ayerve Manuel María.-Nació en Po
payán en 1827, ingresó al Seminario, 
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de condiscípulos a Juan Ce
Navarrete, Eulogio Velas~ 

Hurtado; luego estudió 
en la Universidad hasta 
de nuevo al Seminario, 

sus estudios, y recibió 
en 1851 ; pasó a Cali y 

sayal de franciscano el 53. En~ 
el 70 a Guayaquil, ciudad que 

75, para volver a Cali. E! 24 
'dicieml>re del 76 escapó a la muerte 
la iglesia de San Francisco, víctima 

· los atropellos de ese día. Desterra
a Panamá, estuvo en misiones en el 

del Istmo en 1877 y 78: regre
al el 79 y falleció en Cali el 
de marzo de 1882. Se distinguió por 
ilustración y su elocuencia, aunadas 
exquisita modestia, que lo indujo a 

el obispado de Guayaquil, que 
ofrecido-para sustituir a José An
Lizarzaburo el 77. 

"Av·en•e y Lemos José.-Figura entre 
payaneses que coadyuvaron al triun

de las armas republicanas en Palacé 
28 de marzo de 1811, año en que era 

de balanza de la casa de moneda. 
nacido del matrimonio del espa-

•·arnanao Ayerve, quien testó en Po
en 1779, cordobés, de Cabeza del 
(hijo de Juan Antonio Ayerve y 

de Cuenca, y Ana de Rojas, 
~puslbÓ,•e''"'') María Francisca Lemos 

casado con María Jo-
R~~~·~~~~:i:n~hija de ~osé Rodríguez 
.r: que vino a Popayán 
comercio y falleció en Cartagena 

efectuar el primer viaje desde su nue
residencia, y María Catalina Sánchez 

~u<,gona¡~a, hermana carnal de Joaquín 
la Flor, escribano público 

ca,oH<IO de Popayán. Ayerves-Ro
i u.er,un Tomás y Ramón, casado 

Josefa Quijano y padres de 
esposa de Manuel Pombo Robo-

fallecida en en 1904 · de 
María 

de Simón 
casada con Del

de Delfín Valdés y 
"!:OIIJ.áS, nacido el 29 de diciem-

1782, casó con María Rafaela 
"nJalba, que vio la primera luz en Po-

8 de junio de 1805, de Ramón 
,1~,;;¡¡.;1- Y María Cruz Barrero, hija del 
~~ Pedro Barrero y Ramírez, natu

Alonso, y de la payanesa Micaela 
y Gurmendi . Ayerves Grijalbas : 

l. . Rosaura, nacida en 1824, esposa 
NlCanor Hurtado e Igual, padres de 

~oberto, Enrique, Jorge, Margarita. Mu
nó en 1907. 

2.-Fernando León nacido en 1826 
comerciante y hacendado luchador e~ 
favor del conservatismo e~ el 60 herido 
en Los Arboles, en un carrillo ' estuvo 
después en Quinamayó, llegó a' coronel 
y falleció célibe en 62. 

3. Manuel María. 
4. María ·cruz Catalina, nacida el 28, 

casada con Carlos Salís. 
5. José Gaspar, nacido el 30 ingresó 

a la Compañía de Jesús y e~pulsada 
ella fue a seguir estudios en Brougele
tJ:_e (Nivel_les, Bélgíca), donde pasó seis 
anos; envmdo al colegio de Guatemala 
enfermó de gravedad al cabo de do~ 
años y le dieron sus letras de retiro de 
la orden. Dedicóse a negocios de quinas 
hasta que la guerra de¡ 60 lo obligó a 
coger las armas y estuvo enrolado en 
las guerrillas de Guasca. En Chile y · 
Costa Rica vivió dedicado al periodismo 
Y a la e.~señan~a, viajó por otros países 
y fallecm de flebre amarilla en Santia
go de Cuba en diciembre de¡ 82. Fue 
casado en 1865 con Filomena Segura y 
Caldas (Segura José Ignacio), padres 
de Gonzalo María, Carlos, Leticia, Filo
mena, Sara María, María Luisa José 
Maria y Julio Manuel. ' 

6. Maria Eulogía, nacida en 1831, 
segunda esposa de Medardo Bucheli sin 
hijos. ' 

7. Antonio Sinforoso. 
8. Juan Tomás, nacido en 1833, co

merciante y ganadero en Timaná y 
otras poblaciones del Huila, luchador 
en 1860 y posteriores revueltas arma
das, hasta llegar a general. Murió en 
1905, casado con Enriqueta González 
timaneja. ' 

9. Joaquín Bartola, nacido en 1834. 
10. Maria Rosalía, en 1836, quien fa

lleció soltera en el Huila. 
11. Juan Nepomuceno, na e id o en 

1838. 
12. María Joaquina Bartola, nacida 

en 1839, fallecida en Pasto en 1874, 
primera esposa de Medardo Bucheli con 
prole (Julián, José María, etc.). ' 

13. Mercedes, nacida en Dolores en 
1841, esposa de Pedro Antonio Barrero. 

14. María Laura, nacida el 43, es
Qosa de . Juan Byrne. 

Los Ayerves Lemos fueron : María 
Josefa, esposa de Pedro Fernández de 
Ceballos; Joaquina; Fernando, que fa
lleció joven; Javiera, monja; Jmina, Ana 
Lucrecia, Antonio Gregario, Manuel, Ma
ría Teresa, esposa de José de Rivas, 
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Mariano, que falleció joven, Juan An
tonio, Maria Ignacia, José, Miguel, Ma
ría Francisca y María Manuela, que fa
lleció de corta edad. 

Descendientes de Fernando Ayerve 
son también el presbítero Manuel An
tonio, quien residía en Roldanillo al aca-

bar la guerra de Independencia 
nés, y Torcuato, que figuró en' 
mediados del siglo, donde fue 
rio de la legislatura provincial 
en favor de Mela. Acaso 
Antonio Ayerve y Lemas, 
con María Josefa Ruiz y Bueno 
Pedro Ruiz y Antonia Bueno, ' 

Letra B 

Dotningo.-Caleño, estuvo en la 
del Canea iniciada el año 19, 

de Esmeraldas el 20, Gua
el 21, Pasto desde julio 

y en enero y febrero 
en nueve acciones, 

fuerzas repu
Bolívar, Sa

Estuvo preso cuando Ur-

¡~~~:;~=~;:::~:d~i:c~~tador; quedó libre causa constitucional 
a la lucha res

Istmo, con el entonces ca
Herrera. Ostentaba las 
d~ Pichincha y Tarqui. 

, segun se nos alcanza, es 
Baca de Ortega, de vastas 

.acio~·~_en Popayán y Valle. En 
el español Cristóbal 

con Paula Valencia, 

Francisco.-Prócer de la Inde
alguacil mayor de Caloto en 

José.-Sacerdote jesuíta, hijo de 
Baca de Ortega y Leonor Boni

Joaquín), nació en Cali, 
cargos en su religión. En 

cu:•nclo la expulsión de todo el 
de ella, era rector del semina

Qui~o. Es de suponer que falle
Ita!Ia, adonde fue el año citado. 

hermana, J a viera, casada con 
Hutrt,cdo madre de Bárbara (es

Se,ba•t';,; n Valencia y Fern~ndez 
~~~:.~~~~~F~~,;Tt~~o;~más, de Felipe, de 
i.i:l. de y de Bernardino. 

hermano de Andrés casó con 
Bonilla, hermana cÍe Leonor · 

hijos : a) Agustín, casado e~ 
de quien salen los Bacas del 

b) Cristóbal, casado con Ana 
Sarria, padres de Alfonsa 

Cristóbal (casado con Marí~ 
en 759, en Tuluá, de 

Josefa, Juan, 
religiosas; e) 

Fernando (padre en Rosalía Perea del 
presbítero Manuel Baca y Perea falle
cido en Cali el 775) casado cod Clara 
Gurmendi Baca, viuda del bogotano Pe
dro López; hubo a Joaquina, Francisco, 
Petronila y Jerónima. 

El primer Baca nacido en el Canea 
fue Alonso, caleño, casado en 638 con 
Inés Téllez de Calatrava. Hijos: 1) Ma
nuel, quien testó en 736, casado con 
Teresa Silva, hija del capitán Pedro y 
de Ana _Escobar Alvarado caleños así 
mismo; y hubo a Antonio' casado con 
Manuela Pérez Serrano (p~dres de An
!onia, con Lorenzo de la Puente, espa
nol, tronco de Puentes y Louridos de 
Cali) ; María, con Custodio Pérez · Ma
riana, con Francisco Leonardo del' Cam
po, español, que expiró en Cali el 769 
(padres de Francisca, mujer de Manuel 
Herrera, María, presbítero Miguel, Ga
briel, AlfOJ?.Sa y Crispín, esposo de Car
mela Avema y Moya, padres, en Caloto, 
de otro Francisco, el cual testó en 836); 
Petrona, con Antop.io Vivas; Teresa, con 
Adrián Delgado, español; Ignacia, con 
Mateo Meléndez; Bárbara, con José Mar
tinez; Antonia, en 1735 con José de 
Mosquera y Sarria, padres de Josefa, 
mujer de Manuel Alomía, español; Inés, 
con Felipe Gurmendi, en 737, y José. 
Manuel tuvo un hijo natural, Francisco, 
padre de otra Ignacia Baca. 2) Petrona, 
esposa del capitán Ignacio de Guzmán 
y Céspedes (padre de Francisco) y de 
Baltasar Prieto de la Concha, sin prole. 
3) Juana, que testó en 703, casada con 
Manuel Quintero PrínciPe, p a d re s de 
Manuela y Antonia Baca. 

Badía Juan.-Uno de los soldados del 
presidente del Cauca, doctor Joaquín 
Caicedo y Cuero, que cayeron prisione
ros de los pastusos . Fue de los diezma
dos para ir al patíbulo con aquel pró
cer, pero no le tocó perder la vida en 
dicha ocasión. 

Francisco
Highlight
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W~i=-· José María.-Prócer de la In
dependencia, a quien se reputa payanés. 

Balcázar Manuel Antonio.-Payanés. 
Dejó de ser en la ciudad de Antioquia 
el 14 de mayo de 1852; era entonces, 
según el doctor Andrés Posada Arang_o, 
"viejecito de color, de condición humil
de, pero de trato y modales caballeres
cos, muy correcto en todo y de regular 
estatura" . Aleccionado por Caldas en 
nociones de astronomía, siguió al céle
bre prócer en calidad de sirviente. Pasó 
a Antioquia en 1813, junto con su pa
trón y fue, andando el tiempo, el pri
mer calculador de almanaques que en 
Antioquia se viera. Residió en las ciu
dades de Rionegro, Antioquia y Mede
llin, dirigió escuelas elementales e~ l:t 
primera y en la última; entre sus dtsci
pulos de Rionegro se contaron los doc: 
tares Juan Crisóstomo Uribe Echevern 
y Rafael María Giraldo, figuras de re
lieve en la Nación. Fue dueño de la se· 
gunda tipografía que hubo en Antioquia, 
y ora en Rionegro, a partir de 1831, 
ora en Medellín, editó diversidad de pe .. 
riódicos. 

Casó en Rionegro con Nieves Alva .. 
rez; sus hijos Silvestre y Pablo (padre 
de Manuel Antonio, tipógrafo, escritor 
y poeta) fueron tipógrafos;_ otro, el do~
tor Benito Alejandro, agrrmens?r, m1· 
nero, abogado recibido en 1844, d1rector, 
por concurso, de la primera escuela nor .. 
mal de Medellín, abierta el 19 de enero 
de 1851 vicerrector del colegio del es
tado de' Antioquia, después unive~sidad, 
rector interino de este plantel, dtrector 
(1865) de un colegio. privado, en unió~ 
de Samuel Bond Mamas, juez de c1rcm .. 
to en Amalfi y en Remedios, procura
dor general en. 1863, con cuyo carácter 
ejerció la presidencia del Estado, en 
tanto iba a encargarse de ella el doctor 
Pascual Bravo. El doctor Berrío lo hi .. 
zo profesor de pedagogía qe la segunda 
escuela normal de Medelhn; en el 70 
fue de los que trazaron una carretera 
de esa capital al Magdalena; en el 83, 
cercano a su fin, fue elegido senador 
por los liberales antioqueños. 

Balcázar Grijalba Nicolás.-Nació en 
Cajibío el 14 de febrero de 1848, se edu
có en Popayán y aquí redactó en 1~~9 
el periódico literario El Aura, en unwn 
del doctor Carlos Albán; un año des
pués asociado a Pedro Pablo Castrillón, 
el pápel político festivo Los Loros, es
crito en verso. Fue distinguido poeta 
y dramaturgo. Murió en el Cascajal, 

hacienda de su esposa, cerca a 
rres el 3 de noviembre de 1873. 
año ' después publicó Juan Clímac0 
vera, en la imprenta del Estado, la 
lección de sus poesías. Incluyen el 
ma El puñal del seductor, escrito 
do Balcázar tenia quince años, 
canzó grande éxito y aún se r~pr•esÉ;nt 
Dio otra pieza a la escena, A 
''Favorita'', comedia que no se cons,,rv, 

Los Balcázares de Popayán 
proceden del español Manuel 
Torres de Málaga, casado en n>m'"' 
con .Agustina Mosquera. Hijos 
fueron: Francisco Antonio, que 
en esa ciudad el 19 de abril 
casado con Sánchez 
español RaLDlírez 
Arellano y 
ta del 
y Teresa 
Josefa, José 
nando, nacido en 
sado con Manuela 
dres de Fernando, 
Nicolás José Ignacio . primero 
estos -c~só con Eloísa Castrillón, hija 
Manuel José, nacida en 1818, .t:o-··c-
Saturia, nacida en Popayán 
tubre de 1836, casada allí 
brero de 1854 con José 
y Vergara, literato bctgotat>o 
19 de marzo de 
Manuel Vergara Sanz de -~~~:;~,a~~:;~~~,.~ 
Iguacia Calixta Vergara Nates, 
sa (Vergara y Velasco). 

Francisco Antonio "}~~:~1~¡ 
cid o en 1797, casó en 
cisca Josefa García de 
Antonino) y fue padre de ~·edet~co 
cázar Olano, que vio la luz 
en 1843, casado allá en 1882 
brina segunda María lgnacia 
Balcázar. Balcázares Vergaras : 
co Francisco Antonio, José Maria, 
rí~ del Cannen y Saturia, esposa 
Carlos Núñez Borda. 

Nicolás Balcázar Terán, 
1865 unióse a María Josefa 
he~ana de Mariano Angel, 
maná de Jerónimo, cura taml1ién, 
Manu~l de · 
Manuel Antonio 
riano, Demetrio, 

tico literario, y ~l~~~!~~~:¡~~~~~,:~~~ gado y escritor doctor 
rez Valdés), de Ana María, de 
de Ana Joaquina, de Rafaela, 
con Tomás Ayerve, hijos todos 
Ramón Grijalba, ecuatoriano, 
Cruz Borrero Baca. Ni~olás 
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de Nicolás Segundo, el biogra-
José Ramón. 

Joaquín.-Prócer de la 
de las "tropas caleñas", 

en el sur, aunque su persa
de Buga, Popayan o del cen
actual República, tropas sor .. 
y apresadas por los pastusos. 
de los ciento treinta y cinco 

ir al patíbulo el 26 de 
pero no le cupo esa suerte. 

~~r1.Jt0,na Pantaleón.-Nació en juris
la actual Palmira. Por sus 

a la causa republicana alcanzó 
durante la guerra magna. Se 

forzado en las filas españolas 
pasarse a las contrarias con su 
el batallón Numancia. Hizo las 

del Alto y Bajo Perú. 

~~~~~~'"'MfEiguel.-Prócer de 1a In-nacido de seguro en una 
que hoy quedan al sur 

provincia de Buga, hijo del espa-
'Vi.zcaíno, Miguel Barandica, quien 
alcalde ordinario y alcalde provin
de el Rey, en 1813, y Ma

Barona; pereció en 

'~¡~~~~~~~3~~;a;~~~~~ el 19 de agosto ' J c;~._oa1es fueron Ma. 
ar>¡¡,,a, ca•a•a!' de diez y nueve años, 

1807 en el oratorio 

1 ~~;~:\~~~; de Señora de la 
~I de Hatoviejo con José Beni-

Ceballos, del lugar de Cere
de la villa de Laredo, 

:::""!~'"·'';' la Vieja (Santander), vecino 
hijo de Benito Pereda Ceballos 
Ruiz Lozano; Joaquín, casado 

~~~~~~~it1 Polanco, y María Josefa, 
1 Antonio Cabal. 

Ba.rberán José. -Teniente primero, 
inició sus servicios durante 

¡¡_uLer,ra_ magna, Peleando a favor de 
'Me~~~~~~:\, en Murri y Remolino; se 
~~ en Los Cachos, donde lo 

Villanueva, Molino 
de guerra en el norte, 
de nuevo lo hirieron, 

'!l~~~dlfct,,~i'a]~~''~fJ. Obtuvo la medalla P' libertadores de¡ Perú. 

,. Barbosa FraU:cisco.-Vallecaucano, uno 
los ciento treinta y cinco soldados 

por los realistas 'en Pasto 
al patíbulo el 26 de enero de 

No le tocó el número fatal. 
otros Barbosas próceres de la 

fO<lpendent,ia, Juan y Joaquín, hijos de 

Roldanillo, y Sebastián, de seguro na
cido en ese lugar. 

Harona Gonzalo.-Caleño, hijo de Jus;~ 
tino Cipriano Barona y Francisca Es
cobar Sánchez (Harona José Agustín), 
nacido en 1818, vistió la beca en San· 
ta Librada el 8 de febrero de 1829; se 
graduó de doctor en jurisprudencia fi
guró entre los buenos abogados del 'va
lle del Cauca, fue profesor de dicho co· 
legio en su juventud y vicerrector y 
de nuevo profesor en la edad provecta, 
de derecho y humanidades. Fue en Cali 
juez letrado, hoy de circuito, presidente 
del cabildo, diputado a las legislaturas 
provinciales de Buenaventura, en 1848, 
50, 55 y otros años. El 50 quedó pre
sidiéndola por- haberse retirado de las 
sesiones el doctor Manuel María Malla~ 
ríno. Murió el 5 de noviembre de 1891, 
viudo de su sobrina segunda Emilia Es· 
co bar Barona, a quien fulminó una des
carga eléctrica en San Joaquín en 1881, 
después de haberlo hecho padre de Ma· 
ría Josefa, Alfredo, Julia, Beatriz y Na· 
zario. 

Hermanos suyos fueron María Paz, 
esposa de Francisco Puente; Cipriano, 
casado con Belisa Escobar Penilla, pa· 
dres de Francisca, Margarita y Heliodo~ 
ra; Emiliano, José María, Concepción, 
Belisario y Luis, a quien asesinaron en 
la vía al paso de la Torre, en el río 
Cauca. Luis, esposo de Carolina Herre· 
ra, fue padre de Francisco, Emiliano, 
Dolores, Susana, Luisa y Concepción. 

Barona José Agustín.-Abogado de 
principios del siglo XIX, nacido de José 
María Barona y María Rita Escobar, 
hacia 1780 y sin duda en jurisdicción de 
Llano grande, hoy Palmira. Hizo sus es~ 
tudios en Bogotá, donde se graduó de 
doctor en derecho civil en 1804 . En 1809 
se le encuentra en Cali, donde residía 
entonces su familia. Designado alcalde 
de barrio por el cabildo, se excusó de 
aceptar, alegando que seguiría a Popa· 
yán y tornaría a Bogotá, de donde ha
bía llegado poco antes, para abrazar la 
carrera del sacerdocio, a la cual se sen· 
tía inclinado desde la niñ,ez. Hizo lo 
uno, pues figura en Bogotá en el go· 
bierno constituído a consecuencia de los 
sucesos del 20 de julio de 1810. En 
cuanto a lo otro, diga si persistió la 
vocación religiosa el enlace con Rosa 
Escobar (hija de Cayetano Escobar Os
pina y Ana Maria Sánchez), de la cual 
hubo a Pedro, esposo de Clotilde Quin
tero, a Rita, a Agustín, a Néstor, a 
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Lucio, célibes, y a Manuel Santos, padre 
de Benilda de Correa y María Antonia 
de Navia. Fue senador de la República en 
1823, asesor de la intendencia o gob@r
nación del Canea y perteneció al poder 
judicial. En 1830 encargóse en propie
dad del rectorado del colegio de Santa 
Librada, para llenar la vacante dejada 
por el deceso del segundo rector, fraY 
Pedro Herrera. Lo escogió el gobierno 
de terna que envió el cabildo caleño, 
la que integraban los doctores Manuel 
Maria Quijano y José Antonio Borr_ero. 
Fue profesor de jurisprudencia de ~~c~o 
plantel. Murió en Cali el 18 de ¡umo 
de 1852. 

Los Haronas, antes Barahonas, han 
sido gentes de distinción en Cali, Buga, 
Palmira Popayán y otras localidades; 
salvo to's actuales de Popayán, han da
do carta de naturaleza en el léxico al 
apellido con b labial, siendo lo correcto 
escribirlo con labidental. Tienen por 
troncos a los Sanchas Baronas. Uno de 
estos, Francisco, esposo de Margarita 
Fernández, fue padre, entre otros, de 
Juan, y de María Manuela, casada con 
Francisco de la Flor Laguno, quien tes· 
tó en Cali en 17 45, nativo de Carandia, 
valle de Piélagos, ·arzobispado de Bur
gos, hijo de Francisco de la Flor Lagu
na y Catalina de Rucabado. De Fran
cisco Flor y María Manuela hubo una 
hija, Felipa, casada con Francisco Co· 
bo de Figueroa. 

Juan Barona Fernández, hizo constar 
su postrera voluntad en la hacienda del 
Callejón del Alisal en 1775 . Era esposo 
de Josefa Ruiz Calzado, hermana de An
gela casada (1714) con Domini"O Cobo, 
y d~ Juan Miguel, casado .con Isa~el 
Castrillón (padres de Francisco Javier 
Calzado Castrillón), e hijos los tres de 
Antonio Ruiz Calzado y Josefa Piedra
híta . Los Baronas Calzados fueron : 

l. Pedro, clérigo. 
2. José Roque, clérigo, bautizado en 

Llanogrande en 1727. 
3. María Ignacia, esposa de Cristó':" 

bal Rodríguez, fallecido en 1777. y de 
(1784) José Joaquín de la Abadía, car
tagüeño. 

4. María Gertrudis, nacida en 1734 
en jurisdicción de la vasta parroquia de 
Llanogrande, casada con el español Juan 
Costa, padres de Josefa, esposa del. es
pañol José Sebastián Borrero Ram1rez. 

5. María Teresa, casada con Cayeta
no Cabal, padres del general José Ma
ría Cabal. 

6. Antonio María, nacido el 
poso de María Gertrudis Feijoo 
de Juan Feijoo y Claudia Quintero 
cipe), padres de Manuel José, 
con Trinidad Echeverri 
fael, quien testó en 
fraile seráfico, Juan, 
tonio, Vicente, espo"s~\o~d~e~~~~:~~~~':'.,~ 
telo Zambrano, de 1 
presbítero Sebastián, 
Santiago y María Gertrudis. 

7. José María, ya citado, 
a) Juan Francisco, nacido el 
no grande, esposo de Bárbara u<mzo '•· 
CoiTea, padres de María 
casada con Ignacio Vicente M:arltín ... 
Cabal; b) Joaquín 
177 4, alumno del seminario 
donde vistió la beca el 91, 
cabildo caleño en 1813, por los r"'"''''" 
canos después por los realistas, 
a serio en representación de aquellos 
1821. Testa en 1827, casado el 8 
septiembre de 1800 con su prima 
nila Escobar, hija de Jerónimo y 
Ignacia Garcia de la Flor; e) 
Cipriano, casado en Buga el 2 
de 1816 con Francisca Escobar 
chez, padres del • doctor • 
Gertrudis; e) J ose Agustm, 
sado; f) Félix; g) Manuel. 

8. nacida en 7 42, 
de Cabal, r>a•dre:s __ <le 
próceres 
Lucio y de 
Llanogrande el 

con el español ~!:~:~~;,~~~~~::?;~;:. Hijo de Juan 
María Betancur, fue el 
Harona, cura y vicario 
quien testó en 1802. 

Joaquín Roberto, citado, 
de : a) Inés, esposa de su primo 
do doctor José Antonio Borrero 
b) Manuel María, nacido en 801, 
dente de la legislatura de ~~~e~;;~~~~ 
ra en 51, casado con Micaela 
padres de Joaquín Policarpo, 

cultura, educado en~~¡~¡:~'~:~~:~;~ María Manuela Borrero 
de Mercedes) ; de · 
Petrona Patiño (Pa.tiño Dolcey); 
nuel José, Modesto (ahogado en 
Cali, charco del Burro, en 
consorte de N. Ochoa, 
y Filomena, madre de 
e) María Josefa, fallecida de 
cinco años el 82, esposa de 
Escobar (Escobar Pedro .Ja.•ointo) 
María Jesús, casada con Pedro AIIto•m• 
Martínez (Ma.rtínez y Cabal). 
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de Juan Barona Fernández fue 
Sancha Barona de Rojas, oriundo 

en Castilla, casado el 698 con 
Es:co!?~! Velasco, fallecido en Can

(Escoba.r .José Joaquín) 

Nicol.ás_,~.con Francisca Silva (hija 
y Mariana 

vecinos de Caloto, 
tercera esposa de 

Cabal), de Ja
Domingo Men

y de Feliciano Saavedra, 
~'~~=~~~~ Leonor, unida a Salva-

presbítero, fallecido el 

Rosa, casada el 718 en Can
con Francisco Cayetano Nieto 

Leonor, esposa de Salvador Eche
Hurtado. 
7. Isabel, Manuela, religiosas del 

~arrnen. 
de Harona Fernández fue el ca

Luís de Barahona, alférez real de 
quien testa el 7 40 de Noez hijo 

y de Mari~ Torres de la 
casado el 694 con Tomasa Fer
de Velasco (hija del canario To

de Velasco, alcalde de 
Buga, hijo de Pedro Fernández 
Velasco y Catalina Delgado y 

Rengifo, hija de Marcos R~n-
Hijos de Luis: a) Cristóbal, pres
testa en 780; b) Rosa, quien lo 
803, casada con Juan Saavedra 

del _presbítero Buenaventura; e) 
Ignacio, casado con María Josefa 
hija de Nicolás y de Rosa Jimé-

nez, de la Vega de Supía, a Clemencia, 
con Ca~in;liro González; d) Beatriz, con 
el espanol Salvador Antonio de la Peña 
y Novoa, padres de José, con Felipa 
Arce (a. Pedro de la Peña), de Fernan
do Dommgo, de María Luisa de Anto-
nio, de María Carmela. ' 

Barona Pizarra José María.-Hijo del 
doctor José María Barona, (quien entró 
a estudiar en Santa Librada en 1830 
fue presidente de la cámara provinciai 
de Buenaventura en 1841 y revolucio
nario en este año), actuó en la política 
presidió la sociedad democrática de Ca~ 
li en 1878 y redactó La Voz del Pueblo 
en esta ciudad. Fue preceptor. de la es
cuela y notario en juntas del Dagua, 
pasante, inspector, vicerrector y cate
drático de historia y cronología en San
ta Librada. Concurrió al congreso, de 
representante, en 1876; se contó en el 
cuerpo de abogados. Fue casado con 
Margarita Viedma, viuda de José Ma
ría Correa. 

Otro José María Harona hizo con Cai
cedo y Cuero la campaña de Pasto en 
1812. 

Barona y Hurtado Manuel José y 
Mariano.-Próceres de la Independencia, 
payaneses. El segundo, ocupada la ciu
dad por Sámano en 1813, fue apresado 
y enviado al destierro, en el cual falle
ció. El otro testó en Popayán en 1824. 
Eran hijos de Manuel Sancha Barona y 
Ana Joaquina Hurtado, hermana de v¡ .. 
cente. Baronas Hurtados: 

l. Manuel José, casado con · Maria 
Clertrudis Fajardo (Fajardo Francisco 
Ventura), padres de: a) José Antonio, 
casado con Do minga Quijano ; b) José 
Ignacio, con Encarnación Lemos; e) Mi
guel; d) Maria Ignacia, fallecida antes 
de 1824, casada con Cristóbal Nicolás 
Mosquera Polo (Mosqnera Cristóbal Ma
nuel); e) José Ildefonso, con Rafaela 
Mosquera PolO, casada con Francisco 
Martínez López, español, de Andalucía 
venido a Popayán en 1816 o 17 padre~ 
de María Josefa Martinez Mosq~era (a. 
Goda). En segundas nupcias casó la Mos
quera con José Ildefonso Barona; f) Cla
ra Josefa, con José Antonio Urrutia · 
g) Manuel; h) Pedro Pablo Francisco' 
casado en 1824 en Tuluá con Francisc~ 
Lozano, hija de Santiago y de Gertru
d~s Correa, y padre de Manuela y de 
S1xta, abuela esta de Tulio Raffo; i) 
Gregorio, que falleció joven. 

2, 3. María Josefa, Mariana. 
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4. Mariano, quien obtuvo beca en el 
Seminario en 1768. 

5. Francisca Javiera, casada con Ma
tías Fajardo. 

Parece que Manuel Sancha Barona fue 
sobrino carnal de Juan Barona Fernán
dez, de donde resultarían los Baronas 
Hurtados primos segundos del doctor 
José Agustín Harona., quien indicó a su 
so brin a María Manuela para esposa de 
Caldas . Dicha dama fue hermana o tía 
de Ana María Barona, madre de Grego
rio Llorente, e hijas, acaso, de Manuel 
Barona Escobar u otro hermano de Jo
sé Agustín. 

Barreda Manuel E.-Nació en Popa
yán al concluír la guerra de Indepen
dencia y falleció sexagenario en Pasto. 
Militó desde joven al servicio del par
tido conservador y siguió a Julio Arbo
leda en la lucha del 60, durante la cual 
obtuvo el grado de coronel; asilóse en 
el Ecuador, donde ocupó puesto en el 
ejército. Vuelto a la, patria, concurrió 

_-a varias legislaturas del Canea (la cons
tituyente del 72 y las ordinarias de 71 
y 73) ; fue jefe municipal de Pasto. Tu
vo parte principal en la sublevación ~e 
fines del 75 en el sur del Estado ; el 
capitaneó e. Íos rebeldes en la acción de 
Chupadero, el 24 de noviembre, donde 
pereció el jefe municipal (prefecto) de 
Túquerres, José Antonio Cerón. 

Barrera Cashniro de la.-Sacerdote 
enviado de Pasto por Sámano al presi
dente Montes, a Quito, custodiado por 
el entonces sargento m a y o r Agustín 
Agualongo, un cabo y seis sold~d?s, el 
12 de agosto de 1815 . Este c!er1go y 
otros de los pueblos de la jurisdicción 
de Pasto fueron perseguidos por su ad
hesión a la República. Junto con De la 
Barrera debieron ir a Quito, prisioneros, 
el cura excusador de Buesaco Y el de 
Sibundoy, pero el, uno quedó enfermo 
y el otro se oculto. 

Cuando estalló la guerra regía el co
legio público de Pasto José Casimiro 
de la Barrera, buen latinista, adicto 
fervoroso al Rey. 

En Pasto figura entre los próceres 
de 1811 el presbítero José Barrera: aca
so se trate del biografiado. 

Barrera Manuel José.-Nació en Pas
to en 1798 del teniente real Ramón Si
món de 1~ Barrera y María Antonia 
Ramos; primo hermano de Pedro María 
Villota Barrera y José María Ramos Ba
rrera, jóvenes inocentes que todavía no 
hablan cogido las armas y no obstante 

fueron con barbarie ayuntados y 
jados al Guáitara en 1823. Hizo la 
paña de 1821 con Sanmartín, las 
Alto y Bajo Perú, en 1823 y 24 y 
de 1828 y 29 en el sur de la act~a! 
lombia y el Ecuador. Fue de los 
dores en Junín y Ayacucho; en 
ción dirigió la compañía de Pichinch: 
una de las cinco que o¡·igín¡m•n 
lebres palabras del general 
"Contra infantería disciplinada no 
caballería que valga"; las cuales 
pañias hacían parte de la división 
recibió la orden de avanzar con las 
mas a discreción, de frente y a 
vencedores. En la entrada a 
sempeñó con gloria a Bc•lív·ar. 
cán era, pues habiendo sido ~f~~~~;~ 
un banquete un brindis al I 
este encargó la contestación a B:>rre,., 
quien habló con tanta elocuencia y 
llardía, recibió tantos aplausos, que 
el propio instante fue ascendido a 
ronel. Fue jefe de estado mayor 
Pasto (1830), jefe político de ese 
tón y senador de la República. 

Barrera Tomás de la.-Sacerdote 
Pasto, hermano del pr·~c•ed<mteL.prof<>so, 
de latinidad y filosofía 
colegio de esa ciudad. 
1838 el rectorado de. ~~~¡~¿~~~'nJ:l 
currió a la cámara IJ 

Murió en Quito el 

Basto Carlos 
nacido el 4 de 
José María del Basto y 
Arboleda, fallecido en 1867 o poco 
tes. En la Universidad se graduó 
doctor en derecho y ciencias po.Utic,ts 
en teología; hacia la época de su 
estudiaba ingeniería. Su saber 
era profUndo, uor lo cual la 
yanesa le hacía revisar la com,s¡Jmld<m· 
cia con la Santa Sede, que se 
aquella lengua ; sus coetáneos 
que sabía tanto latín cual un romano 
de la época de Augusto. El obispo To· • 
rres lo instó para que se hiciera clérigo, 
a lo que no accedió porque tenía alta 
idea del sacerdocio y se consideraba de 
pocos méritos para abrazar esa carrera. 
Ejerció el notariado de Popayán; a la 
vez hacía clases, gratuitas casi todas, 
en su casa de habitación: su caridad 
no tenía fin. 

Fue casado con Dolores 
l!ecida en Valparaíso, Chile, a 
condujo su hijo, Carlos Maria 
ingeniero que reside hace largos 
en aquel puerto. 
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Marcos Antonio de!.-Hijo de 
y tío del anterior, como her
J osé Maria, y también de Ma-

"··n<'nr·a del Basto, hijos los tres 
Basto y nietos de Sebas

los dos últimos, espa
·.;:~sce,ndiep,te~ de judíos de la Pe

en el Seminario y 
Re•públic'a desde 1812 . De

a abrazar el estado eclesiástico, 
en 1818, al cesar la larga va

que estuvo la Diócesis. En 
"'""'h" veinte años de cura en ocho 

(postreras Santan
y Roldanillo, esta por c:!.n

coterráneo el presbítero Fran
Scarpetta y Martínez) y ocho 
principal en cinco cantones. 

durante cinco años y medio rector 
Seminario, en la que se pudiera ti

tercera época de ese plantel, o 
en 1818 hasta 

enseñanza por los 
JeLmtar·on entonces por el rec

Domingo. Be
Fernando Racines, 

y llc!anuel 
. El padre Basto fue por 

catedrático de teología moral 
rector aquí del colegio de Santa 

de! 31 de octubre de 1837 a 
del 40, vuelto a posesionar 

en interinidad, hasta. el ingreso 
nuevo rector propietario, doctor Jo
Vicente Cobo, 8 de enero del 41; 

solícito al adelanto del ínstituto 
a la cámara provincial, en 1840, 

estableciera la clase de química. 
también profesor de la Universidad, 

reorganizó en _1858, como miem
la dirección de instrucción pú

del Estado; examinador sinodal 
obispado en 1833, varias veces vo
de los colegios electorales y diputa
provincial, habiéndole tocado presi
la legislatura payanesa. En 1850, 

virtud de la ley patronato, lo de-
el racionero en el 

de que 
de diez que falle-

1851 había provicario ca-
por deceso del obispo Cuero. 

. Becerra Vicente.-Nació en Buga el 
de noviembre de 1856, del enlace del 

Liborio Becerra y Carlota Baca.; 
de José Ignacio Becerra 

Joaquina Rengifo, materno de 
'antalleón Baca y Concepción Pino Ma

de Cartago ; bisnieto ma
Joaquín Baca y Maria Fran

Serrano, hija de Antonio Serrano 

Y Ana Joaquina Arce Arce; la Serrano, 
hija de José Vicente Serrano y Mariana 
Balderrutén, nieta de Vicente Sánchez 
Serrano y Josefa Quintana Holguín. 

Los Becerras vienen de Gregario ca
sado con Isabel Escobar, padres d~ Pe
dro, esposo de María Josefa Escobar 
Núñez, hija de Maria Núñez Abaría 
(Arboleda Fernando). De Pedro Bece
rr~ y María Josefa EsCobar proceden: 
Miguel, casado con su prima Dolores 
Delgado Becerra, padres de Asunción 
Francisco, Miguel, Rogerio, Hortensia: 
Rosenda, Sara, Jorge, Roberto y Pedro 
Pablo; Manuel José, célibe; Ellas ca
sado con Delfina Vaca, padres de 'Gus
tavo, Eduardo, Adriano Ramón Gonza
lo y Tulia; Angel María', casado' con Do
lores Becerra Zabala, con prole; Fidel, 
~sposo de Belisa Delgado Rivera, sin hi
JOS; Pedro Antonio, casado con Concep
ción Soto Azcárate, padres de Clímaco, 
Leonardo, Pedro María Manuel José 
Luisa, Paulina y Raquel'· Vicenta casa~ 
da con Joaquín Sanclem~nte pacÍres de 
Matilde, Lisímaco, Lucindo' Lisandro 
Cristóbal, Joaquín, Lisenia 'Paulina I: 
nés y Romelia. ' ' 

Asunción Becerra Delgado casó con 
Luciano Rivera Garrido; Francisco, con 
Mercedes Aparicio, padreS de Jorge, Ele
na, Ester, Judit y Juan Francisco; Mi
guel, con Regina Martínez, padres de 
Pedro Antonio, Guillermo, Paulina Jo
sé Manuel, Elvira y Hernando; Roierlo, 
con Maria Josefa Domínguez Castro pa
dres de Camilo, EJvia y Eduardo;' Ro
senda, con Juan José Azcárate Rengifo, 
padres de Luis, María, Carlos, Alfonso, 
Dolores, Pablo Julio, Jorge Enrique, 
Juan J?sé, Manuel Augusto, Lucila; Sa
ra caso con Enoch Domínguez Castro, 
padres de Jaime, Angel María y Leo
nor; Roberto, de actuación distinguida 
en el foro, en la política, secretario de 
la gobernación del antiguo Departamen
to, gobernador del departamento de Bu
ga, etc., casó con SoJedad Losada Lo
batón, padres de Maria Elisa, Sixta Tu
lía, Carmen, Miguel Antonio, Soledad y 
Carlos; Pedro Pablo casó con Matilde 
Domíilguez y Dolores Domínguez, her
manas. De esos enlaces proceden Jaime, 
Alicia, Marta, Bertilda, Matilde y Gra
ciela. Hortensia y Jorge Becerra Delga
do fallecieron célibes. 

Vicente Becerra Baca principió sus 
estudios en el colegio de Buga, fue a 
perfeccionarlos al que en Pichindé re
gentó el doctor Manuel Antonio Sancle
mente y después al seminario de Popa-



42 
DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

yán. A la edad de diez y nueve años 
partió a Bogotá a cursar ciencias na~ 
turales medicina y cirugía, estudios que 
no con'cluyó a causa de la guerra civil 
del 76; se alistó en las huestes conser
vadoras y figuró en la acción de Mutis
cua. Obtuvo por su arrojo y valor as
censos militares, de que nunca hizo gala. 
En Bogotá escribió en varios periódicos 
literarios y fue de la confianza de Diego 
Fallón y Jerónimo Argáez. En 1878 re
gresó a Buga; era tal la resonancia que 
tenía de literato y poeta que el doctor 
Belisario Losada dio en su honor un 
baile al que fue invitado lo más selecto 
de esa sociedad. A los dos años se tras
ladó al Ecuador· en Montecristi fundó 
un colegio que p~r el buen éxito alcan
zado lo subvencionó el gobierno de aque
lla república. Allí redactó con otros co
lombianos un periódico literario, El Eco 
de Mana.bí, que adquirió prestigio. En 
1883 con ocasión del centenario del na
talicio del Libertador, entró en el con
curso que se abrió en Cali; su canto a 
Bolívar ganó el segundo premio, consis
tente en una pluma de oro. En Bogotá 
había publicado bastantes versos, su~
critos Tisqnesusa., y en el Ecuador sl
guió escribiéndolos bajo el nombre de 
Neptuno. Figuran entre s~s poesías P'!
blieadas El moro Tarfe, Mi grande anu .. 
go, Oración de un joven pobre y los ju
guetes cómicos El que mucho abarca 
poco aprieta, Paciencia y barajar, pues
tos en escena en Buga por el conjunto 
de aficionados de que era director Lu
ciano Rivera Garrido. En 1884 casó en 
la ciudad de Rocafuerte con Ramona 
Jacinta Velásquez, hija de José Filiberto 
Velásquez y Josefa Antonia Zambrano, 
y cinco años después se radicó en Gua
yaquil, fundó una casa de comercio Y 
compartió con Enrique Valenz~el_a ~am
bo la dirección de El Globo, d1ar1o mde
pendiente, fundado el 11, de junio de 
1887 por una sociedad anonuna que en
cabezaba otro compatriota, Clímaco C'-rá
mez Valdés, boyacense, secretario de la 
célebre convención de Rionegro. Bece
rra creó en enero del 93 El Globo Lite
rario, suplemento al cuotidiano. Este 
dejó de publicarse el 4 de febrero .de 
1896 con el número 2460. Nuestro bw
grafÍado se trasladó a Nueva York Y 
de allá enviaba correspondencia para 
la prensa guayaquileña. Más tarde se 
restituyó a Manabí, y en Bahía de Ca
ráquez fundó en 1910, en taller que. pa
ra Ql efecto introdujo, El Globo, pnmer 
diario manabita, que aún se publica. En 

1912 volvió a fijar su residencia en 
Nueva York, donde estableció un.a ,ag~n
cia de traducciones, que baubzo _ L. 
Bell" en recuerdo de su padre. Allí 
escribió la Guerra hispano-yanqui Y era 
corresponsal literario y ~ientíficf! .. de 
grandes diarios de Argentina. MeJlco, 
Centroamérica y Ecuador. En 1904 tra
dujo de los periódicos de los E~!ados 
Unidos todo lo relativo a la seces10n de 
Panamá e hizo un opúsculo que publicó 
sin comentarios. Son datos inapreciables 
para escribir la historia de ~se hecho, 
por contener la clave que teman Roose
velt y sus amigos para . entender_s,e con 
los conjurados de la an~1gua ~eccu~n co
lombiana: sus cartas, c1tas, d1scus1or:es, 
nombres y el dinero invertido. Los anos 
finales de su vida los dedicó a la traduc~ 
ción de una Historia Universal para los 
niños. Poseía y hablaba ~on bas~nte 
corrección el inglés, f~ances,, alem~n . e 
italiano· conocía el labn Y' lem a diano 
los clásicos del Lacio. Murió en Broo~ 
klyn el 31 de diciembre de 1921. S'!s 
restos descansan en Santa Cruz, necro~ 
polis de esa ciudad-. 

Bedón Luis.-Prócer de la Indepen
dencia, de los vencidos y apresados en 
la Cuchilla del Tambo, llevado preso a 
Bogotá. 

Bejarano Ricardo.-Véase Vejarano. 

Belalcázar Diego Ventura de.-~ijo 
de Cali, según Juan ~lórez de Ocanz, 
gobernador de CastroVlrreyna, en el Pe
rú, siglo XVI. 

Belalcázar Francisco AntOnio.-Paya
nés prócer de la Independencia, fue de 
los ' sorprendidos en ene:o de 1820 e~ 
Popayán · hizo la campana de la cordl
llera Ce:r{tral con Valdés y Mires, la de 
Pasto con Pedro León Torres y las de 
Guayaquil, Quito y Cuenca con otros 
jefes. 

Belalcázar Francisco Javier.-J?,escen- . 
diente del conquistador Sebasb~p. de 
Belalcázar nativo del actual Nanno, o
cupó asieD.to en las antipuas cámaras 
provinciales de Pasto y Tuquerres y fue 
gobernador de la segunda de esas sec-
ciones. · r 

Los Belalcázares del Sur tienen . po 
tronco a Bernabé, que se establecw. Y 
casó en Pasto, cuarto nieto del conqulS-
tador. 

Sebastián Belalcázar, nieto del con-
quistador, vivió en Pasto, d<;mde era al: 
calde ordinario en 1586, temente de go 
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!Jernador el 99 y falleció en 613 . Fue 
casado allá con Ana Rasero madre de 
){encía Belalcázar, y con Ju~a Zambra
no, hija de García Zambrano sin des-
cendencia. ' 

Beltrán Beuito.-Nació en Popayán. 
En 1816 abandonó las filas realistas 
en lf!-B 9-ue er~ teniente, para servir a 1~ 
Repubhca. HIZo las campañas de 1819 
y 1820 en el Valle del Cauca y después 
la del Sur. Acompañó a los entonces 
coroneles Obando y López en la insu
rrección de 1828, y peleó en La Ladera 
donde fue ascendido a sargento mayor' 

, En 1831 se halló en la batalla de Pal: 
mira, como jefe de batallón Popayán, 
fue elevado a teniente coronel en el si~ 
tio de la batalla y continuó en servicio 
hasta la conclusión de la guerra. De 
regreso a Popayán fue hecho juez de 
la corte marcml, cargo que ejerció has
ta 1836. Murió por 1840. 

Los Beltranes payaneses descienden 
a no dudarlo, del español Francisco An~ 
tonio, nativo de Cuenca, que testó en 
Popayán en 1716, hijo de Miguel Bel
trán de la Torre y María López Polania, 
ca~ado con Teresa ~e Reza Montoya, en 
qmen hubo a Agustina, Antonio y Juan. 
Casó de nuevo, con María de Betancur 
y Guevara, para ser padre de Damián 
Silvestre, Tomasa, Miguel, Gabriel (ca: 
sado con Ana de Ochoa y Tamariz pa
dres de Lugardo y José Fernando) ' An-
tonio y Manuela. ' 

Mediando el siglo XVIII fue alférez 
real de Caloto el español Antonio Bel
trán, quien testó en 776, nativo de No

, roña, hijo de José Beltrán y Castillo 
y Petronila González, casado con Clara 
Montoya y Medina, padres de Lugarda, 

-. ~anuela, Antonio, presbítero, y Petro~ 
nila. 

Beltrán Benito María.-Sobrino del 
- a~1.ter~or,_ nacid? en el At~to. Conquis

to bnllante hoJa de servicios en las con
tiendas civiles, desde 1854, en defensa 
de los principios conservadores. Sostu
vo al gobierno constitucional en 1860 
85 y 95 . Alcanzó a general. Fue pre: 
f~~to de Santander y de Popayán. Mu
no el 30 de enero de 1900. 

Beltrán Joaquin.-De los vencidos en 
Cuchilla del Tambo, llevado preso a 

el 6 de septiembre de 1816. 

Beltrán de Caleedo José.-En Popa
se estableció al finalizar el siglo 
el bogotano José Beltrán de Cai

Maldonado, hijo de Fernando Leo-

n.el Beltrán de Caicedo y Francisca Flo
r~ano Maldonado; nieto paterno de Fran~ 
Cisco Leonel Beltrán de Caicedo nacido 
en Bogotá en 1577, y Teresa :M:ayorga 
Olmos; materno de Alonso Ramírez 0-
vi~do y María ~aldonado de Mendoza y 
Rl<?Ja de Bohor~ez; bisnieto, por lo 
CalCedo, del espanol Francisco Beltrán 
de Caicedo, nacido por 1532 en Beran
tevilla, cerca a Miranda de Ebro (hijo 
legítimo de Hernán Pérez de Ocio Cai
cedo y María Ramírez Beltrán de Cor
cuera) y de María Pardo, hija del ga
llego Antón Pardo Dasmariñas y Cata
lina Velásquez, de Palos de Moguer. 
Caicedo Maldonado fue bisnieto por lo 
R 

• • 
am.U"ez, de Leonor Herrera Rengifo, 

payanesa, y Diego Ramírez Florián del 
Campo, de La Palma; hija, Leonor, de 
Diego Herrera Rivera, sevillano, y Ma
ría Rengifo viuda de Mosquera (Mos
quera Cristóbal Manuel) ; Ramírez Flo
rián (hermano de Francisco, deán de 
Popayán) hijo de otro Alonso Ramírez 
Oviedo y Petrouila Fernández Florián 
del Campo, hija de Francisco Fernández 
Florián e Isabel del Campo. El español 
Beltrán de Caicedo expiró en Santa Fe 
en enero de 1579, a consecuencia de la 
caída de un caballo; había casado unos 
nueve años antes y dejó por hijos a Fer
nando, Frandsca, Francisco ya citado, 
y Baltasar. Caicedos Mald~nados fue
ron también María Francisca, religiosa 
del Carmen, fallecida en olor dé santi
dad; Alonso, casado con Francisca Pas
trana Cabrera y con Isabel María Va
lenzuela Fajardo; Fernando, casado con 
Juana Salabarrieta, y varios otros, ca
sados sin descendencia o religiosos. De 
Alonso vienen los Caicedos de Bogotá 
Y Lozanos Caicedos, -o sea la linea del 
marqués de San Jorge. Descienden de 
Fernando los Castillos Caicedos mar
queses de Surba y Bonsa. Fernando Cai
cedo y Vélez Ladrón de Guevara bau
tizado el 17 de enero de 1706 y descen
diente de Alonso, casó con Teresa Fló
rez Olarte, padres de Luis Dionisia na
cido en Purificación en 1752 y Fe~nan
do, arzobispo de Bogotá. Luis casó el 
2 de marzo de 1778, con Josefa Sanz 
de Santamaría, hija de Francisco Sauz 
de Santamaría y Gómez de Salazar bau
tiza~o el 1~ de diciembre de 722, y Pe
tromla Pneto de Salazar y Ricaurte. 
Caicedos Santamarías, Fernando y el ge
neral Domingo, presidente de Colombia, 
casad«? con JuRI_la Jurado, padres de 
FranClsco y Dommgo, cuyos descendien
tes, a causa de pertenecerles un lati-
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fundio, se distinguen por él con "Caice
dos de Saldaña". 

-caicedo Maldonado casó en Popayán 
en 1686 con Agustina, hija de Cristóbal 
Mosquera Figueroa del Campo y Anto
nia Hernández de Silva Saavedra; fa
lleció en Bogotá el 12 de diciembre de 
1700. Es probable que la pareja se ra
dicase en alguna hacienda de jurisdic
ción payanesa, de donde no sería fácil 
acudir a la ciudad y que lejos de esta 
nacieran tres hijos: Antonio, María y 
José, los cuales fueron bautizados en 
Popayán el 15 de mayo de 1690. Ca!
cedos Mosqueras, pues el uso les su:pn
mió el Beltrán, fueron, aparte los cita
dos, Cayetano, clérigo domiciliado en la 
diócesis peruana de Trujillo, donde ob
tuvo un beneficio; Antonia; Teresa y 
Manuela, religiosas. Antonio casó con 
Ana Rosa de Sarria Velasco (hija de 
Esteban Sarria Velasco e Isabel Cár
denas Serrano; nieta materna de Jacin
to Cárdenas Serrano y Ana Arboleda, 
herníana de Francisco) y fue padre de 
Atanasia, José Fermín, Estefana y Ma
riana ; testó en 17 46 . Fue vocal del ca
bildo, que lo designó en su c~lidad de 
alcalde de primer voto para eJercer en 
732 la gobernación de Popayán, en au
sencia del titular del puesto. Maria ca
só con Miguel Alegría, padres de dos 
religiosas y de José, cura de Cali. 

Atanasia Caicedo testó en 1765, casa
do con Andrea Vargas, padres de José 
Joaquín, esposo de Teresa Fernán~ez de 
Navia, padres de: a) Juan Antomo,.. na
cido en 788, padre de Juan Martín, y 
que entendemos se hizo clérigo; b) Fran
cisca Javiera Bárbara, nacida el 90; e) 
Marcelino Antonio, el 93; d) Maria Ma
nuela, el 95, casada con Manuel Barra
da; e) Joaquina Cayetana, el 97; f) 
Maria Manuela, el 99 con Ramón Cai
cedo; g) Juana María Brígida, el 801, 
madre de Dolores; h) José Maria, el 
804, con Josefa Ordóñez; i) Tomás An
tonio, el 806; j) Jerónimo Rafael Anto
nio, el 8 de agosto de 1809, casado con 
Maria Ignacia Navia, padres de Manuel 
Maria, casado con María Josefa Navia, 
(Navia Andrés Antonio), Alipio, Agus
tín (casado con Adelinda Domínguez, 
padres de Agustín Antonio), Rosa, . se
gunda esposa de Liborio F. Navia, Flde
la, esposa de Patricio Grueso, y Con
cepción. 

José Fernún Caicedo casó con Alfonsa 
Baca de Ortega, padres de: a) Tomás, 
con Francisca Doming-o y Crespo, pa
dres de :h.Ianuela, esposa de Joaquín Es-

teban Navarrete (padres de José M:aria, 
Lorenzo, Manuel María, Elí~~· Amalia 
Antonia y Rafael, el cual deJo de e)(is
tir por 1890, de portero de la goberna
ción del Canea;. b) Teresa1 casada con. 
Mariano Valencm (V alencm Pedro A. 
gustín), a Cecilia, primera esposa de 
Manuel José Urrutia Quijano, Y a Jua
na primera de Nicolás Urrutia Quijano 
padres de Manuel, presbítero Eleuterio' 
Francisco Rafaela y Zacarias ; e) An~ 
Maria m~jer del español Antonio Gar~ 
cía abuelos de Rafael García Urbano; 
d) 'Manuel Jos~, soltero; .e) ~ariano, 
con Agustina Sanchez BorJa, sm prole; 
f) Lucas. 

Estefana Caicedo casó con Pedro Do~ 
mingo y Crespo. 

Mariana, con Carlos Burbano. 
De Manuel María Caicedo y Maria 

Josefa Navia fue hijo Pedro Pablo, na
cido en Popayán el 18 de noviembre 
de 1861, fallecido en Cali el 2 de octu
bre de 1924 distinguido en el comercio, 
la agricultu~a y la banca, hábil hacen• 
dista fundador del banco Hipotecario 
del Pacífico, casado con Beatriz Borre~ 
ro Ayerve (Borrero Costa Juan de 
Dios). A la misma familia perteneció 
Jacinto Antonio Beltrán Leonel de Caí
cedo último cura del periodo colonial 
en Quilichao, recibido el 788. 

José Beltrán de Caicedo y Mosquera 
fue sacerdote que brilló por su es~íritu 
progresista y el buen uso de sus nqu~
zas. Consiguió la fundación del coleg¡o 
de misiones de Popayán, que sustituyó 
a uno que funcionaba alli con el nom~ 
bre de San Bernardino, y en virtud de 
canje con otro plantel del Ecuador, lo 
que aprobó Carlos III en 1753 y Bene
dicto XIV dos años después . Para el 
nuevo colegio adquirió unos solares en 
el extremo suroeste de la ciudad de Po
payán, barrio de El Achiral, donde prin
cipió a edificar un .~onvento que J?.O. gus~ 
tó por su situac10n, a los rehg10sos. 
C¿ncluyó la obra y la destinó a estable
cer los padres de la b1;1ena muerte, _de 
la religión de San Camilo, los que hiZO 
venir de España; dio para su sus_tent~ 
y traslación la hacienda de Qmlcase 
(después de la Universidad), con todos 
sus escl~vos, g~ado y plantaciones, 
avaluada en esa epoca en cuarenta "'! 
seis mil pesos, y veinte mil más en d1~ 
nero. Murió el 6 de diciembre de 1761; 
los religiosos inauguraron el convento 
en 1766. Construyó el edificio con .. el 
oro sacado de varias vetas de la reg10n 
de Tierradentro . 
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uno de estos Caicedos, colegimos 
el esposo de la Sarria, se debe la 

carnicería que hubo en Popa~ 
eons·tnúda en 1730, que se arruinó 

acaso por el terremoto del 2 de 
de 1736; fue sustituída por otro 

levantado en 1754 
de Antonio Ar-

que fue para cona-
matadero que reúne todas las 

on·dici~rtes apetecibles, concluído en 1909 
esfuerzos de Tomás Olano Hurta
tataranieto de Arboleda. 

)lenavides José.-Presbítero del Sur, 
realista, lo propio que Juan Bena· 

los dos figuran de tenientes con 
coz·onel Agustín Agualongo y son de

en Sucumbios, el 12 de junio 
por los entonces coroneles Juan 

y Francisco Farfán. 

Be,navi<les Máximo.-Sacerdote nacido 
liuan.ar:ta.L, provincia de Túquerres, 

ra.Ia,CIO•s por su madre; estudió 
Pasto y recibió las órdenes 

en Popayán, a la edad de 
años. Fue sucesivamente, 

años, cura de Cumbal, 
Entusiasta par

ejerció 
en adelante no poca 

'~Ií~:~~~s~e,~ndel Sur. Estuvo en la acción 
d y después en la de la Co

cerca a Túquerres, donde fue 
Era persona de mundo y dejó 

,rec:ue1odo de galante. Murió en 1877. 
apellido Benavides, bastante ligado 
antiguo con el de Viedma, proce

de Santistevan del Puerto, 
en Jaén en 14 73 . Trájolo 

el capitán Diego Benavides, que 
con Isabel Esquive!, hija de Diego 
María Tello. 

Benavides Nicolás.-Sacerdote de Tú~ 
concurrió a las cámaras de las 

Pr<>vinciias de Pasto y Túquerres, a me
del siglo pasado. 

Benavides Tomás.-Médico nativo de 
Pasto, educado en Bogotá. Mereció elo

. de notabilidades científicas del país 
Y del extranjero y fue bautizado Honor 

· de la medicina. 

Benítez Francisco.-Homónimo de un 
diputado por Palmira a la legislatura 

: caucana del 59, nació en Barbacoas y 
adolescente se trasladó con sus padres 

Tumaco, donde fue sucesivamente a
,~~~~~~~~ltecomerciante al por menor y 
; r en grande escala, gracias a 

la prosperidad que le sigmo en sus la
bores hasta reunir una fortuna, la prin
cipal, acaso, en Nariño. Se distinguió 
por su filantropía, y al fallecer, el 8 
de octubre de 1909, dejó cuantiosos le
gados para obras de beneficencia e ins
trucción pública. En 1896 fue elegido 
diputado a la asamblea del Cauca; du
rante la guerra de 1899-1902 llevó una 
comisión ante el gobierno de Costa Rica 
y con su persona e intereses contribuyó 
decidido al restablecimiento del orden. 
Dirigió en 1901 el asalto de Palmichal, 
y en el combate del 26 de septiembre 
de aauel año, en Tumaco, fue ascendido 
a teniente coronel. EjerCió el cargo de 
cónsul de Méjico y de España en Tu
maco. 

Benítez Julián.-De las tropas que 
llevó a la campaña sobre Pasto el pre
sidente Caicedo; diezmado para ser fu
silado, lo cual no le cupo en suerte. 

Benítez Pedro.-Hizo la campaña de 
1812 sobre Pasto y apresado con otros 
republicanos fue en unión de buena par
te de ellos conducido a las selvas de 
Macas, en el oriente del Ecuador. De 
allá envió al presidente general Torlbio 
Montes, a Quito, una solicitud suscrita 
por él y José Maria Paredes, cuando lle
vaban cuatro años y dos meses de des
tierro. Reiteraban la súplica, ya antes 
hecha, de que se les concediese volver a 
sus hogares, a ellos y a los otros pros
critos, en vista de las ofertas de Montes, 
para darles libertad cuando se pacifica
se el cañón de Popayán, "con lo que 
nos aliviaría, decían, de tantas miserias 
como las que experimentamos en este 
pais, en el que trabajamos incesante
mente, solo para la manutención diaria 
y sin tener muchos de nosotros cómo 
poder cubrir nuestras miserables carnes. 
Atendiendo vuestra excelencia a que he
mos cumplido cuanto se nos ha ordena
do por el encargado nuestro (don José 
Manuel Merino) asistiendo a los pueblos 
Arbaricos, al entable de la población de 
Mendeña, en la que . hemos trabajado 
algunos meses a ración y sin sueldo, 
y esta se halla días ha concluida, por 
cuyo motivo esperamos, por las purísi
mas entrañas de María Santísima, que 
la bondad de vUestra: excelencia nos eon .. 
ceda la libertad, para poder pasar de
sembarazadamente al país de nuestro 
nacimiento. Atendiendo al mismo tiem~ 
po los innumerables trabajos que he
mos padecido en el largo tiempo que 
llevamos de prisioneros por las tropas 
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de Pasto. Por tanto a vuestra excelen
cia pedimos y suplicamos se sirva man
dar lo que fuere a su superior agrado, 
que juramos no proceder de malicia, 
etc.". Ignórase la respuesta a la soli
citud y la suerte de los desterrados. 

ría Teresa, esposa del sargento mayor 
Manuel de la Rosa, María Facunda, reU~ 

Benítez López Vicente.-Nació en An
sermanuevo y falleció en Cartago el 15 
de mayo de 1849. Algunos biógrafos 
lo hacen nacer el 2 de abril de 1799, pe
ro en Cartago está asentada el 6 de 
abril de 802 la partida de nacimiento de 
José Gregario Benítez Piedrahíta, hijo 
de José Vicente Benítez López Garrido, 
"maestro de latinidad", y María Nicola
sa Vásquez Ruiz SB.lamando de Piedra
híta. Hizo las campañas del Cauca, pe
leó en Palacé, Cerrogordo y otros cam
pos hasta 1816, y llegó a capitán. Salvó 
ese' año la vida gracias a sus disposi
ciones para la poesía, pues fue condena
do a muerte después de la acción de la 
Cuchilla. De gran retentiva, adquirió 
vasta instrucción y fue profesor de la
tín y otras asignaturas. En sus postre~ 
ros años tuvo la razón eclipsada. Le 
decian el Trovador del Canea. (Véase 
"Revista Literaria", 3"', 209 y 223). 

Bermúdez Francisco.-Religioso fran
-ciscano natural de Popayán, visitador 
de la o~den en 1825, en cuyo año se ha~ 
Haba en Cali. Aquí pronunció entonces 
un discurso en acción de gracias por la 
victoria de Ayacucho, que fue editado 
en Popayán. Gozaba fama de buen ora~ 
dor. En julio de 1826 se le propuso 
para rector interino del colegio de Santa 
Librada a fin de que supliese a fray 
Pedro Herrera. Murió después de 1845. 
En su convento habla descollado de 
profesor. Entró al noviciado en Popa~ 
yán y en 1809 se afilió al de Cali. Du
rante la guerra fue de los frailes más 
entusiastas por la República. 

Bermúdez Joaquín.- Prócer de la In
dependencia, de actuación destacada en 
1819, sobre todo en San Juanito, de ce
rrajero y de militar. 

Bemúdez Mariano.-Payanés. Muchos 
lo consideran fundador de la actual ciu
dad de Santander o Quilichao, por haber 
iniciado en 1796 la delineación de calles 
y echado asi los cimientos del futuro de
sarrollo de la población. Fue el postrer 
hijo de José Bermúdez Bec~rra Y Ma~~a 
Muñoz de Ayala, quien testo en 779, hiJa 
de Salvador Muñoz de Ayala, de Alma
guer, y Francisca de la Torre . He~manos 
de Mariano fueron Marcos, Joaqum, Ma-

giosa, y Juan Antonjo. 

Bermúdez Salvador.-Prócer ~e la In.. 
dependencia, de seguro payanes y so~ 
brino del anterior, sorteado con ciento 
treinta y cuatro compañeros en Pasto 
para ser fusilados trece de ellos junt¿ 
con los jefes Caicedo y Macaulay. Los 
sacrificados en virtud del diezmo fueron 
solo diez, entre los cUales no figuró 
Bermúdez. 

Bocanegra. Francisco.-Soldado de las 
tropas del presidente Caicedo en 1812, 
preso en Pasto y diezmado para ser fu~ 
silado con varios otros. No le tocó en 
suerte ir al patíbulo. 

Bohórquez Bernardino.-En ~1 Calen
dario Religioso peruano, publicado en 
Lima para 1672, figura este religioso ' 
mercedario natural de Pasto y pertene~ 
ciente al ~onvento de Quito, fundador 
del de Huánuco, en el Perú. Muy hu. 
milde preocupóle .convertir a los i~ieles, 
para lo cual hizo diversas m1s1ones, -
una de ellas a Castrovirreyna, en tiem~ 
po de terrible peste. Consagróse al ser
vicio de los atacados hasta que la plaga 
se lo llevó a él y lo enterraron con ve~ 
neración de santo. Aseveran que al ex~ 
humar el cadáver, años después, lo ha~ 
liaron incorrupto. 

Cítanse otros cuatro santos del actual 
Nariño, aparte del padre Fr~ci~? y¡ .. 
nota cuyo proceso de canomzacwn se 
adel~ta; fray Francisco d~ Jesús Bo .. 
laños Francisco Solano Villota, fray 
Juan' de Arias, cuya fiesta celebrab~ 
según el citado calendario el 26 de abnl, 
y el hermano Hermenegildo Meneses, 
natural de Pupiales, muerto e!-1 la reco~ 
lección de "El Tejar", en Qu1to, perte~ 
neciente a los mercedarios, en 1860. 

Bolaños Antonío José (o José Anto
nio) .-Cura de Quilichao, prócer de la 
Independencia. 

Bolaños Francisco de Jesús.-Fraile 
mercedario nacido el 4 de octubre de 
1701 en duaitarilla, de Casipliro Bo)a· 
ños y Beatriz Rasero, fundo en Qmto 
la recoleta de su orden; murió allá el 
14 de diciembre de 1785. Fue definidor, 
maestro de novicios, sacristán mayor. 
Recorrió casi todo el Ecuador en misio~ 
nes. Tuvo dos hermanos, también mer~ -
cedarios, José y Pedro Bolaños. 

Bonílla Antonío José.-Abogado de 
Buga, educado en Popayán, donde ejer· 
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cargos en la gobernación 
y en el poder judicial, 
la secretaría general 

~;¡;:na.rt,,m,mt.o de Cali y en tal virtud 
c~:;~t~::.b~= despacho de ella del 30 
-

1 
de 1908 al 3 de marzo de 

en que funcionaba como se~ 
interino y fue subrogado en pro~ 
por el doctor Carlos Holguín 

Más tarde fue en Buga juez 
cil'cu.ito y magistrado del tribunal. 

dicha ciudad, de unos cincuen~ 
el 18 de noviembre de 1924. 

~~~~:}~~· Joaquin.-Prócer de la Inde-concurrió en 1813 a Tunja, al 
de las Provincias U ni das de 
Granada, po~ la de Popayán; 

al senado nacwnal, por el Cho~ 
director del presidio del tercer 
estacionado- en la región del 

arranca del español Juan 
de Bonilla, quien vivía en Po~ 
1640, casado con Mariana Del~ 

y ejerciendo el cargo 
cajas reales. Tuvo 

Gl'8~:orio a Jerónima Bo-
il~;l:~~a~~ casó con María 

:;~;~r~~j~~~l~~~zE~i~~:t~~u:vo a Fran-Gregorio, 
Leonor, Javiera y 
, Francisco, esposo 

Arhole:dá Hurtado; sus 
fueron: a) ; b) Pedro· e) 
casado con María Luisa Hurtado 

, su prima, hija de Lucas Gon~ 
Hurtado y Jerónima Fernán~ 

Velasco, y entre los hijos de 
se contó Tomasa, esposa 

F:·a~,c~~~Ó;R~I~·v~as (hijo de Francisco 
~ y Morales Travega) y 

de Manuela, Francisco, José y 
1ar1M•·o Rivas Hurtado; d) Mateo; e) 
'raM~.~~:~~.clérigo; f) Joaquin, jesuita; 
:) jesuita; h)Agustín, teniente 

gobernador Antonio Alcalá Galiana 
1758 a 60, casado con Manuela deÍ 

, hija de Antonio y de Maria Ve
caleña, nieta de Lorenzo del Cam ~ 

Y Cristina Velasco, bisnieta de Diego 
Campo Salazar y Luisa Jaramillo 

y de Iñigo Velasco y Beatriz 
l/o,..,,,;..,,~ i) María, mujer de Antonio 

y Matías Cuevas, con prole de 
; j) Teresa, monja. 

tronco de los Delgados a qnienes 
hecho referencia es el capitán 

de Alcaudete, en 

:~~~~:a~::f de Popayán que a Alvaro de Oyón. 
del Campo, nacida 

en Sevilla, de Diego del Campo Salazar 
y Luisa Medina Tinoco. Los Delgados 
Campos fueron Diego y Luisa. Esta ca~ 
só con Luis de Olea valisoletano que 
v.ivia en Popayán er{ 1619 y hubo a 
Agustín, clérigo, Nicolás, ca~ado con An~ 
tonia A_guilar, . sin hijos, y Teodora, con 
el espanol Jacmto Arboleda, de quienes 
procede esta familia. 

Diego Delgado, el segundo, casó con 
Jerónima Velasco, hija del gobernador 
de Neiva, Pedro Velasco, y hubo a Die~ 
go el tercero, Leonor y Mariana. Este 
Diego casó dos veces, una y otra sin 
descendencia. 

Bonilla José María.-Fue uno de los 
ciento treinta y cinco sorteados en la 
cárcel de Pasto para ser fusilados el 26 
de enero de 1813 . No le tocó figurar 
entre los diez que en definitiva subie~ 
ron al patíbulo ese día con Caicedo y 
Macaulay. 

Bonilla Lnís Enrique.-Al lado de sus 
tios Juan y Manuel Antonio Bonilla Pas
trana vino del Retiro, provincia de Nei
va, a Popayán, a mediados del siglo 
XIX, Sinforoso Bonilla, hijo de Sotero 
Bonilla Pastrana y María Ignacia Coro~ 
nado; acá se unió a Petronila Figueroa, 
en quien hubo por 1857 al primogénito, 
Luis. E:r;nique; trasladada la pareja a la 
proVIncia de Caldas, por el negocio de 
extracción de quinas, allá -nacieron los 
otros hijos, Julio, casado con Amalia 
Iragorri Isaacs; Otilia, Amelia Víctor, 
clérigo, Nepomuceno, casado cOn Anto~ 
nia Iragorri Castro. Luis Enrique ingre~ 
só al Seminario; estaba resuelto a ha~ 
cerse sacerdote, cuando estalló la gue~ 
rra civil del 76: dejó la sotana y se 
incorporó en las filas de la revolución; 
luego partió a Bogotá, para seguir es
tudiando en el colegio del Espiritu San
to, donde se graduó de doctor en dere~ 
cho. Dedicóse a ejercer la profesión en 
el Tollma, donde luchó el 85 al lado del 
general Manuel Casabianca; escapó de 
perecer en el Líbano, confundido entre 
sus contrarios, vencedores. Vuelto a la 
ciudad nativa, donde siguió de abogado, 
fue aquí profesor de la Universidad juez 
de circuito, magistrado del tribun~l su~ 
perior de justicia, labores que dejó a 
fin de tomar la espada el 95 . Hizolo 
de nuevo el 99; al operarse la evolu~ 
ción politica del 31 de julio de 1900, 
ocupó alto puesto en el ejército a fue
ro de valiosa unidad de la fracción con~ 
servadora titulada histórica; hecho ge~ 
neral, fue el jefe que decidió de la suer~ 
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te de la guerra en el Canea, librando 
la batalla de Calibío, ocho kilómetros al 
norte de Popayán, contra el ejército li~ 
beral que capitaneaba el general Pablo 
Emilio Bustamante. Retiróse del serví~ 
cio para ser secretario de instrucción 
pública; en ese carácter, rector de la 
Universidad; después gobernador del De~ 
partamento; dejó el cargo en 1904; fue 
de cónsul general a Nueva York, cuan
do la presidencia del general Reyes; 
asistió a la cámara de representantes, 
salió de ella para ocupar la cartera de 
la guerra, con el general González Va
lencia· volvió al extranjero, de cónsul 
partic~lar en San N azario, luego gene
ral en Liverpool. Dejó ese puesto para 
servir la gobernación del actual Cauca, 
de la cual pasó a -Berlin, de enviado ex
traordinario y ministro plenipotenciario. 
Cesante en esa legación, tornó al pafs Y 
en la estación veraniega de La Esperan~ 
za, en el ferrocarril de Girardot, falleció 
de un ataque cardiaco el 17 de octubre 
de 1924 . Fue esposo de Ana María Ve
lasco, sin prole, y de Raquel Plata Se
gura, con ella. 

Bonilla Manuei.-Oficial republicano 
de la guerra magna, caleño. 

Bonilla Rafa.e!.-Nació en Popayán de 
Juan Ignacio Bonilla y Rafaela Sánchez 
y murió en dicha ciudad el 31 de julio 
de 1888, a la edad de sesenta y cuatro 
años. Se recibió de doctor en jurispru~ 
dencia en 184 7, residió largos años en 
Barbacoas, donde fue escribano, secre
tario del tribunal de justicia y secreta
rio y diputado a la cámara provinci~l. 
Ejerció además la secretaría de la leg:as
latura constituyente de Barbacoas, en 
1853. El 15 de octubre de 1854 fue 
apresado con otros diputados por el go
bernador, doctor Enrique Diago, y ex
pulsado de la provincia, por su adhesión 
al gobierno constitucional, contra el que 
obraba Diago, ardoroso defensor de la 
dictadura de Melo. Fue secretario y di
putado de la cámara provincial de Pas
to. Vuelto a Popayán, figuró durante 
varios años de profesor en la Universi
dad. Fue vocal y secretario de la direc
ción de instrucción pública y encargado 
de reorganizar en 1858 e] citado plan
tel, que desde tal año se distinguió por 
Colegio Mayor. Fue designado en 1858 
y en 1867 oficial primero de la secreto.
ría de gobierno del Cauca; en 1881 fue 
de nuevo oficial de la secretaría de go
bierno, encargado del despacho en 1883. 
Concurrió a la legislatura de¡ Estado, 

de senador, en 1859 y 63. E¡ 62 
sido, en Barbacoas, secretario de 
mandancia a cargo del general 
Solano . Ejerció el cargo de 
cipal de la provincia de 
peñÓ Una magistratura del <.Mhnnn• 

Centro, fue juez del circuito· ~~l~~~r::~] 
en lo criminal, procurador e 
Estado y fiscal del tribunal 
en 1887. 

Su familia paterna era oriunda 
territorio que abarcó el estado · 
ma. Su bisabuelo, Antonio 
vía con su esposa, J ~'v¿:ii~i::ujj~~~dl~ 
el Valle de San Juan 
ción de Ibagné, donde el de dic:i~>nb~ 
de 1762 nació su abuelo, Carlos, 
casó el 91 con Pastora Pastrana 
dedicado a labores agrícolas en 
morzadero, parroquia del Retiro, 
que falleció el 20 de .febrero de 
Los Bonillas-Pastranas fueron 
nacio Eustaquio, José Sotero, _L.ttcumo 
Bonifacia, Manuel Antonio, Julián 
ría y Jerónima. 

Juan Ignacio murió el 26 de sejpti<em. 
bre de 1870, en Quilcacé, de 
76 años. Hijos suyos fueron tain¡,jién; 
Carlos, Luciano, esposo de Lisenia 
cher Feijoo, y Lucía, casada con 
Gómez. 

José Sotera fue casado con María 
nacía Coronado y padre de 
quien falleció de fiebre amarilla en 
va, en 1880 _ Era padre del general 
Enrique Bonilla. 

Manuel Antonio nació el 11 
de 1806 . Vino a Popayán el 
Juan Ignacio, para ingresar en 
nario, lo que no pudo por la 
volvió a los tres años y se gl'aa.uo 
doctor en jurisprudencia en 
había sido secretario de la corte de 
laciones. Fue tesorero de la casa de 
neda y de la Universidad, g<>:::~~~ 
de Pasto, representante .I 
etc. Murió por 1877, 
tana Cajigas, hija de 
de las Cajigas e Irene 
Fernando de las Cajigas 
Bautista de las Cajigas \~:~~~~i:'':fl 
cero y Pando) y Juana F 
ro, José Solís e Isabel Solís, 
de Luis Solís y Catalina 
na, nieta de Martín Díaz '~,,j¡;~~~:n;, 
María Cintor. Los Bonillas l 
ron: a) Clotilde, nacida el 7 
1833, muerta el 17 de marzo 
casada el 8 de abril de 1855, 
Rafael Arboleda y Arboleda; 
do, nacido el 31 de agosto de 
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en !bagué por 1909, casado el 8 
de 1865 con Paulina Arboleda 

muerta en Bogotá en 1903. 
abogado y ejerció una ma

en el tribuual dé Cundina-
c) d) Ulpiano y Rubén, falle
la infancia; e) Antonio Lubín, 
29 de mayo de 1839, abande
batallón 1 Q de línea, luchador 

~nrailor en Segovia, Inzá, La Ceja, 
y Silvia, donde pereció el 11 
de 1862; f) Inés, nacida el 20 

de 1841, casada con Crescencio 
Ozaeta; g) Jorge, nacido el 22 
de 1843, esposo de Teotiste Gu
h) i) Carlos e Isabel, nacidos 

agosto de 1845, casados con Ma
Campo y Francisco Lemas. 

doctor Rafael Bonilla dejó un hi-

Cipriano,-Nacido por 1797, 
la guerra de la Independen-

Su¡póne••ele payanés. Se halló en Pi
Ayacucho y Tarqui. En 

al gobierno y estuvo en 
en Santander, el Can

costa ;ltlántica. Al-

Eusebio.-Tercero de los hí
l ~~ír~~~p~~ñ~~ José Sebastián Barrero 
R María Josefa Costa y Ea-

en Cali e] 15 de diciembre 
la edad de once años fue 

Popayán; de allí pasó a 
filosofía en e¡ colegio de 

Ba.rtc>lomé y después en el Rosario 

~!~~~::~~;~~~f medicina, carrera porque se la trun-
de 1810. Vino entonces 

de subteniente, en la. fuerza 
geiJer:aJ Antonio Baraya y Lacampa, 

distinguió en la acción de Palacé, 
de marzo de 1811. Prestó luego 

en el Sur, con el presidente doc
•r,;'o~~~~~ín Caicedo y Cuero, hasta caer 
lit en Catambuco. Enviado a 

estuvo allí hasta 1821, fecha en 
fugarse a Guayaquil, subleva-

la República desde el 9 de octu-
año anterior. Se alistó en el 

fue derrotado en Guachi, 
tornado al hogar.·-se lo llevó 

'~~~~:[::.i~Sucre de ayudante de campo 
a Guayaquil. Hizo toda la 
Ecuador en 1822 y se ha

la célebre batalla de Pichincha. 
quiso que lo siguiera al Perú, 

el general Salom, jefe militar del 
exigió que le dejaran al teniente 

para secretario. De ese desti-

no pasó al de gobernador de Imbabura 
que renunció para volver a Cali a con~ 
secuencia del deceso de su padi-e ocu
rridp e] ~6 de marzo de 1826. c;,ando 
Bolívar vmo a Cali en 1829 le ratificó 
el ascenso a coronel, que ya había al
canzado. Fue intendente del Canea en 
1827; jefe militax de Cali en 1830 hubo 
de cesar a causa de la dictadura de Ur
daneta, a la cual fue adverso y contri
buyó a derrocarla aqui en febrero de 
1831. En seguida cooperó al pronuucia
';"iento por el Ec~ad!'! (9 de marzo) y 
Jura de la constitucmn ecuatoriana (2 
de abril). 

Miembro de las cámaras legislativas 
Y su presidente, trabajó en 1834 para la 
creación de la provincia de Buenaven
tura, con capital en Cali, dividiendo pa
ra ello la de Popayán y repartiendo en
tre la nueva y la de Pasto los cantones 
de la que existía con el título de Bue
naventura, cabecera Iscuandé. Presiden
te del senado, le tocó dar posesión de 
la presidencia de la República a] doctor 
José Ignacio de Márquez, el r de abril 
de 1837. Fue personero parroquial de 
Ca!i en 1835, presidente del cabildo en 
183~ y en este año, a partir del 12 de 
noVIembre, gobernador de Buenaventura. 
Entonces arregló el camino de Cali al 
Dagua y organizó la navegación de este 
río. Llamado a Bogotá, dejó el puesto 
el 31 de diciembre de 1839; el 28 de 
enero siguiente, por designación del doc
tor Márquez, se posesionó de la secre
taría (ministerio) de lo interior y rela
ciones exteriores, por renuncia de Ale~ 
jandro V élez. Le tocaron por colegas de 
gabinete Juan de Dios Aranzazu en ha
cienda, y el general Mosquera 'en gue
rra y marina. Reunida la legislatura 
nacional el 2 de marzo siguiente hubo 
de librar recia batalla en el co:rigreso, 
como vocero del ejecutivo, desplegando 
sus raras dotes de orador de frase inci~ 
siva y contundente. Atacó con ardentía, 
ante los representantes, un proyecto de 
indulto a los revolucionarios de Timbío. 
Durante las discusiones a que el pro
yecto dio lugar censuró la oposición al 
gobierno, que encabezaba e¡ general San
tander, y trató con dureza a este jefe 
y al general José María Obando. El 30 
de marzo, el general Antonio Obando 
representante, hizo cargos de crueldad 
al jefe del gabinete, que este rebatió 
explicando las- causas que para alguno~ 
de los hechos que se le afeaban había 
habido. No se contentó Barrero con la 
defensa de su actuación anterior sino 
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que aludió clara y desfavorablemente a 
Santander, quien afectado hasta lo hon
do replicó el día 31 y no volvió a las 
~ionesl pues se le avivó una afección 
hepática, que dio con él en la huesa el 
6 de mayo siguiente. Barrero salió del 
gobierno el 15 de este último mes, lla
mado al servicio militar y colocado en 
la jefatura de una columna de reserva 
en Popayán. En noviembre se trasladó 
de esta ciudad a Cali, para organizar 
una nueva división del ejército, con la 
cual, y elevado ya a general,. debí~ abrir 
operaciones sobre los revoluciOnanos an
tioqueños, que encabezaba el coronel 
Salvador Córdoba. 

No obstante las dificultades con que 
tropezó, entre ellas espantosa peste de 
viruelas, que le diezmó la tropa, fue has
ta el corazón de Antioquia; en Itagüí 
celebró una expansión con Córdoba y 
regresó al Canea. Supo en el Valle los 
progresos de. la rebelión en PopayáR Y 
resolvió reorganizar la división en Pal
mira para seguir contra los rebeldes del 
Sur. Instósele de esa capital para que 
fuera a combatirlos, cosa que hizo con 
tan mala suerte. que el 12 de marzo del 
41 fue sorprendido por el coronel Juan 
Gregorio Sarria teniente del general Jo
sé Maria ObM.do, en la hacienda de 
García, y sus f-uerzas quedaron des~e
chas. Prisionero, en poder de Sarria, 
cuéntase que este le preguntó qué ha
bría hecho con él si hubieran ocurrido 
las cosas al contrario: Fusilarlo, fue la 
respuesta del vencido, el cual salvó la 
vida gracias al ascendiente que varios 
parientes suyos tenían sobre Obando. 

El congreso del 41 eligió a Borrero 
preside!'te del consejo de e~tado, !o cu!'J 
equivalla a la segunda V1cepres1denma 
nacional. Logró su libertad después de 
La Chanca acción ganada a las goteras 
de Cali sobre Obando el 11 de julio del 
propio 'añ~. Candidat~ a la presid~n~,ia 
de la Republica el 44, en contraposiClOn 
al general Mosquera, contó con el apo
yo de los grupos avanzados y en esp~
cial de la juventud. Por escasa mayona 
decidió el· congreso la elección a favor 
de Mosquera. Barrero, que había mani
festado indiferencia durante la lucha 
electoral fue destinado por el nuevo pre
sidente ~ la secretaría de relaciones ex
teriores y mejoras internas, desde cuyo 
puesto, que recibió en octubre del 45, 
trató de obtener el reconocimiento de 
nuestra independencia por España. Su
cesos ajenos a la voluntad del gobierno 
y pueblo colombianos impidieron seguir 

adelante las negociaciones de paz 
mistad. 

En pugna con Mosquera sus o''"""•
rios, doctor Márquez, general <><>rr.,., 
Lino de Pombo y general 
Gómez, hubo crisis total del ~8-birtet. 
en 1846, cuando el secretario 
riores había realizado intensa 
teando dificultades para la 
pues se llegó hasta el casns 
Ecuador. 

De nuevo en Cali, actuó 
al frente de fracción 
en las 
sostuvo la del 
quin José Gori, el cual alcanzó m•wo•rí> 
en la provincia de Buenaventura, por 
esfuerzo de Barrero, no obstante que 
era otro de los candidatos y que 
favor se sufragó, sobre todo en 
qnia. 

Deslindados y caracterizados los 
tidos políticos del país, presidió en 
a los conservadores, enfrentándose 
suelto a la Sociedad Democrática 
ciendo cabeza en_ otra de te1nd•en-cia.s 
puestas a la anterior . Concurrió 
greso, de senador, en 1851, y 
candidato de su partido para la 
dencia del congreso. Clausuradas 
bores de este cuerpo, salió para 
llín, a dirigir allá la revolución 
el gobierno del general 

de lo resuelto por un'~¡~~~!~,,f~~~~~:~~ dora en Popayán, que 
para jefe civil y a Julio 
jefe militar de la subversión 
constituido. Llegó a la capital antioquc'
ña el 20 de junio y el primero del 
siguiente estalló allá la rebelión. 

Barrero proclamó el sistema , 
tituló a Antioquia estado soberano y 
propuso organizar el régimen. En agos
to se movió para el sur, a contener el 
avance del gen e r a 1 To1n:ás 
quien después de haber vemdo 
car el Valle del Canea, salió 
tioqnia el 21 de julio, con la 
una división. El ejército ~o'~'~~~~~t 
hizo alto en Las Coles, cerca a 
na donde deliberaron los jefes respecto 
a 'Ia línea de conducta que debían se· 
guir; prevaleció _la idea de c¡~ti~;1,~1iJ~ 
resistencia, no obstante ~ 
estaba sofocada en casi el 
Rionegro quedó vencedor Hon•o•·o 
bre Borrero el 7 de septiembre, y 
el pronto retorno a la tranquilidad 
un indulto en el cual incluía a los 
de- la revuelta, si salían del 
pués de presentarse a las autOlid:ide•· 
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'u;;::¡·s~bJ:;o~¡se~·~n Antonio.-Primogénito 
~ Horrero y Josefa Coa-

español el primero, natural de Alas
municipio de la provincia de Huelva, 

de varios caseríos, de 

al partido judicial ~~;:1~i:~~~~~;~e~s la villa de igual 
. José Sebastián 

Antonio de Padua Barrero 
E••pbno•ca (bijo de Juan Borrero y Ma

y Maria Ignacia Ramírez, 
Alonso Ramírez y Anto· 
Hermano de Antonio era 

Martín Barrero, origen de 
el apellido en las Anti

Borreros Ramírez fueron cinco 
que se trasladaron al Ca u ca, 

licencia o autorización concedida 
7 de septiembre de 1763, a saber: 

Pedro, que se estableció en Popa
con Joaquina Pontón, hija 
corregidor de Riobamba, y 

Gurmendi, sin prole. Casó 
en 1776, con Micaela Baca 

Gttrnien.di ;· entre sus hijos figuran: 
que se estableció en Cuen

.l!J<:U!Ld<>r, donde casó; Maria Josefa, 
del vizcaíno José Iragorri, tron· 
esta familia; María Cruz, espa-

de Ramón Grijalba. Pedro ejerció 
real cédula el cargo de fiel de ba

de la casa de moneda y parece 
expirar a Cuenca . José María fue 

Up1uta:do a la convención de Riobamba, 
en 1830 constituyó al Ecuador; un 
suyo, nacido al finalizar el siglo, 

Francisca Cortázar y Req ue
que nació en Bogotá, y fue 

doctores Ramón, presiden
su país el 83, y Antonio, 

presidente elegido por aclamación popu
lar después de desaparecido García Mo
reno. Nació Antoulo en 1823; el otro 
a los cuatro años, los dos en Cuenca. 

2. Juan, casado con Magdalena Pon
tón Gurmendi, fiel de balanza también, 
fallecido en Popayán en 1775, padre de 
Martín, de Tomás, de María Josefa y de 
Baltasara. Martín casó en Cali en 1793 
con María del Carmen Dorronsoro, hija 
del español Juan Antonio Dorronsoro, 
administrador de aguardientes, y de la 
francesa Mariana Obertín y Lacosta. Fue 
administrador de correos de esta ciu
dad. Hijo suyo fue Claudia, nacido en 
1811, entusiasta cultivador del arte es
cénico y dueño de nn local para ese 
efecto en Cali, que se conoció con su 
nombre. Tomás era en 1809 prebenda
do en Cuenca, Ecuador. 

3. Manuel de Jesús, nacido en Aloa
no, en marzo de 7 42, casado en La Pla
ta con Antonia Gómez, hija del sevillano 
Diego Laureano Gómez y Bernarda Po
lanco Falla. Es tronco de los Barreros 
del Tolima. A estos pertenecen, no hay 
duda, los próceres Joaquín, que pereció 
a palos en Pasto, -y Manuel, cura del 
Citará, apresado por el jefe espa·ñol Ba
yer y enviado a Morillo, a Bogotá, quien 
le quitó diez mil pesos, dos efigies con 
ricos marcos de plata y una águila de 
gran corpulencia, que fue enviada a Fer
nando VII. Desterrado a España, pudo 
volver a su curato. 

4. Antonio, que se radicó en el Ecua· 
dor, donde dejó solo dos hijas, legitimas. 

5. José. Aparece de mercader esta
blecido en Cali en 1778; casó el año si
guiente. Su esposa fue hija del español 
Juan Costa y Gertrudis Barona, caleña. 
Llegó a ser dueño de cuantiosa fortuna, 
en gran parte representada por fincas 
raíces. Ocupó elevada posición social y 
política, -fue alcalde, alférez real, esto 
al establecerse de nuevo el gobierno rea .. 
lista el año 13. Murió e] 26 de marzo 
de 1826; la esposa, el 6 de junio de 
1836. Del enlace Barrero-Costa nacieron 
diez y seis hijos : 

1) José Antonio Salvador, el 14 dé 
marzo de 1780, graduado de doctor en 
ambos derechos en el colegio de San 
Bartolomé de Bogotá, en 1803, . y reci
bido de abogado de las reales audien
cias de Santa Fe y Quito. El propio 3 
lo hicieron procurador general y padre 
de menores de Cali. Al estallar la gue
rra de la Independencia ocupó varios 
cargos de valía, entre ellos el de dipu
tado a la junta republicana de gobierno 
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reunida en Cali en diciembre de 1813 
y el de procurador general en 1820. Con
currió después a varios congresos, entre 
ellos el de Cúcuta, en 1821. Ejerció la 
administración de correos de Cali, fue 
personero o procurador de la provincia 
de Buenaventura, juez de paz. Donó una 
casa para hospicio. Muria el 4 de mar
zo de 1853, dejando tres hijos de su 
unión con Inés Barona (Bar o na José 
Agnstín), que fueron: Angel María, na
cido el 2 de noviembre de 1834,. padre 
de Víctor ingeniero que falleció cuando 
atendía de contratista, a la construc
ción de'l ferrocarril del Pacifico ; Micae
la esposa del doctor Miguel Borrero Pie
ckahíta, y María Manuela, del doctor 
Joaquín Policarpo Barona. 

2) 3) María Gertrudis e Isidoro, 
fallecidos de tierna edad. 

4) Doctor Vicente Antonio. 
5) María Joaqnina, qne nació en 1785 

y expiró en enero de 1866, casada en 
1813 con MaÍmel José Camacho (Cama
cho Lorenzo). 

6) María Antonia, nacida en 787, 
religiosa del Carmen en Bogotá el 818, 
fallecida priora el 55. 

7) María Francisca, célibe. 
8) General Eusebio Antonio. 
9) María- Petrona, que nació en 792, 

esposa de José Antonio Víctor Cabal, 
nacido el 91, hijo de Luis María Cabal 
y María Angela Molina. El enlace Ca
bal-Horrero se efectuó el 15 de noviem
bre de 1815 y de cinco hijos habidos 
en él solo sobrevivió Mercedes, esposa 
del doctor Manuel María Mallarino. 

10) 11) Jerónimo, María Gertru
dís fallecidos en la infancia. 

Í2) 13) Juan Antonio y Pedro An
tonio, nacidos el 8 de enero de 798, fa
llecido el segundo en la infancia, 

14) Juan de Dios. 
15) María Ignacia, célibe, fallecida 

el 28 de enero de 1880. 
16) María Gertrudis, esposa ~e su 

primo hermano Manuel Barrero Gomez, 
del Huila padres del doctor Isidoro Bo. 
rrero, ca~ado con Ambrosina Quintero. 

Borrero Juan Antonio.-Nació en Cali 
el 8 de enero de 1798, de José Sebastián 
Borrero y Josefa Costa. En 1810 se 
trasladó a Bogotá; en e¡ colegio de San 
Bartolomé hizo los cursos de gramática 
latina, filosofía y algo de matemáticas; 
volvió al hogar porque se clausuraron 
los colegios de esa capital a la entrada 
de los españoles. Fue regidor _del cabil; 
do de Cali en 1821 y este ano prestó 
servicio, como alférez, para partir a 

Guayaquil a las órdenes de 
tóse con denuedo en Guachi a~~:;~~~.¡¡~; 
allí los republicanos, fue 
enviado a Quito, donde 
llegada del general Mourgeon, 
rrey y capitán general, quien dio 
a todos los prisioneros. Continuó 
ejército hasta: perecer en la 
brada en Pasto el 12 de junio de 
donde fueron derrotados sus jefes 
rez y Obando. 

Horrero Vicente.-Nació en 
de noviembre de 1784, de José Selbastiál 
Barrero y Josefa Costa; 
ciego, el 29 de marzo de 
en Bogotá hasta recibirse de 
ambos derechos e incorporarse de 
gado en esa audiencia y la de Quito. 
1810 secundó el grito de libertad y 
guró en puestos de significación; 
vocal de la junta republicana de 
bierno de Popayán, en 1812, y sec:relta. 
río de ella; alcalde de Cali en 
secretario del poder ejecutivo 
quia en 1813; secretario del "ohetcn•rln• 
dé Popayán, Francisco 
diputado al congreso co.nstitt~yente 
Cúcuta, en 1821; <;onsejero 
en 1822; asistió al congreso 
fue su presidente; al congreso 
Bolívar admirable, en 1830, y 
dente en seguida de Sucre ·; ~~~~f~~r~[o~~ 
estado en los gobiernos de J. 
quera y Domingo Caicedo, en 
31. Concurrió a los congresos de 
36 y 42; fue en 1837 presidente de 
cámara de Buenaventura; profesor de 
jurisprudencia en Santa Librada, en 18-
33; de 1843 a 45, rector de dicho cole
gio; tocó le entonces intervenir para la 
contrata de los profesores franceses 
Francisco Chassard y Edmundo c;ncar.ces1. 

quienes llegaron aquí cuando el era 
bernador de la provincia, puesto 
recibió el 25 de julio de 1845 y conser
vó .hasta la expiración del periodo legal, 
el 31 de mayo de 1849, sin otra excep
ción que del 15 de noviembre del 47 
al 15 de enero siguiente, en que lo 
brogó el sustituto legal, Juan de 
Barrero Costa. Fue, pues, agente del po~ 
der ejecutivo en Cali durante toda la. 
presidencia del general Mosquera; en
tró a suplir en propiedad al doctor Ma· 
nuel María Mallarino y fue a su turno 
suplido, bajo López, por el doctor Ma
nuel Dolores Camacho. En 1848 se le. 
designó ministro juez del tribunal del 
Cauca, con residencia en Buga, pero no. 
aceptó. 
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unió en Medellin a Concepción P~e-
de caucano, tataran1e~ 

Figneroa ( Co
Piedrahíta, bis

pasó a Mede
casó allá con 

Vcit~~~~· Antonio Ve-
' y Mejía de 

enlace Piedrahíta-Velásquez 
el cual casó con Gertru

Pino, hija de Mateo y 
de la Gnerra. Un Pie-

AJvatrez del Pino, Antonio, casó 
Josefa Mariaca, hija de 

Gutiérrez de Lara, y 
Conccepc:i'c \n. Borreros Pie-

nacido en la ciudad de 
de mayo de 1817, profe

~'d!~'fi¡;;~ofia en Santa Librada en 
derecho en Popayán, 24 

de 1840, abogado de los 
de la República el 42; juez 

del circuito de Cali, enjuiciado 
a causa de la rebelión de ese 

suspendido del ejercicio de sus 
por el gobernador de la pro

doctor Ramón Mercado. Concu
senado nacional reunido en Iba-
1854 y fue a esa capital provi

del país a obtener, asociado al 
Miguel Guerrero Saa, la suspen · 

gobernador de Buenaventura, 
Luis Tobar, partidario de -la die
de Melo. Gobernó a Buenaven-

1' de enero de 1855 a agosto 
del 1' de enero de 56 a ju

en que lo subrogó el doctor 
Buenaventura, postrer go~ 

de la provincia, que se ex
la creación y organización 
del Cauca. Obtuvo aquel 

elección popular y para sus~ 
propiedad al doctor Mallarino, 
para vicepresidente de la Re
Fue del circuito, vocal de 

de instrucción pública 
poco después, presidente del 

directivo de la empresa de na
del Canea por vapor y del di

del banco del Canea. A causa 
re•mluci.ón de 1876 partió al Perú 

a cinco años. Murió el 9 
enero de 1883. Había casado el 6 
marzo de 1848 con su prima herma
Micaela Barrero y Barona, de cuyo 

nacieron: Inés, esposa de su pri~ 
Velasco y Borre
de Adolfo Castro 

Joaquina, del doctor 
Micaela, de Manuel 

Carvajal Valencia, payanés; Amelia, de 
Ricardo Pombo; doctor Vicente, casado 
con Remedios Borrero (hija de Manuel 
Borrero, del Huila, y Ambrosina Quin
tero); José Antonio, con Lucrecia Fon· 
negra Benítez, de Bogotá; doctor Teófi
lo, con Luisa Naranjo Martínez, y doc
tor Alfonso, con Julia Cabal, de Buga. 

2. Juan Nepomuceno Félix, nacido el 
20 de noviembre de 1818. 

3. María Mercedes Eustacia, el 29 de 
marzo de 1820, esposa de Vicente Ve
lasco. 

4 .. María Rafaela, el 15 de diciem
bre de 1822, casada con el doctor Ma
nuel María Alonso de Velasco. 

5. Jnan Antonio, febrero de 1824, 
aue solo vivió diez y siete días. 

6. Teresa de los Dolores, el 25 de 
abrí! de 1825, casada con el doctor An
gel Gaviría, establecidos en Antioqnia, 
padres de Zoraida, Lucrecia y Julia. 

7. Juan Antonio, nacido en Bogotá 
el 12 de octubre de 1827, fallecido en 
Cali el 20 de noviembre de 1893, luchó 
por la constitucionalidad en 1854, con 
grado de comandante de milicias; jefe 
militar de esta ciudad en 1855. Gober
nador en 58 de la nueva provincia de 
Buenaventura, se sostuvo de titular de 
ese puesto por los conservadores. y en 
tal carácter hizo campaña en la costa, 
para ser Vencido y apresado por el ge
neral Payán, en Naya, el 13 de diciem
bre de 1862. 

8. María Ignacia del Campo, nacida 
el 1' de julio de 1829, casada a los 20 
años con el doctor Fernando González 
U maña. 

9. María de Jesús, nacida el 29 de 
noviembre de 1831, casada con Justinia
no E seo bar, padres de Matilde, María 
Luisa, Sara, Isolina, Ernesto, Alberto Y 
Samuel. 

10. José Bonifacio, nacido en Cali 
el 5 de jnuio de 1833, sin descendencia 
legitima. 

11 y 12. María Antonia y María del 
Carmen nacidas el 16 de julio de 1835. 
La segt.inda casó con Jesús Piedrahita, 
padres de Concepción, mujer de Bernar
do González, y Clara. 

13. Tomás Martín, nacido el 11 d~ 
noviembre de 1837, casado en Bogotá 
con Maria Teresa Benítez viuda de Fon
negra, padres de Teresa, Paulina y Mer
cedes. 

14. Maria Josefa Mónica, nacida el 
4 de mayo de 1839. 

Borrero Costa Jnan de Dios.-Nació 
en Cali el 8 de marzo de 1800, (Borrero 
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José Antonio) . Enviado por sus padres 
a Bogotá a la edad de diez años alcan
zó a estudiar allá, en San Ba~tolomé, 
hasta mayo de 1816, cuando se cerraron 
los colegios por la entrada del Pacifi
cador Morillo, latinidad, filosofía, arit
mética, geometría, trigonometría y algo 
de álgebra. Pronunciado en Cali el co
ronel José Ignacio Rengifo Palacios, a 
consecuencia de la reacción provocada 
por el triunfo de Boyacá, lo secundó en 
ese golpe. Obligados a pasar a !bagué 
a causa de la invasión del español Cal
·zada, soportó grandes trabajos en la cor
dillera del Quindío, alimentándose con 
carne de mula, ·cuero tostado y cogollo 
de palma. En !bagué se hallaba el co
ronel José Concha, designado goberna
dor -y comandante general del Cauca. 
Alli promulgó ese jefe la ley marcial y 
todos los emigrados fueron obligados 
a coger las armas; Barrero fue enrolado 
en el batallón Cazadores del Canea, que 
se estaba organizando. Vuelto a Cali 
fue ascendido a teniente de infantería, 
y habiendo partido a Popayán, se le dio 
el mando de la tercera compañía de di
cho cuerpo, en febrero de 1821, de cuyo 
puesto se le sacó en abril para darle el 
de comisario general del ejército que di
rigía el gener·al Pedro León Torres. En 
su nuevo puesto hizo la campaña de Pa
tía y se halló en el sitio que a Popayán 
puso el coronel Basilio García. Retirado 
el ejército a Caloto en septiembre, en 
enero del 22 llegó allí el Libertador, 
quien traía su comisario general, al cual 
entregó Barrero el cargo, hallándose pos
trado de grave dolencia, que le curó el 
médico del propio Bolívar. Algo repues
to, se le dio licencia para volver a Cali 
a completar la cOnvalescencia, pero a 
los pocos días se le ordenó seguir a Po
payán, donde el Libertador estaba orga
nizando el ejército para avanzar sobre 
Pasto. En esa capital fue designado a
yudante mayor del batallón Neiva, en 
cuyo puesto hizo la campaña de Pasto 
y se halló en Bomboná . Disuelto el ba
tallón a causa de cuantiosas bajas re
trocedieron al Trapiche (Bolívar) ; en la 
nueva organización de las tropas fue 
nombrado primer adjunto al estado ma
yor de la primera brigada de infantería 
de la guardia. En este cargo empren
dió otra vez la campaña sobre Pasto, 
que capituló y se rindió el 6 de junio a 
consecuencia del triunfo obtenido el 24 
del mes anterior por Sucre en Pichincha. 
Llegó a Quito el 30 de junio y algunos 
días después ocurrió a Guayaquil, donde 

se hallaba el Libertador, para pedir! 
licencia absoluta, en atención a e 
tando ya libertado todo el te:.~!~~~b~ 
Colombia la Grande, no se 1 

sus servicios ; a que de los cinco 
varones que tenía su padre, anciano 
lo acompañaba ninguno, pues todas' 
taban ausentes en servicio de la 
blica; los dos mayores en ·e~I~ 1 ~'~!~J':."e~ de Cúcuta; Eusebio, 'de a 
campo del general Sucre, en 
Antonio y Juan de Dios, en e~u';;~~~:ci;~ 
y que era muy justo que si 
hijo varón estuviera al lado 
la familia. Movido de estas rrumntes. 
lívar dio orden al jefe de estado 
general, Salom, para que le expidiera 
licencia absoluta, con goce de fuero 
uso de uniforme, gracia que BOrrero 
solicitó. Se le dio, pues, de 
de Quito el 9 de septiembre de 
llegó a Cali el 22 de octubre. 
mandante de las milicias del 
cantón de Cali en 1823, sin 
remuneración alguna, hasta 
en que fue nombrado juez 
que equivale ahora a 
Fue miembro de la mtiñici¡'.alidacd 
veces, y su presidente, jefe 
(prefecto) en 1826 y en 1845, 
rroquial, hoy de distrito o m;~~~~~~ 
(51) todos destinos onerosos o 
tiempos; fiscal del 
tor de la caja de 
cámara provincial de 
cantón de Cali; más 
la provincia de Buenaventura 
tal en Cali, diputado a la cámara 
en tres períodos, presidente 
gobernador de la misma nrcwincia 
dos ocasiones, la postrera 
ros meses de 1854, por ser su:stitÜ1:o 
doctor Manuel María Mallarino ; 
del colegio de Santa Librada en dos 
ríodos (47-50, 54-56). Escribió en 
rios periódicos políticos y literarios, 
jó varias traducciones · 
nas producciones originales. 
Cali el 29 de mayo de 1883 . 
segurar, dice en su autobiografía, 
dita, que las canas que blanquean 
cabeza y las arrugas que cascan 
frente en más de ochenta y dos 
de edad, me han salido sirviendo a 
patria con lealtad y consagración y 
sinterés y a satisfacción del público 
de mis superiores". 

Casó el 1' de febrero de 1825 · 
su esposa Micaela Iragorri, fallecida, 
Cali el 6 de abril de 1886, hija de 
Iragorri, vizcaíno, y Mana Josefa 
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prima hermana del biogra
como hija de Pedro Barrero Ra
y Micaela Baca Gurmendi. Hijos' 
Doctor José Maria (26 de noviem-

de 1825-8 de mayo de 187 4), estu
en Santa Librada de Cali, en Po

Bogotá, en donde se graduó 
• de,re<!ho y se recibió de abogado ante 

suprema. Dejó estos catorce 
su unión con Dolores Rivera: 

;
011

ol•do, ·Eusebio, Eudoro, Julio, José 
Lisenia, Amalia, Obdu-

J•~;n:~,~:d¿ Clelia, Mercedes, El-
11• la caridad. 
Tomás (17 de septiembre de 1827-
octubre de 1881) esposo de Geno

Vergara, en quien dejó estos hijos: 
Emiliano, Ernesto, general de 

~:1~~;~:~:~director de la escuela mi-del ministerio de la gue-
general de instrucción pú

del Canea, rector de la Universi-
etc., Fernando, general también, e 

nacido el 
estudiante en Cali, 

rector de Santa Li
fallecido el 93. 

Felisa, nacida el 17 de marzo de 
unida en 1852 al doctor Primitivo 

Sirus1:erra, de quien enviudó el 81. 
Pedro Antonio, nacido el 18 de 
de 1834, casado en Dolores en 1859 

Mercedes Ayerve, padres del doc
Pablo, gobernador del Valle del Can
Guillermo, secretario de hacienda del 

Beatriz, Sixta, Bernardo y María. 
Eulogia, nacida el 6 de julio de 

Pablo Marcial, el 30 de junio de 
casado el 78 con Manuela Hur
padres de Matilde e Isabel. 

8. Dolores Catalina, que nació el 24 
. de noviembre de 1840. 

9. Rafa~!, el 14 de enero de 1843. 
10. María Petrona, el 19 de noviem

bre de 1844. 
11. Juan de Dios, el 23 de junio de 

184 7, casado con Micaelina Sinisterra. 
Cultivó las bellas letras, actuó en la po
lítica y en el periodismo, fue director 
de varias hojas de tendencia conserva
dora o católica. Murió el 22 de julio 
de 1910. Fue padre de Alfonso, doctor 
Carlos, doctor Joaquin y María Teresa. 

12. Matilde, nacida el 19 de septiem
bre de 1849, casada el 21 de abril de 
1870 con Tomás Olano Hurtado. 

13. Herminia, nacida el 25 de marzo 
~de 1851, casada el 16 de febrero de 1871 

con Ricardo Rengifo Martínez (Rengifo 
Pío). 

Borrero Durán Migue!.-Hijo del doc
tor José Antonio Borrero Costa. La 
madre fue muy bella, apodada Quinto
cielo, sobrenombre que se extendió a 
su vástago . Este fue persona ilustrada, 
buen matemático, secretario y profesor 
de Santa Librada y en su ancianidad, 
director de la escuela de J amundi ( 1871). 
Prestó servicios de ingeniero, actuó en 
la política, afiliado al conservatismo, fue 
personero parroquial de Cali, secretario 
de la cámara de Buenaventura, en Is
cuandé, y luego secretario y diputado 
de dicha corporación en Cali. Murió 
octogenario en- esta ciudad el 4 de agos
to de 1886. 

Bnch Migue!.-Hijo del español de 
este nombre que abrazó. la causa repu
blicana y fue fusilado en 1816 en Bo
gotá. Nació en el Chocó, donde actuó 
en las contiendas civiles y ocupó pues
tos de importancia en lo civil. Fue en 
1855 elegido designado para ejercer la 
gobernación de su provincia. 

Bucheli José María.-Nació en Pasto 
el 19 de octubre de 1872, del matrimo
nio de Medardo Bucheli y Ana Joaquina 
Ayerve, payaneses, muerta ella en 187 4. 
Emigró con su familia a Quito en 1877 
y allá se educó, hasta recibirse de 
médico y cirujano, en cuya profesión 
supo destacarse. En la guerra civil de 
1899-902 hizo armas en defensa del go
bierno; concurrió a la asamblea del Ca u
ca en 1903 y posteriormente a varias de 
N ariño ; fue secretario de gobierno c;Ie 
este último departamento y senador de 
la República. Colaboró en la prensa ,Pe
riódica, distinguiéndose por su estilo agil 
y galano, tanto en polémicas de índole 
política como en escritos de carácter 
meramente literario. Murió el 23 de oc
tubre de 1919, en la ciudad de su na
cimiento . Fue casado con Isabel de la 
Espriella y Mosquera, en cuya compa
ñía efectuó un viaje por Europa. Esta 
dama procede del matrimonio del carta
genero Bernardo de la Espriella, que 
figuró bastante en el antiguo Canea, 
como miembro del partido liberal, y en 
el sur como iniciador de empresas co
merciales e industriales, y Teodulia 
Mosquera, payanesa. 

Buchelí Julián--Nació en Popayán 
por 1824, de Bias María Bucheli y Ra
mona Villota; en esa ciudad estudió has
ta graduarse de doctor en derecho. Fue 
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personero provincial en Pasto y diputa
do a la cámara de esa sección, secreta
rio de la cámara de representantes, 
miembro de ella en 1856 y 57. Murió 
el año siguiente en Pasto. 

Bucheli Sera.fín.-Nació en 1822 en 
Pasto, primogénito de Bias María Bu
cheli, miembro de los cabildos de esa 
ciudad ~urante la guerra magna, y Ra .. 
mona Vlilota. Trasladado muy niño a 
Popayán, aquí siguió la carrera de abo
gado, hasta obtener la muceta de doctor. 
Fue diputado a la cámara provincial de 
Pasto y representante por esta entidad 
a los congresos nacionales de 1850 y 51. 
Murió en Cartagena en 1853. 

Los Bucheli son de origen italiano, 
proceden de Juan Bucheli, de esa nacio
nalidad, cuyo apellido dieron en pro
nunciar a la española, conservándole su 
ortografía. Juan casó en Pasto con Ca.
talina Delgado, hija de Francisco Delga
do e Ignacia Narváez Zambrano, quienes 
contrajeron matrimonio en 1720, y nie
ta paterna de Andrés Delgado y Maria 
Rasero Zambrano. Los Buchelis Delga
dos fueron: Pedro, casado con lgnacia 
Soberón; Ramón, con Maximiliana Zam
brano; José, soltero; Mariana, con Ma
riano Villota; Gaspar, con Chinquinqui
rá Delgado, y Melchor, con lgnacia Zam
brano. 

Pedro Bucheli Delgado fue padre de 
Jesús, de Francisco, clérigo, de Catali
na, de Luis, casado con Margarita San
tacruz, y de Blas, mencionado ya y cu
yos hijos fueron : 

1. Serafín, cisado con Dominga Va
lencia Quijano, padres de María Jesús, 
nacida en 184 7 y fallecida en Pasto en 
1919; Adelaida, esposa del general Die
go Euclides de Angulo, nacida en Pas
to el 6 de mayo de 1851 muerta en 
Bogotá el 12 de septiemb~e de 1908; 
Carmen, que nació en 1852 y murió en 
1919, en Pasto; Manuel María, nacido 
en 1848 y muerto en 1913, en Pasto; 
Pedro Antonio, casado con Raquel Cas
tillo, nació en 1849 y murió en lpiales 
en 1890. 

2. Dolores, nacida el 6 de enero de 
1823, muerta en Pasto el 21 de mayo 
de 1855, primera esposa del doctor Vi
cente Cárdenas, padres de Rafael, quien 
principió a servir al conservatismo de 
capitán, en 1876 y llegó a general. Mu
rió en Pasto en 1922; Simón, fallecido 
en 1920, y Mercedes. (Dominga Valen
cia casó segunda vez con el doctor Cár
denas y fue madre de Daniel e Isabel, 
nacidos en Pasto, muertos en Quito, Do-

lores y Sofía, quienes viven en 
en el monasterio de la Providencia 
minga murió en esa ciudad en 1898) 

3. Julián, primer marido de Ca~e 
Valencia Quljano, quien casó luego ca~ 
el doctor Lucindo Almeida y murió en 
Quito el 24 de marzo de 1905 de 
senta y un años. ' 

4. José Maria, nacido en Popayán 
donde hizo sus estudios, secretario dei 
intendente, doctor José Francisco Zara
ma, en la guerra de 1860. Murió en 
1871, dejando encinta a su esposa Car
men Ortiz, de quien nació a pocb Jase ... 
fina, muerta en 1890. 

5. Ruperta, casada con José Maria. 
González, santandereano. . 

6. 7. Carmen, Pastora. 
8. Medardo, nacido en 1834 en Po

payán, donde cursó filosofía y letras· . 
miembro del concejo municipal de Pasto' 
prefecto de esa provincia en varios pe: 
ríodos, se excusó de aceptarle al doctor ' 
Pedro Antonio Malina, en su primera 
administración, la secretaría de go bie:fno 
del Cauca. Murió en 1904. Es tronco 
principal de las familias que hoy se 
apellidan Bucheli en Nariño. Casó dos 
veces, con las hermanas Joaquina y En
logia Ayerve. Hijos de la primera han 
sido: Julián, varias veces gobernador de 
Nariño, miembro de las asambleas del 
antiguo Cauca y de los congresos na
cionales, casado con Dolores Bucheli, 
hija de Luis; Pedro Pablo, soltero; Me
dardo, con Clara Elisa Benavides (pa· 
dres de José Dolores, casado con María 
Benavides y de la Espriella, Manuel Ma
ría, Carlos, Beatriz, Medardo, Iné~, sol
teros, María, casada con José María Sa
lazar Albán, y Elisa, ·con José Rafael 
Luna); Enrique, María e Inés, célibes, 
y doctor José María~ marido de Isabel 
de la Espriella, padres de Alberto, Jose
fina, Eduardo y Luis. 

Los Buchelis Santacruces, h i j o s de 
Luis, han sido, aparte de Dolores, Leo
nisa, Manuel José y Sergio, marido de 
M&rcedes Ruiz. La ascendencia de Mar
garita Santacruz es como sigue: una hi., 
ja de ·Andrés Delgado y Maria Rasero 
Zambrano, ya mencionados, Manuela, 
casó con Tomás Caicedo, hijo de Fran
cisco Caicedo y Ana de Ayala, nativos 
de Almaguer y emparentados con los 
Caicedos que se establecieron en Cali. 
Caicedo Delgado fue Margarita, mujer 
de Tomás Miguel Santacruz, padres de 
Tomás Santacruz Caicedo, esposo de Mi
caela Villota, y padre de Tomás Miguel 
Santacruz Villota, quien tuvo los siguien-
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hijos en su esposa, Ana Rosa Zam
. Mercedes, mujer de Jerónimo Ri
. Pastora, de Mariano Villota; 

de Miguel Astorquiza; Agustin, 
de Pastora Soberón; Javier, de 

Benavides, padres de Marga
citada; Mariana, ron
asturiano, Francisco 

f,t;,érr,ez t;orun:a :· Margarita, de Tomás 
· Antonia, de Rafael Guzmán; 
'José M. Juan, sacerdote, y Ana 

[ax:imiJiana, solteros. 

iBttenav,ent:ur:a_!Manuel Maria.- Nació 
del matrimonio de 

;~.:,~~:·~~Libi Buenaventura y Petra
-~ del español Manuel 

y Carmela Vergara 
Caüc<,a<l. il;;~;,;;;¡ Antonio murió en la 

Espinal, en julio de 1838, 
después de haber sido jefe 

Palm.ira; Petronila, en Cali, 
este matrimonio hubo ena

no se criaron y dos va
fue el doctor Nicolás Bue

Los dos hermanos tuvieron 
de la guerra de la Independen
niñez llena de contrariedades y 

entre ellos el confinamiento 
realistas fervorosos. Ma

se educó en Bogotá, hasta 
carrera de médico . Sin per

ejercer su profesión, desempe-
d~~''r;~~~~.t~ca~rigos públicos, empezando 

politica del cantón de 
en ; miembro del cabildo ca
fue presidente de él en 1850 y 55; 

asiento en la municipalidad de la 
omn<nel"- de Cali en 1868, 70, año en 

presidió, 73 y 76; concurrió a la 
o legislatura provincial de Bue

lven!ttra en 1853, de la que fue vice
:e:i~~~~~.r,;e~!n 1854 ; concurrió también 
~: de¡ Estado en 1875. Fue 

la antigua pi'ovincia de 
sustituto elegido 

en los seis primeros 
, y al entrar a funcionar 

de Cali, en 1858, fue el pri-
gobernador de la nueva entidad. 
vicedirector <l.e la caja de ahorros 

provincia de Buenaventura, esta-. 
en Cali, teniendo de colegas a 

Ignacio González y a Manuel Joa-
~osch. Fue presidente del consejo 

de la empresa constructora del 
de Buenaventura, a raíz de la 

del 60, presidente de la junta ge
accionistas de la misma empre

y miembro de otras varias 
[ttiltt.tci<'n'" de carácter benéfico, docen .. 

mdustrial. Se distinguió especial-

mente por su inagotable caridad. Du
rante la epidemia de viruelas que asoló 
a Cali el '72, fue un consuelo para los 
atacados de la peste, a todos los cuales 
visitaba gratuitamente al menor llama
miento. El hospital de esta ciudad le 
debe importante mejoras. Murió de una 
afección hepática el 26 de agosto de 
1876. 

La familia Buenaventura es oriunda 
de Palermo, en Sicilia, donde era dis
tinguida en el siglo XVII . Allá vivia 
Antonio de Bonaventura, que alcanzó el 
grado de . general de marina de aquella 
isla. De su matrimonio e o n Vicenta 
Lombardi y Bonaventura tuvo, entre 
otros hijos, a Jacinto Mateo Antonio Vi
cente de Bonaventura y Lombardo, na
cido en Palermo el 24 de febrero de 
1696, que sirvió en la marina española 
y con el grado de teniente zarpó de Cá
diz en 1724, en la Guadalupe, para Ve
racruz, llevando una remesa de azogues 
para las minas de Nueva España. Al 
llegar a la isla de Haití naufragó la 
embarcación en la bahia de Samaná y 
hubo varios ahogados; Jacinto ganó tie
rra, pero perdió sus haberes y sus pa
peles de familia. A los tres años aban
donó la isla, con un capital de tres mil 
pesos, y fue a establecerse en lbagué, 
donde prosperó en el comercio y casó 
el 28 de agosto de 1730, con Violante 
Isabel (o Eugenia) de Padilla, hija del 
santafereño Tomás Padilla y la ibague
reña Teodora Bayo, de familias oriundas 
de Andalucía. Viudo el 1' de junio de 
17 43, unióse el 18 de diciembre siguien· 
te a Gertntdis Calderón de la Barca, 
hija de Alonso, español, y María Bravo 
de Paredes. Fue hombre de distinción, 
que ejerció cargos honoríficos y ayudó 
de su peculio al tesoro real. Al pasar 
a España había castellanizado su ape
llido. Testó en 1763. 

Jacinto Mateo hubo en su primer en
lace a Ignacio Nicolás, nacido en 1733, 
mUerto en 1812; Felipe Santiago, fraile 
dominico en Bogotá; Jacinto Antonio, 
fraile también, profesor de medicina en 
esa. capital; Ambrosio, muerto niño; Ju
liana Rosalia, mujer de Migue¡ Nava y 
Guzmán y Eulalia Teresa, que profesó 
en el mOnasterio de Santa Inés, en Bo
gotá. Del segundo matrimonio tuvo Ja
cinto tres monjas más de Santa Inés, 
otra hija que murió soltera y dos varo
nes que casaron, Joaquin y Manuel Ma
riano José. 

Ignacio Nicolás, j u e z ordinario del 
partido de Panches, en el Chaparral, fa-
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miliar del Santo oficio, maestre de cam
po, teniente gobernador de Ibagué, pró
cer de la Independencia, impulsor del 
camino del Quindío, el que midió desde 
la plaza de !bagué hasta la de Cartago, 
en 1778, y halló 20 leguas y 1.531 varas. 
Casó primeramente con Maria Nicolasa 
del Castillo, hija de Fernando del Cas
tillo Casas y Bernarda Bravo de Pare
des, andaluces. Tuvo diez hijos: a) Ma
ría Josefa· Jerónima, monja de la Ense
ñanza; b) María Dolores, mujer del 
doctor Juan Félix Ramírez de Are llano~ 
padres de Francisco, tronco de una fa
milia de Tuluá, de Maria Antonia y de 
Mercedes; e) Maria Violan te, mujer de 
Sebastián Gayo! Villamil y de José Pé
rez Camino; d) Félix María, prócer, ca
sado con Maria Antonia de la Espriella; 

Rafael, Pedro y Joaquin Maria, algunos 
de ellos con puesto en la diplomacia la 
administración pública o distinguido~ en 
la política y el comercio. 

Manuel Mariano José Buenaventura y 
Calderón de la Barca, ya mencionado 
nació en !bagué en 17 45, LlorÓ 
en 1778 con María b"~:~;:~~~a _:~=~¡~~:~. 
e Ibargüen, hija del ~ 
Martínez, gobernador 
ría Manuela Ibargi.ien, 
Bautista Ibargüen y Tomasa Co.rm'"'" 
la Asprilla, hija a su turno 
Gómez de la Asprilla y N ovo a, de 
riquita, y Margarita Gil, de Buga. 

e) Sinforosa mujer del santandereano 
Pedro de los' Santos; f) Juana Francis
ca, segunda mujer de Santos, con prole; 
g) Juan Antonio Mariano, dominico, no
table servidor de la República; h) Fer
nando Jacinto, colegial del Rosario, en
tusiasta republicano, cura de Zipa.quirá; 
i) Nicolás María, ilustre prócer fusilado 
en 1816, casado con Inés Galindo, hija 
de Pedro Galindo y Teresa Linch. Bue
naventura Galindo fue el doctor Rafael 
Maria, nacido el 1' de junio de 799, go
bernador del Tolima al crearse dicho 
estado casado con Cecilia Ortega y pa
dre d~ Ignacio, secretario del arzobispo 
de Bogotá_ y vicario capitular de la ar
quidiócesis; j) José María Ildefonso, na
cido en !bagué en 1764, casado en Car
tago en 1795 con Bárbara Josefa Sanz 
del Manzano. 

En segundas nupcias casó Ignacio Ni
colás con Facunda Rubiano y Robayo, 
en 1 8 o 4, después de largo y ruidoso 
pleito que fue hasta España, porque los 
hijos y yernos se oponían al matrimonio, 
de temor a que mermaran sus hijuelas, 
pero alegando 9ue la novia era de. iJ?-
ferior clase soCial. El amartelado vieJO 
ganó el juicio, satisfizo sus anhelOs y 
fue padre de seis hijos más. 

Los hijos de José Maria Ildefonso fue
ron doce, todos cartagüeños, según se 
nos alcanza: José Joaquín, prócer de la 
Independencia, Nicolasa, Mercedes, Ca
yetano, Gertrudis, Juan Nepomuceno, 
Manuel Salvador, Miguel Ignacio, tres 
más que morirían en la infancia y Ana 
Joaquina, la menor de todos, nacida en 
Cartago en 1812, casada en Bogotá en 
1836 con el antioqueño Pedro Uribe 
Arango, padres de José Pablo, Ricardo, 
Juan Nepomuceno, Pedro José, Aurelio, 

esta unión nació Salvador Gómez 
lla, gobernador del Chocó. De 
Bautista Ibargüen, posiblemente es·paiioL 
y la Asprilla, nació también 
que crió a la niña caleña que 
se apellidó Ibargüen y que an•iru1do 
tiempo fue madre del doctor 
María Mallarino . 

Del enlace Buenaventura-Calderón 
bo estos hijos : J oaquina Antonia dé 
Mercedes, Manuel Antonio, Juan Nepo
muceno (11 de enero de 1781) Teresa 
y Magdalena, gemelas, Manuel Arlto<nio, 
quien pasó muy joven a Nóvita, 
cóse allí a la minería y también al 
Casado con la Herrera 
citada, avecindóse en 
en 1813, por el rey, la 
roer voto y se distinguió entre los 
fervorosos defensores del 

men. "''e"tav"ntu-El doctor Manuel María L 

ra casó dos veces, la primera con 
Lozano (hija de Felipe Lozano 
tonia Villanueva, de los 
tal nombre en España), de 
esta prole: 

a) Belisario, muerto 

bre del 89, casado ~'?i:,~1?~~::~~~~~· rrano, padres de: (a) 
mujer del doctor Belisario 
(b) Teresa, casada con Francisco . 
Ión, (hijo del cartagenero Inocencia 
calón y la antioqueña Felisa Angel) 
dres de Soledad, Ema, F¡"":~¡\~,:i~; 
cencio; (e) Agripina; (d) 
Víctor casado con Elisa Nates 
(f) Ja'rge; (g) Manuel Maria; (h) 
lio casado con Cecilia Colmenares. 
do' de la Serrano casó Belisario con 
senda Zamorano, sin hijos. 

b) Maria del Carmen, mujer de 
guel Cárdenas, padres de Víctor. 

e) Doctor Manuel Antonio, médíc,o, 
unido el 1' de mayo de 1876 
Pineda Cordovez, padres de M••mJel 
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con Ana Rosa Lalinde Caldas; de 
con Jorge Caicedo Roa; de Leo

con Emilio Fajardo Herrera· de 
monja, y de Marta. La Phieda 
viuda el 12 de febrero del 87 y 

vez con el doctor Julio 
de Rionegro, padres 
Maria Lnisa y Ju-

Albertb, e o n Cristina Castillo 
fla.rcía, con prole. 

vez casó el doctor Manuel 
en Bogotá, el 27 de noviembre 

1871, con Virginia Cordovez Maure, 
descendencia, y fueron velados el 
que casó el doctor Manuel Antonio. 
' 

Buenaventura José Joaquín.-Nacido 
comenzar el siglo, probablemente en 

~
~~;~~del matrimonio de José María Buenaventura, ibaguereñO, y 

Josefa Sanz del Manzano, car
Sargento mayor de la Gran 

~olorrtbí:>, luchó al lado de Bolivar, en 
además en Catambuco, 

toma de San Francisco de 
y en el combate naval de Ataca
Fue de los vencedores en Tarqui 

dese1n~"'ñ.~ importantes comisiones mi
; estaba condecorado con las me
otorgadas a los libertadores del 

tenía una cicatriz en la pierna de-
Murió ya anciano, de notario de 

I~,,~~:'r;,e~c;asó dos veces, en esa ciudad, 
lfl con Ana Joaquina Carvajal, 

hizo padre de once hijos, y la 
con Telésfora Durán Galindo, 

de diez y seis. 

~uenaventura Nicolás.-Nació en Cali 
5 de diciembre de 1813 y se graduó 
doctor en jurisprudencia en Bogotá, 
1836. Más tarde obtuvo en la misma 

título de doctor en medicina. 
~~~~~~~J"~i~l y presidente de la cámara 
P del· Cauca, en Buga, juez del 
'"iibmoale~ Cali y ministro juez de los 
~· de Mariquita (!bagué) y A-

,~us••J. Murió en Cali el 2 de ma
. Fue casado con Gertrudis 

quien proceden los siguientes 
Julio; b) Napoleón, casado 

'0.ilor~~.ag!~;;~! Marmolejo, padres de D casada con Francisco Acevedo ; 
Dolores; d) Elisa; e) Nicolás, casa
con Dolores Torres, padres de Betu-
";:~o;~sj\r~M~,a~;n~u~e~l. María, Cornelio y á: con Carlos Cifuen-
g) Paula, con Carvajal, pa-
de Paula, mujer de Gabriel Mon
T., de Ramón, periodista y funcio-

nario público, de María, de Pedro, de 
Dolores, de Eudoxia, de Rosa; h) Pedro. 

Bueno Célimo.-Jurisconsulto, institu
tor y funcionario público, nacido en Car
tago en 1836, educado en Bogotá, don
de se graduó a los diez y ocho años de 
edad y le tocó, apenas recibido de doc
tor, defender a varios de los complica
dos en la rebelión encabezada por el ge
neral José Maria Melo. Logró el triunfo 
de los acusados, entre los cuales, se en· 
contraba su conterráneo el doctor Ula
dislao Durán. Volvió al Canea a servir 
una plaza en el antiguo tribunal del 
Norte, en 1858. Triunfante la revolución 
en 1862, durante la cual prestó su con
tingente en defensa del gobierno de la 
Confederación Granadina, emigró a Cen
troamérica y en San José de Costa Rica 
se incorporó al colegio de abogados, pre
vio diploma expedido por la corte su
prema de ese país. Allá ejerció la pro· 
fesión algunos años. De nuevo en el 
Cauca el 66, salió segunda vez para Cos
ta Rica, debido a la revolución del 76. 
Tornó al suelo natal en el 80, para in
tervenir de lleno en la política y escri· 
bir en la prensa conservadora . En Cos
ta Rica dirigió la imprenta del gobier
no, taller que ha contribuído poderosa
mente a la cultura de los pueblos del 
Istmo y el cual dirigieron también en 
esos tiempos el doctor Juan N. Venero, 
panameño, el doctor José Ignacio Tru
jillo, bogotano, y Adolfo Marié, francés. 
Cambi-adas las instituciones en Colom
bia, fue secretario de hacienda del go
bernador del Cauca, general Juan de 
Dios Ulloa, desde el 12 de diciembre de 
1888, por renuncia del doctor Miguel 
Antonio Palau, y dejó un superávit en 
las arcas fiscales, con el cual fomentó 
varias Obras públicas la administración 
siguiente, presidida por el doctor San
clemente. Fue más tarde contador de 
la administración departamental de ha
cienda nacional, secretario del goberna
dor, doctor Luis Enrique Bonilla, tam
bién en hacienda, magistrado de los tri
bunales de Buga, Cali y Pasto, rector de 
los colegios de Buga, Palmira, de la fa
cultad de derecho de la Universidad del 
Cauca y profesor en la de Nariño. Como 
escritor revelaba sus vastos conocimien
tos en filosofía y aun en teologia. Mu
rió en Buesaco el 22 de junio de 1912. 

Era hijo de José Vicente Andrés Bue
no, diputado a la legislatura provincial 
de¡ Cauca (nacido en Cartago en 1808, 
de Miguel Bueno Palacio y Maria Isabel 
Martínez) y Jerónima Betancur, cuya 
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prole cOmpleta fue como Sigue: Maria 
Josefa, Matilde, Elías, Célimo y José Vi
cente. Un sexto hijo, Rodulfo, había 
fallecido antes de 1838, año de¡ testa
mento de Bueno Martínez. El doctor 
Bueno casó con María Josefa Concha, 
hija de Ignacio Concha y Teresa Piedra
hita, nieta materna de Josefa Racines, 
hermana de fray Fernando e hija de 
José Racines y Maria Ignacia Fernández 
de Rivera . Buenos Conchas : Maximilia
no, abogado, marido de Isabel Delgado 
Zawadsky, Mercedes y Teresa, mujer 
de Alejandro González Concha. 

Bueno Francisco Javier.-Jurisconsul
to cartagüeño, estudió en Bogotá~ don
de obtuvo su título en 1845. La camara 
del Cauca Jo eligió en 1843 designado 
para ejercer el poder ejecutivo de esa 
provincia. Desempeñó una Magistratu
ra del tribunal de Buenaventura, hasta 
dicho año, en que se redujo el número 
de plazas y quedó esa entidad servida 
por un solo juez. Se trasladó más tar
de al Tolima, donde vivió consagrado 
al ejercicio de su profesión. Fue pos
teriormente nombrado jefe municipal de 
Toro. 

Bueno Manuel Anto-nio.-Nació en Po
payán el 2 de enero de 1808, del matri
monio de Antonio Bueno y Gertrudis 
Quijano Carvajal, casados en 1801. Her
manos suyos fueron José María, nacido 
en 1809, médico formado en Bogotá, Ca
yetano, muerto joven, y Ana Maria, es
posa de Julián Antonio Delgado. Anto
nio era hijo de otro Antonio Bueno y 
de Francisca Sánchez, hija de Joaquín 
Sánchez Ramírez de Arellano, y descen
diente, de seguro, del primer Bueno que 
vino al Cauca, el español Juan de Dios, 
escribano público de Popayán en 1586. 
Antonio el abuelo fue hijo de Francisco 
Bueno y Margarita Hurtado, casados en 
1716 (Hurtado Lucas Gonzalo) Y quie
nes tuvieron también a María, nacida 
en septiembre de 17, casada en 1734 en 
Popayán con Pedro José Ruiz; Pedro, 
clérigo; Margarita, mujer de Antonio 
Ayerve Lemas, padres de María Ignacia, 
mujer de Juan Barrero, hijo de Manuel 
Barrero Rarnirez y nacido en La Plata. 
Manuel Antonio hizo sus primeros es
tudios en el Seminario, los coronó con 
las órdenes de presbítero y el título de 
doctor en teología, que le confirió la 
Universidad en 1830. Aquí mismo cursó 
jurisprudencia, carrera en que· obtuvo 
el grado de doctor en 1833 . Alcanzó 
por oposición, en 1836, la canongia doc-

toral, vacante por la promoción del doc 
tor Manuel Jof!é Mosqu.era al_ arzobis: 
pado ~e Bog_ota . El . nns.mo ano se le 
nombro proVIsor y v1cano genera¡ del , 
Obispado. Por muerte d~l p_relado, fray 
Fernando Cuero, fue VlCano capitular 
y gobernador de la Diócesis en 1852. 
volvió a ejercer tales cargos en 1867' . 
por fallecimiento del o b i s p o Torre8 '
quien lo había hecho tesorero dignidad 
el 57. Obtuvo otros cargos eclesiásticos 
uno, cura rector de la Catedral, de 1876 
a 78, época en que la diócesis se hallaba 
casi desprovista de clero, y en tal pues
to le sobrevino la muerte, el 28 de mar
zo del año. últimamente citado. Fue pro
fesor y rector del Seminario ( 1843) y 
profesor, inspector, secretario, rector de 
la Universidad, empleo el último que sir
vió en tres períodos diversos. Fue elec
tor pOr el cantón de Popayán, presidente 
de la cámara de esta provincia, miem
bro de la: legislatura caucana, como se- . 
nadar, y como senador también asistió · 
al congreso nacional, en 1852, 53 y 57, · 
habiéndole tocado presidir este cuerpo. 
Escribió una Historia de la Diócesis de 
Popayán, muy apreciable por e¡ caudal 
de datos que contiene, basados en do
cumentos que rectifican aseveraciones 
de otros autores. Era de vasta ilustra
ción y llegó a reunir una abundante bi
blioteca, de las mejores que se hayan 
visto _en Popayán y que no existe hoy, 
así como tampoco existen la de los doc
tores Joaquín, Manuel María y general 
Tomás C. de Mosquera, la de Julio Ar~ 
boleda la del convento de misiones y 
otras. :nás que contribuyeron a la cultu
ra de la capital del Cauca. 

A estos Buenos corresponde Juana 
Maria casada con Pedro Guirán, padres 
del m{,y reverendo padre jubilado Felip_e 
Guirán exprovincial de Santa Fe, naci
do en 1765 y de quien fueron padrinos 
Bernardo y Margarita Bueno. 

Bueno Pedro.-Sacerdote de los pri
meros tiempos de la República, concu
rrió en 1833 a la primera cámara pro
vincial de Popayán, como diputado por 
el cantón de Toro. 

Bueno Betancur Vicente.-Nació en 
Cartago en 1838. Hizo la campaña de 
1860 al lado del general Mosquera. En 
noviembre de 1862, al reasumir el ge
neral Payán la gobernación del Estado, 
en la aldea de Maria, nombró oficiales 
mayores de las secretarías ·de gobierno 
y hacienda, respectivamente, a Bueno Y 
al doctor César Conto, el cual no acep-

~~-----------------~: 
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primero estuvo encargado del 
de gobierno y también del de 

. Fue representante al congre-
ejerció algunos otros puestos_ pú
de importancia, como el de miem-

la junta de bienes desamortiza
la constituían, además, los doc

Andrés Cerón, Emigdio Palau y 
Diago, y la jefatura municipal 

Quindío, 1865, año en que murió, el 
de octubre. 

Anacleto.-Hijo de la anti
provincia de Pasto, fue a la caro~ 
del Perú contra los españoles. 

·Burb'"'? Antonio.-Religioso agustino, 
de Pasto, notable profesor de 
eclesiásticas y elocuente orador, 

·~~~~a.d~n~:~~~ de la Nueva Granada. ;¡ obispo de Rosa, impártibus 
del de Popayán y con residen: 

Pasto, murió antes de ser con
el 1' de agosto de 1837. Había 

rector del colegio de esa ciudad 
cual cedió sus sueldos y la haciend~ 
Casabuy. Escribió un diario históri
relativo a la guerra de la Indepen-

en Pasto, y es fama que lo que
que si decía la verdad 

estos hechos lo ahorcarían. 

Bnrbano Antonio José.--Concurrió a 
congresos de la Nueva Granada, 

senador por la provincia de Pasto. 

Burbano Dominga.-Vivía en Pasto en 
casa de Andrés Santacruz, quien la 

fusilar el 13 de diciembre de 1812 
haber intentado ayudar a la fuga 

C~l~~•d;jbMa:~~caulay y compañeros de 
li en connivencia con o-

Búrbano Fernando.-Presbítero pas
de la respetable matrona Leo

·~·uñ9_z, protectora de los republica
Pasto. Fue enjuiciada en esa 

en 1813 por sus compromisos a 
de la causa de la Independencia. 

Francisco.-Figuró en un 
de audaces republicanos que asal
a Sániano en Pucará, provincia 

Ibarra, en 1812, y tuvieron prisione
a ese jefe español. Le apodaban El 

Burbano Joaquín.-Jurisconsulto na
el Sur, concurrió al congreso na

de 1837, como representante por 
y fue rector del colegio de esa 
cuyo cargo renunció en 1838. 

Burbano José Marla.-Hijo de la an
ti~ua provincia de Túquerres, cuyos lí
mites eran los mismos del departamen
to de Ipiales, que funcionó en 1908. Fue · 
elegido senador suplente al congreso na
cional, concurrió a la cámara de repre
senta:.D;,tes en 1847 y 48, ejerció la se
cretana de la gobernación de Pasto y 
perteneció a las cámaras provinciales 
de Pasto y Túquerres, las cuales presi
dió. 

Burbano Miguei.-Jurisconsulto naci
do en Pasto, 1809, educado en Quito, 
donde recibió el grado de doctor y lue
go e¡ titulo de abogado ante el tribunal 
de apelaciones, en 1835 . Se incorporó 
en 1838 como abogado ante la corte del 
Canea. Ejerció diversos cargos públi
cos, concurrió a varios congresos como 
representante, en 1844, 45, 50 y 53, a 
varias legislaturas caucanas, entre ellas 
la constituyente del 57, y a las cámaras 
provinciales de Pasto. Fue elegido di
putada suplente a la convención de Río
negro. Fue auditor del ejército, con el 
grado de coronel, jefe político y juez 
letrado de hacienda de Túquerres, con
cajero municipal, elector, secretario de 
la gobernación y gobernador de Pasto, 
en 1837-38 y en 1849, gobernador de 
Túquerres en 1853, magistrado de los 
tribunales de Pasto, del Sur, y superior 
del Cauca. Murió el 19 de mayo de 1883. 

Burbano Nicanor.-Natural de la re
gión que en 1908 tomó el nombre de 
depariamento de Ipiales, fue alcalde de 
la ciudad de este nombre, presidente de 
la asamblea electoral del cantón, secre
tario de la gobernación de Túquerres, 
diputado a la cámara provincial de esa 
entidad. 

Burbano Nicolás.-Prócer de la Inde
pendencia, mandado a enjuiciar por Sá
m~o en Pasto, su ciudad natal, en 1815. 

Burbano de Lara Domingo.-Sacerdo
te pastuso, hijo de Lucas Burbano de 
Lara y Antonia Guzmán y hermano le
gítimo de Salvador Guzmán. Fue en su 
tiempo notable humanista, poeta flúido, 
erudito y festivo, profesor de teologia 
en el Seminario, cura de Gelima. Mu
rió en Popayán en 1780. Dos meses an
tes había tomado el hábito franciscano. 

Los Burbanos vienen del capitán con
quistador Diego Burbano de Lara, uno 
de los cuatro regidores puestos en Ma
drigal por Belalcázar, de donde se tras
ladó la fundación al Valle de Atriz y se 
llamó definitivamente Pasto. Casó con 
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Maria Jaramillo de la Espada, hija del 
primer alcalde ordinario, Hernán de la 
Espada y Luisa Jaramillo .. Era nativo 
de Ocaña, en la provincia de Toledo, 
e hijo de Diego Burbano de la Cadena 
y María de Lara. 

Bustamante Vicente.-Prócer de la 
Independencia, nacido en Cali donde to· 
mó servicio en 1811, como so'ldado raso 
de un batallón de milicias. Hizo la cam
paña de 1811 con Baraya y la de 1812 
con el presidente Caicedo; el año si
guiente cayó prisionero del jefe realista 
Ignacio Asín, quien mandó ponerlo en 
capilla, y de ella logró fugarse. Resta
blecido a las filas republicanas, volvió 
a caer preso en la campaña de 1814, 
que emprendió a las órdenes del general 
Nariño. Fue incorporado en el ejército 
realista, del cual ~mdo escapar el 7 de 
agosto de 1819, dia en que se libró la 
batalla de Boyacá. En este año hizo 
con Páez la campaña sobre Barinas; con 
~olivar, en 1821, la de Cará.cas, con Pi
nango, la de 1822 sobre Coro y continuó 
sirviendo algunos años en Venezuela, 

hasta tomar parte en la revolución d 
1827 contra Páez. Con el general Obane 
do concurrió en 1831 al restahlecirnient
del régimen constitucional, y con dich 

0 

jefe se halló en 1832 en la campaña d 
0 

Pasto. Es de advertir que en 1830 .: 
hallaba al servicio del gobierno dicta 
torial de Urdaneta y que recibió de est~ 
el ,despacho de teniente coronel. Des. 
pues de la batalla de Palmira, el 10 de 
febrero de 1831, pasó a servir con o. 
bando y se le confirió el grado de coro
nel. Terminada la guerra fue nombrado 
jefe ~Hitar de Popayán, en reemplazo 
del m1smo O bando. En 1842 fue jefe . 
militar de la provincia de Buenaventura 
Se halló en los combates de Palacé· 
Juanambú, Buesaco, La Lade: 
ra, Puente de Ca. 
libio, Juanambú, · 
de Pasto, La Cruz, 
Ovejas, Carabobo, Vela de Coro y 
Tetas. Murió en la ciudad de su naci. 
miento el 8 de diciembre de 1861. Es
taba condecorado con los escudos de Ca
libío, y Carabobo y la estrella de los 
Libertadores. 

Letra C 

Cornelio.-Bugueño nacido en 
matrimonio de Juan Cabal Ba

que vio la luz en 1775, y Maria 
Salaberry y Maza, nieto paterno 
Cayetano Cabal y Maria Teresa 
materno del español Pascual 

~EE~~~-~Mr~:a~;n~·~a~;Ti:•:r~esa Maza. De los q u e fueron diez, 
José Ma
casó con 

de Perpetua, 
Rivera y ma

Hernando, Jose-
\,~~';¡~·~~; María, Ce-( casó con Ma-

hija de José Jo a quin 
~··'"'' --~••a• (primo hermano de Juan 

J»LrO•n•cJ, y Carmen Sánchez de 
casados en 1811. De este último 
proceden igualmente José María, 
en 1818, marido de Gregoria Sal

Agustín, marido de Rafae
y Fortunato Cabal Hoyos. 

Cornelio fueron: Augusto, 
de Agustina Pombo Martínez; 
de Emilia Castro Hoyos; Enri
Teodosia Cruz Domínguez; Car-

casada con Eduardo Molina Valen-
y Arcelia, con Adolfo Delgado 

obtuvo en 1836 el grado de 
· · el año siguien

al congreso, como repre
la provincia del Canea. 
de la gobernación y de 

á~~~~~01P~;i~{~~ del Cauca y rector e Buga (1847-57, 58-59). 
el estado eclesiástico y 

largos años su ministerio. Murió 
el 21 de octubre de 187 4. 

otros Cabales Baronas tíos pater
del presbítero Cabal, fu~ron: 

'"llltbiimPedro, soltero, apodado Negro y 
~ Libre. 

María lgnacia, casada en 1782 
Caye1:an.o Molina Rendón, padres de 

~';;'~~~-~~m~e;~; mujer de Ignacio Matéus 
1' padres de Juana Polanco Mo-

lina, mujer de Manuel Garcés · de Mó
nica, mujer de Manuel José Es~obar· de 
María Angela, casada con José Pas~ual 
Riascos; de Miguel José, esposo de Mar
ga~ta Valenzuela Escobar, y de Joaqín, 
procer de la Independencia. 

3) José Antonio, casado en 1794 con 
Isabel Vivas, viuda de Baltasar Velasco. 

4) Margarita, con Julián Arango. 
5) José Maria, el más ilustre de los 

Cabales. 

Cabal Francisco.-Vio la luz en la ha
cienda de la Concepción, perteneciente 
ahora al Cerrito, el 9 de abril de 1773 
de Manuel Antonio (Cabal José Maria): 
Entusiasta republicano, fue eficaz co
lector de armas y dinero y organizador 
de tropas para auxiliar a Nariño en sus 
campañas del Cauca y de Pasto . En la 
retirada de Popayán al norte, fue nom
brado gobernador de la Provincia. Ca
yó prisionero después de la Cuchilla del 
Tambo y lo condujeron a Bogotá _para 
fusilarlo el 22 de octubre de 18l6. Lo 
confesó fray Angel Ley, religioso que 
se ha hecho célebre en la literatura na
cional Y. existe de él una leyenda escri
ta por el doctor Próspero Pereira Gam
ba. Fue casado el 29 de agosto de 1810 
con María Josefa Iviartínez de Aparicio, 
de quien dejó un hijo, el doctor Miguel 
Cabal, casado con Elisa Varela, hija de 
Mariano Varela Martinez, y dos hijas, 
Carmen Cabal Aparicio, mujer de José 
María Molina, padres de Bernardino y 
Enrique, y Dolores Cabal Aparicio. Ma
ría Josefa murió en Buga en 1850. 

Cabal Ignacio.-Prócer bugueño na
cido en 1795, el menor de los hijo~ va
rones de Pedro Pablo Cabal Escobar. 
Sus hermanos fueron: María Josefa Bar
tola, nacida en 1780, casada con Salva
dor Holguín; José María Antonio sol
tero, nacido el 81; Manuel Antoni~ ca
sado en marzo de 1811 con María j ose
fa Barandica Cabal, en la hacienda de la 
Concepción de Amaime, donde les nació 

Francisco
Highlight
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en 1813 Manuel Antonio Cabal Baran
dica; María Carmela Alejandra, nacida 
el 84, primera mujer de Miguel Martínez 
Cabal; Nicolás, nacido el 85, marido de 
Gertrudis Holguín; José Joaquín Narci
so, de Carmen Sánchez de Hoyos; A
sunción, mujer de Pedro Antonio Sán
chez de Hoyos, padres del doctor Jorge 
Juan Hoyos; Pedro Pablo, casado con 
Ana Joaquina Concha García y Flórez; 
José Joaquin Buenaventura, nacido el 
92 con María Gáez García y Flórez; 
Fr'ancisca Rafaela, mujer de Juan An
tonio Domínguez García y Flórez ; Ma
ría Manuela de Juan Gregario Sánchez 
de Hoyos, Y Ana Joaquina, de Anton!o 
Vicente, hijo tle Diego Salcedo y Mana 
Luisa Arce Becerra. 

Ignacio fue casado con Micaela Cabal 
Salazar, hija del doctor Vicente Lucio 
y Tomasa Salazar. Los hijos del matri
monio Cabal González-Cabal Salazar fue
ron: Vicente Lucio, nacido el 23 de mar
zo de 1825, Carolina, mujer de Ramón 
Sanclemente, y Narciso, padre de Héc
tor. El miSmo Ignacio se alistó en las 
filas republicanas como ayudante de su 
tío el general José Maria Cabal, a cuyo 
lado se halló en el Palo, batalla donde 
recibió una herida de gravedad. Prisio
nero poco después de la Cuchilla del 
Tambo, en cuya acción estuvo, lo some
tieron los realistas a todo género de su
frimientos para que revelase el parade
ro del general Cabal, a lo cual se negó. 
Llevado a Bogotá, obtuvo por una- fuer
te suma la libertad, pero con la obliga
ción de residir en el Chocó. En 1821 
volvió a1 servicio, peleó en Pichincha y 
Yaguachi y salió herido gravemente en 
ambas batallas. El general Sucre lo as
cendió a teniente coronel con grado de 
coronel. Por sus enfermedades dejó el 
servicio en 1823 y no pudo aceptar las 
ofertas del mismo Sucre, quien desde 
Lima le encarecía volviese al ejército y 
obtendría inmediatamente el grado de 
general. En 1828 sostuvo fiel al gobier
no legítimo la plaza de Palmira; de
fendió la constitucionalidad en 1830-31 
y también en 1840-41, época en que fue 
comandante de la antigua provincia del 
Canea. Vencedor en La Chanca, se re
tiró a su hogar, y en las faenas agrí
colas le sorprendió la muerte, el 3 de 
septiembre de 1841. 

Cabal José Maria.-El más ilustre de 
cuantos Buga reputa por sus hijos, na
cido en la hacienda del Alisal de Amai
me, jurisdicción de la antigua parroquia 
de Llanogrande, el 25 de mayo de 1769, 

del matrimonio de José Cayetano 
quien vio la luz en 1736, y Maria 
Barona, cuyos otros hijos fueron 
casado con María Josefa Salaberry. 
dro; María Ignacia de Malina; José 
tonio, con Isabel Vivas, y Margarita 
Arango. 

El tronco de los Cabales fue el 
riano José; nativo de Oviedo, 
Buga el 12 de septiembre de 
Josefa Escobar, hermana de M:trg:arif. 
Lucas y María Teresa, todos wac,•u. 
jos de Jacinto Escobar Y ".".'"'arno 
lazar, nacida en 1698 e hiJa 
Salazar de Santacruz e Inés Sarria 
lasco, casados el 10 de julio de 1691 
padres además, de Manuela, Lucas 
Pedro 'salazar Sarria. José Cabal 
el 2 de febrero de 1770; la 
18 de julio del mismo año. Los 
Escobares fueron: 

1) Luis, quien testó .en 1792, 
con María Angela Malina, padres 
Luis José Segundo, realista, nacido 
1784; de Maria Josefa 
mujer de su primo hermano MJ~gttel 
tínez Cabal; de Luis José 
1788 casado con Maria Jesús G{mzál., 
Nori~ga; de Víctor, nacido el 
de ordinario de Cali en 1821, 
tico de Cali en 1826, casado 
con María Petrona Barrero, smegJcos 
doctor Manuel María Mallarino. 
Angela, viuda, casó el 3 de octubre 
99 con Cristóbal Domínguez, viudo 
Maria Ripalda. 

2) José Ignacio, preshitero, 
en 1733. 

3) Manuel An1rorno, 

esposo ~~e;~M~a!r~g:a~n~·;.ta~~~~~~i(~~~t:!; los próceres 
Josefa 
doctor Mignel 
en Palacé, y Vicente ma~~o 
Tomasa Salazar, y padres tambien 
María Manuela, mujer del español 
guel Barandica. 

4) José Cayetano, nacido en 
marido de Mana Teresa Barona. 
Cornelio). 

5) Margarita, nacida en 1738, 
da con el español, gaditano, Manuel 
Vicente Martínez, padres de quince 
jos, uno de ellos el doctor Pedro 
Martínez y Cabal, quien llevó 
gundo nombre de pila el primer ap,eu.1uu 
de su padre. 

6) María Ro salía, nacida en 
célibe. 

7) Pedro Pablo, nacido en 17 44, 
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con María Ignacia González de 
padres de Ignacio. 
María Luisa, nacida en 1751, cé-

María fue enviado en 1784 al 
real y seminario de San Fran

Asís, a Popayán, donde vistió 
el 11 de enero de 1785; de alli 
91 a continuar sus estudios en 

de Bogotá. Aqui fue coro
años más tarde en el que 

autoridades españolas resultó 
de la publicación de los 

e:¡:~~~ria~ ;bombre, realizada por An-
II , fue desterrado en el 95 

de noviembre embarcó en Car
rumbo a Cuba, de donde siguió 

aquí al fin terminó el proceso 
contra él, mediante sentencia 

lVO·rai>I~, la cual le pennitió trasladar-

~~[fc~~: y en 1802 a Paris. En esta sus estudios de química y 
ciencias que vino a propa-

Granada, a la cual re
escala en Jamaica, de 

cuatro plantas útiles, entre 
del pan. Llegó a Bogotá 

del año 9 y signió a su ha
la Concepción de Añíaim.e, a 

edi.ca1cse a labores agricolas y a estu-
científicos, lo cual le permitió de

algunos apuntes sobre las quinas, 
la altura de varios lugares y de 

condiciones para el cultivo del tri
De su pacífica tarea lo sacó la re-

·o~~~i·~~~o~lisi~I;~n~~d~!ependencia; asistió a la 
u de gobierno de las seis 

amigas del Valle del Cauca, 
diputado por Caloto el 1' de fe
de 1811, y fue nombrado jefe de 

republicanas. Nueva junta 
én Popayán, el 26 de junio, 

de las ciudades con .. 
a ella concurrió, 

Caloto, y fue hecho vice
de tal corporación. El presi

de] Estado, doctor Joaquin Caice-
y Cuero, fuése a Pasto con el gene
Antonio Baraya, y Cabal quedó de 
\~~~rá~; venció al realista An-
1 que con e] título de alfé

que investia bajo la Colonia, 
>~~l~endiÓ tomar la ciudad, en abril de 

el 20. de dicho mes salió para 
en auxilio de Caicedo, después 

de1no1rar diez dias en el Tambo . Al 

'~:~~e~lteM~.~~~~:~ supo el desastre del 
?~ y contramarchó al norte, pa-

ser, el 10 de junio, elegido en lugar 
Caicedo. La junta pasó a Quilichao 

nombró jefe militar a Cabal, quien se 

situó en el alto de Ovejas. Pasó a Bo
gotá, en demanda de apoyo, y regresó 
con el genera] Nariño, para hacer la 
campaña de fines de 1813 y 1814. Des
pués de la pérdida de aquel jefe, regre
só del sur a Popayán y en noviembre 
del 14 fue nombrado comandante jefe 
de las tropas; el 5 de julio de 1815 
triunfó a orillas del Palo y recuperó a 
Popayán, que había sido ocupada por 
los españoles. En 1816 renunció la co
mandancia y al ser deshecho el ejército 
republicano, el 29 de Junio, en la Cu
chilla del Tambo, partio para su hacien
da y se ocultó; buscósele con empeño 
por orden de Warleta, dieron con él, lo 
llevaron a Popayán, lo juzgaron verbal
mente, le confiscaron los bienes y lo pa
saron por las armas en la plaza mayor 
de esa capital, el 19 de agosto. La mon
ja Inés Martinez Cabal, su prima her
mana, lo hizo sepultar en la iglesia del 
monasterio del Carmen, de donde los 
restos fueron en 1881 trasladados a Bu
ga, ciudad que ostenta- hoy el bronce 
del héroe en la plaza principal, inaugn
rado el 6 de agosto de 1924. 

Había contraído matrimonio civil en 
París con Sofía Leclair, de cuya unión 
nació allá Augusto M. Cabal, coronel de 
ingenieros y también marino, graduado 
en esa capital, en el colegio de nobles. 
Muy joven alcanzó Augusto a servir a 
la República, en su lucha con España; 
el 20 de julio de 1831 fue ascendido a 
alférez de navío; posteriormente, a te
niente de fragata; con este cargo estuvo 
defendiendo al gObierno, en las costas 
de] Pacifico, de comandante de la goleta 
Tequendama; al mando de ella sostuvo 
por la legalidad del puerto de Buenaven
tura en 1840. Se le confirió el grado de 
capitán de fragata, con el cual obtuvo 
su retiro, poco tiempo después. Al crear
se el colegio militar, que abrió sus puer
tas el 2 de marzo de_1848, se le llamó 
a Bogotá, para que regentara una cáte
dra de matemáticas; hallábase entonces 
ocupado en los trabajos de mejora y con
servación del camino del Quindio ; puesto 
en marcha para la capital, no pudo en
cargarse de la asignatura: llegó muy 
enfermo, el 17 de dicho mes bajó al se
pulcro, a la edad de cuarenta y dos a
ños. Toda la sociedad se interesó por 
su salud, los médicos extranjeros de ma
yor prestigio que habla en Bogotá lu
charon afanosos por salvarle la vida: 
Ricardo Niniano Cheyne, Eugenio Ram
pón y Celian Gury de Roslan, ministro 
de Francia. Habla casado en Cartage-
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na; de esa umon quedó un hijo, Pedro, 
que fue enviado a París a petición de 
las tías abuelas; de regreso de allá, es~ 
tablecióse en Buga, pretendió casarse 
con una parienta, no pudo vencer la opo
sición que a sus planes hicieron los Ca
bales, y en 1873 o 7 4 se expatrió para 
las repúblicas del Pacífico y no se vol
vieron a tener noticias exactas de él. 
Entendemos que murió algunos años 
más tarde en el Perú . La amada falle
ció· de fiebre amarilla en Panamá, de 
hermana de la caridad. 

Cabal Miguel.-Primogénito de Manuel 
Antonio Cabal, que murió en 1807, y 
Margarita Harona; vino al mundo en la 
hacienda de la Concepción de Amaime, 
el 23 de septiembre de 1771, fue bauti
zado Miguel Bernardino; a los catorce 
áños fue a San Bartolomé, de Bogotá, 
a donde también fueron sus hermanos 
Francisco Javier y Vicente Lucio .. He
redó las haciendas del Hato (formada 
en terrenos de la antigua Real) VUela 
y Caloto Arriba, mas no vaciló en aban· 
donar las comodidades que le propor· 
cionaba su cuantiosa fortuna, para alis
tarse en las filas de la República; acu· 
dió, llevando a su costa un cuerpo de 
caballería, a la batalla de Palacé, con· 
tra el gobernador Tacón, el 28 de marzo 
de 1811; alll perdió la vida, a la cabeza 
de sus jinetes. Había sido estudiante en 
Popayán; estando en Bogotá, fue apre
sado en 1794, por sindicársele de com
plicidad en la publicación de los Dere
chos del hombre. 

Cabal Pedro Pablo.-Bugueño, prócer 
de la Independencia, hijo de Pedro Pa
blo Cabal Escobar y María Iguacia Gon
zález de Aedo, hizo la campaña del Bajo 
Chocó, penetró al Ecuador por Ataca
mes, se halló con Sucre en todas las 
operaciones militares realizadas por es· 
te jefe en dicha república, hasta alcan
zar el grado de coronel. Jamás recibió 
sueldo, antes gastó en servicio de la cau
sa republicana todo su patrimonio. Sus 
padres habían casado en 1780. Ella, hi
ja de Antonio González de Aedo y Ma
ría Margarita de Ocasal, tuvo por heP
manos al presbítero Juan Antonio Aedo 
y a María Josefa Aedo, a quienes e¡ uso 
les suprimió el primer apellido. María. 
Josefa casó con Juan García Flórez, 
padres de María Rosa, casada con Pe
dro Sánchez de Hoyos; de Antonia, con 
el español José Gáez, padres de José 
Ildefonso, Ignacio, Antonio, Mariana, 
María Juana, Angela y Pedro María. 

El origen de la Ocasal es e¡ siguie~te 
Gabriel Domínguez, hijo de Lucas : . 
unió en 1688 a Margarita FernándeZ d · 
Bejarano, de cuyo matrimonio naci~ 
Beatriz Domínguez, casada con Die 

0 
· 

Escobar, y de este enlace, el presbíte~o 
Pedro Pablo Escobar, cura de Buga L 

0 

Beatriz declaró como sus hijas natÜ.raa · 
les (de Francisco Sánchez de OcasaJ) 
a Teresa y a Margarita, antes mencio 
nada. La primera .casó con Miguel Ra: 
mas, padres del presbítero José María 
Ramos, cura de Tuluá, y de Teresa mu
jer de José, Antonio Concha, padrés es
tos de Maria J osef.a de Varela, de 
Joaquina, mujer de José Joaquín --·~<'•·, 
y de Miguel, marido de Mercedes 
res. 

Cabal Vicente Lucio.-Nacido 
Concepción de Amaime 2 de 
de 1755, del matrimonio 
tonio Cabal y Margarita 
do en Bogotá, pasó 
cuya real audiencia el de 
abogado; allá casó con Tomasa Salazar. 
(Salazar Francisco Javier). Fue alcalde 
ordinario de Buga, fiscal de la sala del 
crimen de la audiencia quiteña, cooperó 
a la transformación política iniciada en 
1810, logró escapar a la cuchilla paci
ficadora. Terminada la guerra se le ve 
residiendo en Cali; de allí se ausenta . 
para concurrir al senado en 1823 . En 
este año se le designa alcalde ; es reele
gido para el siguiente, lo cual fue im
probado en Popayán, en aras de la al
ternabilidad. El cabildo caleño replicó 
a la intendencia o gobernación del De
partamento, demostrando la escasez de 
persona¡ idóneo para los puestos muni
cipales, todos onerosos; particularizando . 
para el doctor Cabal, declaró que 
irremplazable, por su acen,dd~r~a;~d-~o:.i&;~r~~~~ ! 
de progreso; él se había iJ co
mo nadie por el fomento de la instruc- · 
ción pública, proveído al establecimiento. 
de lo que entonces llamaban la escuela 
normal, que era la primera fundada por 
el padre Manuel Cuero, que el concejo 
tomó a su cargo y que Cabal reorganizó 
bajo el sistema lancasteriano, la última 
palabra a la sazón en asuntos pedagó· 
gicos; el mismo cabildante había 
glado la administración de justicia; res
tablecido el acueducto, que estaba a 
punto de perderse; abierto nuevos ca· 
minos en el vasto territorio del cantón, 
restablecido los antiguos, destruidos, ha .. 
ciéndoles calzadas y puentes ; arreglado 
las rentas del hospital, y puesto 
den la ciudad, atendiendo a su mroralii· 
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Por desgracia la muerte lo arre-
el 5 de marzo de 1825. 

en su matrimonio a Micaela, 
de Ignacio Cabal, a la esposa del 
Manuel Maria Salazar v a Ma-

AtlltOJ1io Cabal Salazar gobernador 
provincia del Cauca ~n 1842 roa

de Ninfa Galindo, quien lo hilo pa
de Modesto, casado con Mercedes 

,driñá,n y luego con su sobrina Jase
Cabal; de Lucio, casado con 

y con Rosa Prado ; de 
manolo de Eloisa Martinez y de 

Carlos, marido de Rosa 
Riba,de11eira, ecuatoriana, y de A

Manuel Becerra (pa.
y José María Becerra 

Cabal Aparicio Miguel.-Hijo del pró
cer ~rancisco Cabal y de María Josefa 
Martm~z de Aparicio, nació en una de 
las haciendas de la jurisdicción de Lla
nog~~nde (Palmira), de seguro la Con
cepcwn de Amaime, en 1811; le bauti
z~on co~ los n??Jlbres de Miguel Fran
CISco Jo~e. Muna de unos sesenta años. 
Se edu_co en So.n Bartolomé de Bogotá. 
Fue nnembro conspicuo del liberalismo; 
el general Obando lo escogió en 1841 
para formar parte del consejo de go
bierno establecido por la revolución en 
el antiguo Cauca. Presidente de la cá
mara de la provincia del Canea (Buga), 
gobernador de esta sección territorial· 
gobernador de la provincia de Buena: 
ventura en las postrimerías de la admi
nistración López ( 6 de diciembre 1852-
31 de mayo, 1853); jefe municipS:l (pre
fecto) de Buga; diputado y senador a 
las legislaturas del Estado represen
tante al congreso nacional de' 1854 asis .. 
tió a las sesiones de Bogotá así ~smo 
a las de !bagué; representa~te también 
en 1855; diputado principal a la conven
ción de Rionegro, en la cual no tomó 
parte. No !l~eptó, según nota de Buga, 
del 29 de dimembre de 1863, una magis-

padres tratura en el tribunal de Occidente que 
en 1868 con an· le otorgó la. municipalidad de Cali, '"por 
; Nicasia, soltera; Tadeo quien el estado rumoso de su fortuna gracias 

esposa Damiana Quintero dejó fa- al poder vandálico de los godos". El 
en Venezuela¡ Inocencia, abogado, mismo año había concurrido como se· 

de la camara provincial del na~or, a las sesiones celebradas por la 
1848, juez letrado de Quibdó ,, leg>s_latura del Estado en Buga. Fue 

establecido después en Carta- ~; magistrado del. tz:i~unal del distrito o 
fue secretario de la gober· r~,.departamento JUdiCial del Norte. 

Bolívar, diputado, rector de 1~ 
. ; allá ejerció otros car··~ Ca:b~a~ Bernardo.-Presidente de la 
un portantes; fue casado con Angé- muruc1pahdad de Barbacoas en 1835, di
Bonori, padres del doctor Inocencia putada ~ la c~mara provincial de Pasto 

;~:oc:}~~a~b~o~g!a~d~o residente en Panamá. nueve anos mas tarde. casado con Dolores Vicu: padres de Tulia y de Cabezas Felipe Santiago.-Hijo de pa-
mujer de Pascual Saa. dres barbacoanos, nacido en 1804 reci· 

froadres del ~bogado, escritor y b~? el título de abogado en 1835,' ejer
parlamentano doctor José Ma- CIO en Barbacoas el cargo de juez letra-

Saayedra Galindo, nacido en Gua· do; fue conjuez de la corte superior de 
Vmdo de la Díaz fue padre el P?payán. Fue hijo o pariente muy pró
. G.alindo del doctor Aníbai Ga- XIm~, del doctor Julián Cabezas, quien 
JUrisconsulto, diplomático publi- muno antes de 1824. 

político, casado con Nestoria Cal
María Luisa Bianchi 

. V are las son, ent~e otros : Oti
IDUJer de Simón Arboleda Lemas 
p~o!e, Y. doctor Valentín, secretari~ 

mirusteno. del tesoro, del de agricul· 
secretano de la antigua compañia 

del Pacífico, miembro de 
directiva del mismo. 

_Cabrera Antonio.-;Sirvió a la Repú
blica en 1812; acepto entonces el hon
roso cargo de mayordomo de Pasto su 
ciudad natal. ' 

C3;brer~. Lnis.-Prócer de la Indepen
dencia, hiJO de Pasto; figuró entre los 
diezmados para ser fusilados en enero 
de 1813, pero no fue de los diez y seis 
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~~e -S~b¡-:;;n al patíbulo con Caicedo y 
Macaulay, el día 26. 

Cabrera. Rafael.-Sacerdote pastuso, 
concurrió por su provincia al senado na~ 
cional en 1851. Fue cura de la Concep
ción (1834) y diputado a las cámaras 
de Pasto. 

Cadena Evaristo León de !a.-lngenie
ro e institutor caleño, nacido el 26 de 
agosto de 1829 muerto el 26 de mayo 
<le 1915 formado en el colegio de Santa 
Librada: en el cual fue profesor _de m~~ 
temáticas hasta el final de su eXIstencia 
y, además, pasante. También re&'entó cá· 
tedras en ob. os planteles de Cah, en Po· 
payán y en el colegio de la Libertad, de 
Palmira del cual fue rector (1875-76). 
Hizo parte de la subdirección de instruc
ción pública de Cali .. En Bo!l"otá se ex
cusó en 1855 de servir la asignatura de 
matemáticas, para -que lo eligieron ~os 
alumnos del célebre instituto. c~~o m
geniero hizo multitud de mediciones, 
otros ttabajos en el Valle ~el Cauca Y 
el primer trazado del camino de Bue
naventura a Córdoba, por e¡ punto _de 
El Piñal. Modesto, amante del terrun~, 
se excusó de servir elevados puestos ofi
ciales entre ellos la secretaría de ha
ciend~ del Canea, q~e le ofrecieron su
cesivamente los pres1dentes gene~~~ Moa
quera en 1871 y general TruJillo, en 
1873.' Fue conbtdor y administrador de 
la aduana de Buenaventura (1868-70). 
En épocas de turbulencia prestó su con
tingente al partido liberal, ~stuvo pre~o 
en Popayán en 1860, se le dio el P";l:'C10 
episcopal por cárcel y se _le confto . la 
cátedra de matemáticas en e¡ Seminano; 
en dicha campaña fue secretario del &e
neral Ló_pez; en pleno campamento dl~
taba clases de álgebra a ese expres1; 
dente de la República. En 18~6 alc~nzo 
el grado de coronel. Fue eleg¡do nne~
bro de la legislatura, pero no con~~rn<?. 
Perteneció como vocal a la mumclpah
dad de la provincia de Cali en 1882 ;. en 
1853 había sido presidente del cabildo 
del distrito de Cali. 

Caicedo Agnstín.-Soldado de las tro
pas de! presidente Caicedo en 1812, pro
bablemente payanés, uno de los diezma
dos para ser fusilado en Pasto en ene
ro de 1813. No le tocó en suerte ir al 
patibulo. 

Caicedo Antonio.-Nació e~ Alm":
guer, del matrimonio de F~an~1sco ~at
cedo y Ana Ayala; en Qmto mgreso a 
la orden franciscana, profesó en manos 
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p0 payán, senador de la República, 
de la Universidad. Murió en 
el 2 de febrero de 1901. Emi-

1877 al Ecuador, de donde se 
a Europa; Volvió a Popayán 

. Fue de los principales miem
la Sociedad de Padres de Fami-

~::~~~~iE~o~:~~~~~a por el fomento de la 

" Caieedo Esteban.-Jesuíta caleño, hi
' del capitán Antonio Caicedo Salazar 

María Téllez de Calatrava, nieto por 
paterna del capitán Cristóbal Cai
Arévalo e Isabel Salazar; por línea 

de Pedro Téllez de Calatrava 
Leon<>r Rengifo; Antonio, viudo, testó 

678, vivía en sus haciendas 
i~lisclicc:ión de Caloto. Aparte de 

tuvo estos hijos: José, padre 
y Pedro Caicedo Calatrava, 

residían en Pasto; Catalina, ca
con el capitán Juan Baca dé Orte-

(n;,;¡;.,es de Antonio Baca de Caicedo 
Juana Baca de Calatrava, que tes
Popayán en 702, casada con Ma

Quíntero Príncipe y madre de Ma
Antonia Baca) ; Isabel, esposa 

Ro;t<,lnmo& de la Peña; Leonor, ca .. 
de La Peña, quien ca

Esteban y José ya había fallecido 
78. Dicho religioso fue el prínler 

iVang,elil.aclor de los indios abigiras. M u
amazónicas, a las que 

Ca,ie<ido Francisco Antonio.-Nació en 
_TiD~éi'.ez;·· de 1765, de Manuel Calce-

"' i~J~:~~~~~ien 1705, tam-Caicedo m-
Y Rosa de la Llera 

(nacida el 19 de noviembre de 
matrimonio celebrado el 1 ~ de ma-
1750. La Llera fue !tija del es

Juan Antonio de la Llera Gómez. 
matrimonio de la Llera Caicedo fue 

3 de diciembre de 1731, teniendo 25 
'"riinfmanovia. De él nacieron, aparte 
''C. Rosa: 

Manuel, el r de enero de1 34; 
Agustín, el 3 de septiembre del 

Echeverri, Maria Francisca, se umo en 
el Bermeja!, el 23 de diciembre de 1801, 
con el español Juan Antonio Nieva, 
(natural de Rute, hijo de Félix Nieva 
y Mariana Retamora), asesinado en 1819 
por el inglés Juan Runnel, que hacia de 
jefe de tropas republicanas (Caicedo y 
Cnero Rafael). 

d) Maria Rita, nacida en 1747; 
e) Nicolás, el 1' de agosto del 49. 
Los Caicedos de la Llera fueron : 
l. Diego, 
2. Margarita, nacida el 753, muerta 

el79. 
3. José Joaquín, el 60, ya muerto, 

lo mismo que los dos anteriores, en 1793, 
año del testamento de la madre, Jeró
nima Rosa, cuya casa de habitación era 
la que ahora ocupa la familia Zawadsky, 
contigua al solar de la actual iglesia 
de San Pedro. 

4. Maria Manuela, nacida en 1757, 
que testa en 1810, casada con el regidor 
José Fernández de Córdoba, español, que 
vinieron a ser dueños de la casa antes 
mencionada. 

5. Francisco Antonio, que el 93 re
sidia en Santa Fe. 

6. Juan Antonio, que casó el 25 de 
febrero de 1794-con Ana Joaquina Va
llecilla, padres de María de los Reme
dios, José Cristóbal, Manuel José, Juan 
José, Francisco Javier, Andrés, Maria 
Teresa y Santiago. 

Francisco Antonio se graduó de doc
tor y luego se recibió de abogado en 
Bogotá y Quito; desempeñó papel luci
do en favor de la Independencia nacio
nal, fue miembro de la junta patriótica 
constituida en Cali a fines de 1813, al 
levantarse esta ciudad contra Sámano, 
y jefe en el Chocó . Al restablecerse el 
régimen español fue tomado prisionero, 
después de haberse acogido a falaces 
promesas de amnistia de los realistas; 
lo condujeron a Popayán, donde lo fu
silaron el 11 de diciembre de 1816. 

Había casado en Cali el 21 de enero 
de 1798, época en que era alcalde ordi
nario, con Tomasa Cuero, nacida en ma
yo del 77 (Cuero y Caicedo José María) 
padres de Nicolás, doctor Rafael, doctor 
Francisco Javier y Juan Antonio Cai
cedo y Cuero, diputado a la cámara pro
vincial de Buenaventura en 1843. 

Caicedo José Antonio.-Teniente pa
yanés de la guerra magna; peleó en 
Palacé el año 11, en Guachicono el 12, 
en la defensa de Popayán el mismo año; 
lo hirieron en la CañaJ Quindio, el año 
siguiente; peleó tambien en Palacé se-
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gunda, Calibío, Juanambú, Tasines, Eji
do de Pasto, Palo, Cuchilla del Tambo, 
donde lo tomaron prisionero los espa
ñoles; estuvo con grillos dos años hasta 
agosto del 18. En 1820 inició campaña 
en el sur con los generales Valdés y 
Torres, hasta agosto del 21, en que por 
enfermedades obtuvo el retiro del ejér
cito. 

También sirvió a la República duran
te la guerra de la Independencia otro 
payanés de este apellido, a quien no 
mencionamos por separado, Jacinto An
tonio Caicedo. 

Caicedo Juan José.-Oriundo de la re
gión -del Patía, jefe de guerrilleros rea
listas, fue derrotado en Popayán en a
bril del año 12, juntamente con Joaqu_ín 
Paz. Los dos contramarcharon al sur 
y se presentaron frente a Pasto, de don
de pudo vérseles dominar las alturas de 
Aranda el 20 de mayo; uniéronseles mu
chos pastusos y la plaza hubo de capi
tular un día después. Caicedo fue hecho 
comandante de armas; siguió figurando 
como guerrillero, que ha dejado un nom
bre célebre por sus depredaciones en 
todo el Cauca. 

En los Recuerdos de los sucesos prin
cipales de la revolución de Quito, por el 
doctor Agustín Salazar y Lozano, se lee 
este párrafo que pinta la ferocidad del 
personaje: "Los mismos pastusos cuen
tan entre las barbaridades de Juan José 
Caicedo, que no habiendo conseguido su 
brutal apetito a una infeliz mujer de 
Patía, la hizo luego traer a su presencia, 
y suscitándola la especie de que era ene
miga del Rey, sin atender la verdad con 
que le aseguraba lo contrario, mandó 
que sin dilación la fusilaran. Asombra
dos los verdugos de la voraz calumnia 
con que se iba a sacrificar esa misera
ble, echaron de acuerdo sus tiros por 
alto; y el infame, reconviniéndoles fres
camente cómo no ejecutaban sus órde
nes, les agregó: ¡Así se mata!, y colo
cándose al lado de la :víctima le intro
dujo su espada por el vientre, que según 
dicen contenía otro ser inocente, y se 
puso a recrear en sus últimos suspiros, 
limpiando la sangre de su arma en la 
propia sangre que la cubría. Una his
toria particular del Cauca debe de pro
pósito puntualizar estos sucesos". 

Ca.icedo Juan Martin.-Nació en el 
antiguo cantón de Almaguer en 1818. 
Concurrió a las cámaras provinciales 
de Popayán, entre ellas a la constitu
yente de 1853, y a la asamblea del De-

parlamento. Fue jefe político caJotonal 
gobernador y prefecto de Caldas. 
cuenta entre los fundadores de 
dad de Bolívar, cuyo progreso ccmt:ril"; 
yó a impulsar grandem.ente . 
varias guerras civiles en defensa 
conservatismo, sobre todo en el 60 
en que asumió la gobernación de' 
das; alcanzó el grado de coronel. 
rió en Bolívar en enero de 1907. 

Fue hijo del prócer payanés 
tonio Caicedo (Beltrán de Uaicedo) 
Francisca Antonia Delgado 
Juana Sánchez, hija de José 
chez de la Flor y María Josefa :oouniga: 
fue padre de : 

l. Rafael, con Rosalía 
de Felipe García Redayega 
Vergara, a Julio, general, 
oel Cauca, representante, 
Havre, administrador de la aduana 
Buenaventura; casado con Leticia 
ve Segura; Gonzalo, con M<lrced<ls 
ñoz Obando; Adelaida, con el 
lonso Madriñán; Joaquina, con Eb~';:~~~~ 
Garcés Harona; doctor Rafael, a 
miembro del poder judicial, con 
Arbo'eC.a Castro; Manuel; Hernando· · 
Gustavo, con Soledad Lenis _Ordóñez, Y 
Cayetano, con Ema Guzmán Cucalón. 

2. Amalia, con Pedro José Constaín, 
padres de Arcesio, general, prefecto, go .. 
bernador del Cauca, y de otros. 

3. Adelaida, con Demetrio Ramírez; 
entre sus hijos, Virginia, escritor 
blico. 

4. Juan María, con María Josefa 
rroyo (Arroyo Domingo), al doctor 
nuel, magistrado de lo contencioso, ge.;, 
rente de un banco, senador, descollante· 
en el foro y la política, con Tulia Mar
tínez Madriñán; Luis, con Amalia Ar
boleda Scarpetta; doctor Gabriel, 
co de la Universidad Central del 
dor, con Herminia Arboleda Restrepo 
María, con Rafael Mosquera, 
doctor Laurean o; Josefina, con 
lívar Mosquera, hijo del Gran GEmE,ral; 
María Jesús, y María Teresa. 

5. Diego, con María Teresa 
a Pedro Antonio, con María 

Dolores y Mercedes. 

poso die~~~~~~~:.:~:~~~¡u¿j"._~~~ pirof,esor, 
doctor José Vicente, 
María Luisa y María. 

Caieedo Manuel Santos.-Hijo de 
nuel Joaquín Caicedo y Cuero y 
cisca Vallecilla, nació el 2 de no~~11l:~~{Ó, 
de 1804 en Cali y aquí mismo 
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gador; fue por su actuación de entonces 
¡on.denad? al destierro, pero luego se 
e mdulto. Acompañó en el 60 a Mos
q~era, quien lo envió a La Plata con 
f.~eg~s para el general Paris en eÍ sen
~ o e proponer a este jefe 'una expon-
6~n como la de Manizales; en junio del 

fue de correo de gabinete a Quito 
~n ti el 6.2 penetró en una expedición ~ 

n oq_?Ia, le fue mal y con algunos 
C?mpaneros pudo incorporarse en el ejér~ 
Cito del gene~al Santos Gutiérrez. En 
1876 fu~ . ~onnsario pagador de la ter
cera . d~vision ; el 19 de diciembre de 1877 
lo hiCieron coronel. En 1885 fue jefe 
de estado mayor en el departamento 
del Centro y en el de Occidente e inten
dente g~neral de las milicias del Estado. 
En noVIemb~ se retiró a la vida priva
da· Lo cormswnaron para el examen de 
las cuentas del camino de Buenaventu .. 
ra; fue tesorero de la empresa de la ca
rretera d~ Cali. a Palmira; contador del 
Ferrocarril. HIZo los puentes sobre el 
P";lo, el Aganche, el Ama.ime y el Tu
lua. El 1858 fue a los Estados Unidos 
a t~aer una maquinaria para fabricar 
ladnllo; una vez montada obtuvo privi .. 
l~glo. del gobie~o caucapo para produ
Cir ~Icho matenal. Dueno de minas de 
carbon en las cercanías de Cali, al pie 
de~ cerro de las Tres Cruces, tomó ero~ 
peno para extraer tal combustible se
c:mdado J?Or el general Mosquera, ciuien 
h1zo analizar el carbón en Panamá en 
enero de~ 65; pero los resultados no co
rresl?o.ndieron a las esperanzas que se 
acanClaban. Donó al distrito de Cali 
un callejón al .norte del río, que ahora 
conduce ~~ asilo de mendigos. Murió 
en esta ciudad el 1' de junio de 1901. 

Casó con Magdalena hija de Pedro 
Jos~ Piedrahíta; fue Padre de Celsa, 
muJer, de Jorge Herrera; Paulina, de 
Agustín !barra; Mariana Clementina 
Zen~m, Eloy, institutor y ~ilitar y Eu~ 
gema. ' 

Ca.icedo Albán Enrique.-Nació en Ca
li el 16 de julio de 1859 de Joaquin 
Ca.icedo Rodríguez y Doiores Albán 
muerta ~! 17 de .. mayo de 1880, de quie: 
nes nac10 tamb1en, el 29 de noviembre 
d~ 1865, Joaquín, general de la Re~ú
bhca, desposado en Panamá con Aida 
Pacheco, muerto el 21 de enero de 1912. 
Segunda . ~ez e a s ó Caicedo Rodríguez 
con BeplCia Roa. Enrique fue esposo 
de Mana Josefa Isaa.cs, con prole. Fue 
profesor. y vecerrector del colegio de 
Sal!ta Librada, prefecto de Cali, secre
tano g~neral de la gobernación del an-
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tiguo Canea, secretario de instrucción 
pública y de hacienda del Valle, secre
tario de instrucción pública en el Toli
ma y encargado de la gobernación de 
ese departamento. Murió en Bogotá el 
1' de octubre de 1918. 

Caicedo Camacllo Fernando. - Nació 
en Cali el 7 de agosto de 180'7 del doc
tor Joaquín Caicedo y Cnero y Juana 
María Camacho Caicedo . Radicado des
de muy joven en Bogotá, allá se educó, 
ayudado por su tío segundo el pres.bi
tero Manuel Camacho y Castro, qmen 
al morir, en Cali, el 15 de marzo de 1823, 
le dejó ochocientos pesos para sus estu· 
dios. Fue oficial mayor de la cámara de 
representantes en 1849 y 50, represen
tante por Buenaventura en 52 y 53, año 
este en que no aparece su firma al pie 
de la constitución expedida para la Nue, 
va Granada; vicepresidente de la junta 
electoral ospinista de Bogotá en 1856, 
secretario del colegio electoral de Cun
dinamarca en 1860, síndico del semina
rio conciliar de esa arquidiócesis. -Poseía 
vasta ilustración y se distinguía por la 
limpieza y galanura de su estilo, parti
cularmente en la correspondencia epis
tolar. Murió en Bogotá hacia 1873 . Fue 
casado con Aquilina Martínez de Pini
llos fallecida el 21 de septiembre de 
1861 . De este matrimonio nacieron: Ma
nuel José, en 1852, o~ispo de Past? y 
Popayán, primer arz9b1spo de esta ulti
ma sede y segundo de Medellín; Nico
lás ·casado con María Cárdenas Arbo
ledá.; Ignacio, célibe; Dolores, con ~e
derico Patiño Camacho; doctor CamilO; 
María Josefa, Femandina, Rafaela, Ma
ría y Mercedes. 

Ortega bijo del barón Manuel María de 
Ortega' y Ana de Ortega Guzmán y 
Maria Sáncbez Salas, manchega, hijá de 
Alonso Sánchez de Oña. 

Al Cauca vino también parte de la 
familia Jiménez, entre ellos, Pedro y 
Rosa. Esta casó en Popayán el 31 de 
julio de 1700 con el sargento mayor Sal
vador Caicedo Hinestrosa ; Pedro testó 
en Cali en 1705. De Salvador proceden. 
Manuel, padre de Francisco Antoni~ 
Caicedo de la Llera; :Sernabela, casada 
con el español Fernando Cuero, y José 
nombrado en 1722 teniente Y justici~ 
mayor, corregidor de naturales y alcal
de mayor de minas del Raposo, muerto 
célibe en 1734. Salvador murió en Ca!i 
el 20 de septiembre de 1758, octogena
rio. 

Descendencia de Nicolás: 
1. Doctor Juan, abogado de Quito, 

alférez real de Cali de 1735 a 17 44, año 
en que falleció, el 30 de marzo. Dejó 
nn hijo en Angela Sánchez, Esteban, ca
sado cOn . Francisca Llanos, sin sucesión. 

2. Nicolás.· 
3. Bartolomé, abuelo del coronel Cal-

cedo Zorrilla.. 
· 4. Francisca, esposa d,el españoJ Juan 
Antonio de la Llera y Gomez, nacida en 
1706, muerta en 17 48. 

5. Pedro, presbítero, nacido el 18 de 
septiembre de 1708, muerto repentina
mente el 24 de junio de 1774. Hubo en 
el siglo XVIII otro clérigo nombrado 
Pedro Caicedo, quien testó en 1758, hi
jo natural de Juan Caicedo y María Ro
sa de Rosas. Dejó sus bienes a los Ma
téus Caicedos, hijos de Francisco Ma
téus y María Girón de Caicedo, falle
cida en 1787, los cuales fueron Pedro, 
Nicolás Josefa casada con Antonio Ren
güo Is~bel, c~n Antonio Cabal, Miguel,·. 
M..,{ u el Gertrudis y María de Jesús, 
quien hubo descendientes de Pedro Fer
nando Mariano Caicedo y Cuero. 

6. Tomasa, nacida el 21 de diciem
bre de 1710, esposa de Ignacio Vergara. 

7. Gertrudis, el 17 de marzo de 1712, 
mujer de Juan Argomedo. 

8. Juan Bautista. 
9. Cristóbal el 13 de agosto de 1717 

y cuyos restos' fueron traídos a Cali el 
20 de mayo de 1776. 

Caicedo Hinestrosa Nicolás.- Murió 
en Cali, ciudad de su nacimiento, el 8 
de noviembre de 1735, de unos sesenta 
años . Fue aquí alférez real, habien~o 
sustituido en este cargo, con la venia 
del monarca, a su padre, Cristóbal Cai
cedo y Rengífo; también regidor perpe
tuo del cabildo, teniente del gobernador, 
justicia mayor, coiTegidor de naturales, 
alcalde mayor de minas, superintenden
te de armas de Cali y su jurisdicción, 
con el grado de sargento mayor. 

Casó en Popayán el 10 de noviembre 
de 1694, con Marcela Jiménez de Villa
creces, de Ambato, Ecuador, hija de 
Juan Jiménez de Vera Betancur, espa
ñol y Bernabela Villacreces Sánchez; 
Ju:in Jiménez, hijo de Pablo Jiménez de 
Vera y Ana Betancur; la Villacreces, del 
del gobernador Jerónimo de Villacreces 

10. Marcela, casada el 1' de ma:(o 
de 1750 con el español Juan AntoniO 
Nieva y Arrabal, natural de Rute, en 
Córdoba, sin prole. 

Caicedo Jiménez Nicolás.-Hijo de 
Nicolás Caicedo Hinestrosa, asumió en 
17 44 el cargo de alférez real de Cali; 
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conservó hasta su muerte, ocurrida 
1758. Había nacido en esta ciudad 
septiembre de 1700. Casó en Popa

el 13 de febrero de 1737 con Jo
Pel~rona Tenorio (Tenorio Antonio); 

··--.~ ___ e,,_.n 1749. Hijos: Manuel, 
Nicolás, en Cali, el 11 
1738; Diego Patricio, 

-~ ~·,.- -·~ de 17 43, muerto en 1790; 
casada e o n Francisco 

Agustina, madre de Manuel 
Vallecilla, y Maria Josefa, cé-

Caicedo Navia José María.-Hijo de 
se alistó en las filas repu

e hizo la campaña de Pasto 
Combatió en La Ladera ( 18-

Papayal y Umonales (1831). Le 
discernido el grado de sargento ma

Entendemos que también hizo la 
iJ!ll1aña de 1812, con el presidente Cal

porque entre los soldados 
Pasto aquel año figura 
Caicedo, que fue de los 
ir ,al patíbulo en enero 

no le tocó en el número 
con el mismo pre-

Caicedo Rengifo Cristóbal. - Maestre 
campo, alférez real y regidor perpe
de Cali, su ciudad natal, muerto él 

marzo de 1688, primogénito de 
Caicedo Salazar y Mariana o Ma

López de Rengifo Holguín. Tuvo 
· hijo natural, Antonio; casó con Ma

Antonia de -la Hinestrosa Fernández 
Silva, muerta el 7 de diciembre de 

. Ella procedía de Francisco de la 
mayordomo del condestable 
y de Francisca de la 

casó con Pedro Fer
hubieron a Juan Fer

con Isabel de 
del Monte, na-

de padres de Juan Tomás 
la Hinestrosa Montemayor marqués 
Peñaflorida, caballero de Calatrava 

de Maria Quintero Principe Be~ 
padres de Juan de la Hinestrosa 

!uil1tero, capitán conquistador, casado 
Fernández de Silva Lerchun~ 

padres de Maria Antonia y también 
Ana Maria, esposa de Francisco Lo

Rengifo. 
Quintero Príncipe fue hija de Juan 

!UintE•ro Principe, e Isabel Be!lerín Prie
de Tobar; nieta de Alon
. Príncipe, capitán, 
conquistador de los ci
de Palos de Moguer, e 

I~és Verg~ra, sevillana, (hija del capi
tan c_onqmstador Juan López Cambrún 
de VI~c3;ya, navarro, e Inés Vergara), 
d!' Cnstobal Bueno Díaz y Juana Belle
rm, de los pobladores de Popayán. Este 
Cris!óbal, hijo de Juan Bueno Díaz y 
M_aria Belle~n Prieto, hija, a su vez, de 
D1ego Bellenn e Isabel Lorenzo Prieto 
Ni~_o, hijo ese Diego de Lope Bellerin 
(h•Jo de Lorenzo Bellerín, alcalde de 
Moguer), y Elvira Prieto, hija de Lo
renzo Prieto. 

La Fernández de Silva fue hija de -
Arias de Silva Fernández Saavedra y 
Maria_ Lerchundi Magaña; nieta del ex, 
tremeno Gonzalo Fernández de Silva y 
Elvira de Saavedra, de Juan López de 
Le:chundi Olazábal, quien vino de Es
pana como oficial de _las cajas reales, 
y María Magaña. López Lerchnndi fue 
hijo del guipuzcoano Juan López de Ler
chnndi y María López de Olazábal · la 
Magaña, de Sebastián Magaña co~ta
do~ de la, real hacienda de Popayán, 
pnmer alferez real de esa ciudad que 
vino en 1541 con Belalcázar, y Catalina 
Magaña. 
~s Caicedos Hinestrosas fueron: Ig

naciO; Juan, muerto en 1696, casado con 
Ana Quintero Príncipe, sin sucesión· 
Cristóbal; Antonia, casada por 1688 co~ 
José Cobo de Figueroa, y Salvador. 

Caicedo Salazar Juan.-Alférez real 
Y regidor perpetuo de Cali en el siglo 
XVII, nacido en esta ciudad de Cris
tóbal Caicedo Arévalo, regidor del ca
bildo de Popayán y procurador general 
allá, e Isabel Salazar. Dicho Cristóbal 
y Miguel, padre de Miguel y otros pa
yaneses que se establecieron en Alma
guer y en Pasto, (Baltasar, uno de e
llos, tatarabuelo de Tomás y Gabriel 
Santacruz y Caicedo), eran hijos del ca
pitán Francisco Caicedo de Oviedo uno 
de · los conquistadores Y poblador~s de 
Popayán, que vino a esta ciudad en 15-
37, casado luego con Francisca Arévalo 
Vásquez y teniente del gobernador Fran
cisco Gamarra en 1579 . Miguel Caicedo 
era teniente en Pasto en 1651; Juan An
tonio Caicedo Calatrava figura como re
gidor en Pasto en 1711; José de Calce do 
Calatrava fue casado en primeras nup
cias con Beatriz Enriquez de Guzmán. 
Otro Francisco Caicedo, establecido en 
Almaguer, se presta a confusiones con 
el español; aquél tuvo por esposa a Ana 
Maria Ayala. Los Caicedos Salazares 
fueron : Francisco Gennán, clérigo maes
tro de ceremonias en la cated~al de 
Bogotá, capellán y confesor de las mon-
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jas de Santa Clara, muerto en 1~33 en 
la sacristía de la iglesia, de ang¡na de 
pecho, acabando ?e celebrar ~a misa; 
Juan Diego jesmta y Antoruo, falle
cido 'en 167S, casado con María Téllez 
de Calatrava hija del capitán Pedro Té
Hez de Calatrava, español, de Baeza, . Y 
Leonor Rengifo. Juan fue casado con 
Mariana López de Rengífo, u Holgu~n 
Rengifo, respecto a cuya ascen~encta 
no están conformes los genealog¡stas; 
unos la hacen hija de Pedro López de 
Rengifo Holguín y otros de Pedro. Ren
gifo Tamayo, lo que puede provemr por 
los cambios tan caprichosos que usaban 
otrora los nobles con respecto a sus ape
llidos. En cuanto a la madre sí no hay 
variación, Inés Holguin, hija del capitá.n 
conquistador Nicolás ·Holguin y Beatnz 
Alvarez de Alcacer (hija de Pedro Al
varez) . A pedro López de Rengífo Hol
guín se le presenta como hijo de F_ran
cisco López Lozano, de los conqms?-
dores de Popayán, y Leonor Rengífo 
Espinosa nacida en Salamanca del ma
trimonio' de Diego Velásquez de Rengi
fo, natural de Avila, y de C_atalina Es
pinosa Arévalo . Pedro Reng¡fo Tamaxo 
resulta hijo de Vicente Tamayo (hiJO 
de Francisco Henao e Inés Tamayo) Y 
María Rengifo (hija de Gil Rengifo Y 
Maria Sandoval). 

Diego fue educado en Quito, donde le 
costó trabajo vestir el hábito de Layo
la a causa de su constitución endeble 
y 'raquítica. Su vida s:;nta y austera 
hizo generalmente sentld.a su muerte, 
ocurrida en la ahora capital del Ec"?!l
dor el 7 de septiembre de 1632, ree1en 
acabados sus estudios. 

Los Caicedos Rengífos fueron: 
1) Cristóbal. 
2) Juan muerto en San Sebastián 

de Negría, ' Chocó, el 2 de octubre de 
1686. 

3) Antonio Basilio, casado con Pe
tronila Alderete, hija de Andrés Alde-, 
rete del Castillo, qnien testa en 1633, 
y Catalina ·Palacios, quien fue ta~bién 
casada con Pedro Luís Cabo. HIJO de 
Antonio y Petronila fue Antonio Javier. 

4) José licenciado, clérigo después 
de enviuda:r de Margarita Alderete, de 
quien hubo a Juan Ignacio, clérigo tam
bién, muerto antes que el padre, en 1691. 

5) María casada con Francisco Za
pata de la Fuente, padres de Tomás. Y 
de María casada esta con Marcos Ple
drahíta Saavedra, de quienes p_roceden 
Ignacia, María Ventura, Ignacio, Ma-
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alg¡mos de sus hijos, allí 
',fíe;~~~d~ii;versas reunio-nes sociales 
~ bautizos, matrimonios 

actos efectuados en el oratorio 
fundo. Casó de unos veintisiete a

con su prima segunda Francisca 
Cuero Caicedo; de tal matrimonio 
esta prole: 
Jllanúel JoiiA)uín, nacido el 763. 
María Josefa, el 65. 
Pedro Fernando Mariano, en Ca

'~'""d:ls el 2 de julio de 1767. Recibió 
me:rada educación en Bogotá; una vez 

de doctor se incorporó c-omo 
de las audiencias de esa capital 
Mnrió en 1805; dejó sus libros 

del Rosario, en virtud de ju-
cuando vistió la beca del cé

instituto; sus otros bienes a tres 
habidos en María de Jesús Matéus, 

de Francisco Matéus Polan
Girón de Caicedo . Fue en 
ordinario de primera nomi-

José (1769). 
María Rosa Agustina, monja car

nacida el 30 de agosto de 1770. 

~:::~~~~·.¡~~cual por la muerte de mayores y la profe-
del otro heredó los tí

Y (!istinciones de su pa-

Gertrudis, nacida el 75. Hu
dos hijas que murieron tiernas, 

~g~~~:~d~el 76 y Joaquina. 
1 Tenorio quedó viudo el 24 de 

de 1788. 

Ca.ieedo y Ca.icedo Joaquín.-Ingenie
abogado caleño, nacido el 8 de di

llieiÍlbi'e de 1836, de Nicolás Caíeedo y 
o.:·~:é~,~~~~f~a Ca.icedo Camacho. Que-al padre a la edad de ocho 

prot~gió en la infancia un tío 
doctor José María Cuero Caí
adolescente, marchó a Bogotá, 

alri~~;\~g¡~ de los padres jesuitas y al 
et de su tío materno Fernando 

Cam.acho . Expulsados esos re
partió con ellos a Jamaica, don

se perfeccionó en el conocimiento de 
lengua inglesa . Pasó después a Gua

para terminar su carrera uni
~!'Jrsictaria, recibiéndose d e ingeniero. 

patria, estalló la guerra ci
durante la cual hizo armas 

del gobierno nacional y fue 
escaramuza en el puente 

C~~i;m~~~~~~~~i<i! la normalidad cur-
j en Santa Librada, 

grado de doctor. Ejer
profesiones y desempeñó 

largo tiempo el puesto de juez de cir
cuito en su ciudad natal. Fue profesor 
de inglés y francés en dicho colegio, del 
cual fue tesorero en 1860, y vocal de 
la municipalidad de la provincia de Cali 
en 1868. Afiliado después al liberalis
mo, la legislatura caucana del 77 lo eli
gió magistrado del tribunal superior del 
Estado, cuyo cargo sirvió dos años en 
Popayán. En los últimos tiempos fue 
fiscal de un juzgado superior en Cali. 
Hombre erudito, escribió bastante Para 
el público, sobre diversos temas. No po
cas publicaciones hizo en favor de la 
empresa del ferrocarril del Canea, ahora 
del Pacífico, a la cual prestó su contin
gente en Cali y también en los Estados 
Unidos, por los años de 73 a 75. 

Ca.icedo y Cuero Francisco Javier.
Nació en Cali el 15 de abril de 1811, del 
doctor Francisco Antonio Ca.icedo de la 
Llera. Pasante de estudios en Santa Li
brada en 1830, promovido a vicerrector 
el 16 de enero de 1831 por renuncia del 
doctor Timoteo Duarte; nuevamente vi
cerrector en 1837-38. Se recibió de abo
gado en 1835; fue juez letrado de ha
cienda de Cali y en esta misma ciudad, 
ministro juez del tribunal del Cauca; 
diputado a la cámara provincial de Bue
naventura en 1836, teniendo de compa
ñeros a Tomás Fernández de Córdoba, 
presidente, y Luis Félix Vergara, que 
con Caiced.o y Vicente Barrero, que no 
concurrió, formaban la diputación del 
cantón de Cali; José Julián Corrales, 
de Roldanillo, cuya diputación integra
ba el presbítero Francisco Scarpetta, 
que no asistió; Nicolás Caicedo y Cuero, 
por el cantón del ·Raposo; NíCáiior Grue
so, por el Micay, y Carlos Olaya, por 
Iscuandé. También fue diputado en 1837, 
1838, 1850 y 1853 y presidente de la 
corporación en 38 y 50; gobernador de 
la provincia en 1843 y 45 y represen
tante al congreso en 1850, año en que 
la cámara de Buenaventura lo nombró 
examinador de jurisprudencia en Santa 
Librada. Murió en París el 4 de sep
tiembre de 1856. Testó en 1855, aotes 
de irse a Europa : declara ser casado 
con María del Rosario Rodríguez y pa
dre de Alejandro, Teófilo, Marla Josefa 
(primera esposa del doctor Belisario Za
morano) y Fernando, al que rebautiza
ron Francisco. 

Ca.icedo y Cuero JoiiA]uín.-Nació en 
Cali el 22 de agosto de 1773, último de 
los varones de Manuel Caicedo Tenorio; 
estudió en Popayán y Bogotá, hasta 
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graduarse de doctor en jurisprudencia. 
Fue juez de cuentas en Santa Fe. Era 
alférez real de su ciudad en 1810 y di
suelta por Tacón la junta revoluciona~ 
ria de Popayán organizó otra en Cali, 
de la cual fue secretario . Presidente de 
la junta de gobierno de Popayán en 
1811, emprendió campaña sobre Pasto 
y ocupó dicha plaza, de donde pasó a 
Quito, a reclamar inútilmente diez mil 
pesos que Tacón sacó de Pasto. Fue 
apresado por los realistas a causa de 
una insurrección que estalló en esa ciu~ 
dad, mas lo libertó el norteamericano 
Alejandro Macaulay, que fue con tro~ 
pas de Popayán. Se preparaba a regre
sar al norte con el ejército republicano 
cuando lo sorprendieron los pastusos, 
lo mismo que a Macaulay y a otros je~ 
fes, en Catambuco, el 13 de agosto de 
1812, lo tuvieron preso en Pasto y alli 
lo fusilaron el 26 de enero de 1813, jun
to con Macaulay y diez individuos de 
tropa. 

Fue casado con su prima Juana Ma
ria Camacho Caicedo y padre de Ra
faela (1805), esposa de Nicolás Caicedo 
y Cuero; Gabriela (1807), y doctor Fer
nando Caicedo Camacho. Cali le ha eri
gido un bronce y ha dado su nombre a 
la plaza mayor de la urbe. 

Caicedo y Cuero Manuel Joaquin.
primogénito de Manuel Caicedo Tenorio, 
nació en Cali el 28 de octubre de 1763 
y a la edad de veintiséis años casó con 
Francisca Vallecilla, actuando en la ce
remonia, como apoderado, Ignacio Lou
rido . De ese matrimonio nacieron José 
Maria, Germán, Manuel Santos, Petra
na, Catalina y Agustina. Desempeñó 
puestos de distinción, entre ellos el de 
alcalde ordinario . Emprendió la cons
trucción de un camino a la costa, que 
dejó apenas iniciado, pues lo sorprendió 
la muerte el 20 de ju1io de 1805 . Su 
padre continuó la apertura de la via y 
al fallecer, la declara de gran porvenir 
para Cali y aún para la familia Caicedo
Vallecilla, por lo cual recomienda a su 
otro hijo y albacea, doctor Joaquín, que 
siga la obra al valle del Salado, de don
de debería salir por áspera montaña al 
sitio de Calabazas en el río Anchicayá. 

Yerno de Manuel Joaquín fue su pri
mo hermano y cuñado doctor Manuel 
Santiago Vallecilla, su contemporáneo, 
quien casó con Petrona, que nació el 18 
de mayo de 1791. 

Caicedo y Cuero Manuel José.-Nació 
en Cali el 19 de febrero de 1769, hijo 

de Manuel Caicedo Tenorio. 
en el colegio real y seminario 
Francisco de Asís, de 
Quito se graduó de 
se recibió como abogado y. 
tado eclesiástico; en 1808 estaba de Pro 
visor y vicario general de esa ciudad: 
en Cuenca había sido antes arcediano' 
Trabajó por la independencia de estas 
colonias, lo cual le valió el destierro 
en 1813, a las islas Filipinas. Vuelto ai 
terruño, por el indulto que otorgó Fer. 
nando VII en 1819, ejerció el alguaci
lazgo mayor de la municipalidad de Ca!i 
en 1822 ; más tarde figuró entre los 
dadores de la Universidad 
(1827). Del 6 de octubre de 
fue rector del colegio de Santa Lll>rada~ 
y su paso por allí redundó en progreoo 
del plantel y fomento de los estudios 
En 1829 fue elegido representante su: 
plente por el Chocó y en 1836, senador 
suplente. Por su residencia en las Fili. · 
pinas, llamábanle sus contemporáneos 
el Pa.dre Manila, ciudad esta de donde 
es fama trajo una raza de gallos. Mu
rió en Cali el 6 de febrero de 1852. 

Caicedo y Cuero Nicolás.-Prócer de 
la Independencia, nacido en Ca!i el 8 
de julio de 1801, primogénito del doc
tor Franciseo Antonio Caicedo de la 
Llera. Muy niño peleó en Palacé segun- . 
do y en el Palo; después del fusilamien
to de su padre se le apresó en Cali y 
se le llevó a Bogotá. En la travesía del 
Quindio recibió una herida de lanza de 
uno de los húsares conductores, por lo 
cual el oficial de la escolta ordenó que 
le dieran una caballería para que pudie~ 
se continuar la marcha . Permaneció va- · 
rías semanas en el hospital de San Juan 
de Dios, de la capital nacional, y al sa
nar la herida se le destinó a empedrar 
calles hasta pocos meses antes de Bo· 
yacá, porque lo dejaron libre a empe
ños de un pariente realista. Vuelto al 
Cauca, tomo parte en la acción de San 
Juanito; salió de Cali en· 1821, en las 
tropas del mariscal Sucre, con el grado 
de teniente, que le refrendaron en Gua
yaquil; estuvo en Genoy, Yaguachí, Pi
chincha, siguió al Perú, fue vencedor en 
Ayacucho ; alcanzó a teniente coronel. 
Fue en 1830 jefe político del cantón de 
Cali, en cuyo puesto· cesó por la dicta
dura de Urdaneta. Nombrado goberna
dor de Buenaventura, provincia que coro· 
prendía la costa del Bajo Chocó, desde 
la frontera ecuatoriana, asumió el man
do en su capital, la villa de Iscuandé, 
el 26 de julio de 1831 y se dedicó em· 

DEL ANTIGUO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 77 

a organizar todos los ra
administr!ición, que estaban 
por los ultimas sucesos po-

[.;-0,~ II~<:ioJ~a}•~·. que allá habían teni
provincia había empeza

funciion.ar en 1824, con el teniente 
entonces, Tomás Cipriano Mas

a quien subrogaron el español 
Joaquín Bosch, que servía a la 

,píLbliica, desde 1819, y Francisco Gar-
de agosto de 1830 asumió 

~?;~,~~~.~~,;M~anuel de Jes?s ~amara, 

~:~o•~:;~::··~e~e~n~~~m~a~r~zro;~,siguiente, el de los Ji-
' y a este, Ma

Olaya, en mayo . decreto expe
por el congreso el 18 de mayo de 
reformó la demarcación de las pro-

de Pasto, Popayán y Buenaven
Barbacoas y Tumaco cantones de 

última, fueron agregados a Pasto · 
los de Iscuandé, Micay (su cabece: 

Gua pi) y Raposo (cabecera la vi
de la Cruz o. Buenaventura) y los 

·~:l~~.:~i:.•de Cah y Roldanillo, se dejó 
1l a Buenaventura, con capital 

El Caicedo dictó 
juzgó pertinentes a la 

Y abandonó su vieja sede 
mandando, aunque por 

en la nueva, hasta dejarla 
establecida. Aquí instaló 

OIICina en un salón de la casa m u~ 
por el que la provincia abonaba 

y seis pesos anuales de ocho 
($76-80). Entró a la goberna

en 1835 el doctor Luis Félix Ver
Caicedo y Cuero fue en 1836 vi

epz·esideJote de la asamblea electoral 
c'"ntém de Buenaventura y diputado 

provincial. Trasladóse en 
cantón de Micay, en negocios 

; en la cabecera de esta sección 
de existir el 2 de agosto de dicho 
Pocos meses antes había obtenido 

"';:ta~~:~~l~~.,:cf~on otros respetables cale~ 
o, para la apertura de un 

de montaña del valle del Salado 
Ancbicayá. Habla casado el 10 

de 1829 con Rafaela Caicedo 
arrLac:hc•, quien le sobrevivió más de 

hasta el 19 de julio de 1878 · 
,;,.,¡;;~d~;·J;:·c:~d:~o~~c;t¿o¡~r Joaquín y Gabrie: ' y (póstuma). 

Caicedo y Cuero Rafael.-Hermano 
anterior, nació en 1809 y se recibió 

abogado en 1838. Un año antes ha
'"nltc,,or,ntecurrido al congreso como repre
·:-· por el Chocó, de donde era •a~ 

o al menos vecino según lo exigía 
constitución vigente' a la sazón. Fue 

pers';mero y alcalde parroquial de Cali, 
p~esidente del cabildo en 1836 y en 1850 
a!lo este en que figuró entre los que ha~ 
man cabeza en la Democrática socie~ 
dad fun~a a iniciativa de él ~n Cali · 
secretan o de la gobernación de Buena: 
ventura, n'?mbrado el 2 de septiembre 
d~ 1851, diputado a la cámara provin
Cial (1852), ministro juez de los tribu
nales de Popayán y Buenaventura mi
nistro fiscal del último (1852) c~di
dato de la mayoría del partidd liberal 
a la gobernación de esta provincia en 
1853, llamado a la secretaria de ella por 
el candidato vencedor doctor Manuel 
María Mallarino. MuriÓ en Cali el 3 de 
enero de 1861. 

. ~ra casad~ con María Rosario Nieva, 
hiJa del espanol Juan Antonio Nieva Re
tamera y María Francisca Caicedo Eche
verri ( Ca.icedo Francisco Antonio). 

Los Nievas Caicedos fueron : 
1) Maria Antonia, mujer de José Co

bo de Figueroa Saa, padres de Carmen 
esposa de José Vásquez Córdoba d~ 
Manuel José, marido de Rafaela CUuen
tes C~i~edo, de Rafael, célibe, de Dolo
res, celibe, de Carlos, marido de Dolores 
Vergara Caicedo. 

2) .Maria Angela, mujer de Julián 
VallecJlla Ramos, padres de Eulogio ca
~do con Manuela Ulloa, de Manuel 'Ma· 
na,. con Mercedes V allecilla Córdoba, de 
Pol~doro, de Pedro, de Clementina de 
Behsa. ' 

~) Manuela, mujer de Juan Antonio 
Catcedo Cuero, padres de Juan Antonio 
casado con Elena Valdivieso Lloreda. ' 

4) María del Rosario, ya citada ma
dr~ de: ~) Natalia, mujer de Bartolo
me . Fernandez; b) Francisco Antonio, 
naCido en 1844, marido de Rafaela Ló
pez Valladares, padres de Rafael solte
ro, de María, esposa de Ignacio 'Nieva· 
e) Amalia, mujer de Lisímaco Espino: 
sa Polo; d) María Francisca soltera· 
e) Nicolás, marido de Enriqueta Leni¿ 
Chave~; f) Gonzalo, marido de Amalia 
Lemas Velasco; g) Manuel María que 
se estableció en el Ecuador, dond~ for
mó su hogar; h) i) Rafael, Juan, célibes. 

5), 6), 7) Micaela, María Josefa Sal-
vador, solteros. ' 

8) Rafael, casado con Celia Lourido 
Puente, padres de María Josefa Anto
nio, Salvador, Rafael, Ignacio ' María 
~ntonia~ Teresa, José Joaquín, iosé MaR 
rm, Mana. 

9) José Maria, casado con Magdale
na Camacho, sin prole. 
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Caicedo Zorrilla José Maria.-Fue hi
jo de Cristóbal Caicedo Hurtado y Ma
ría Josc;:fa Soto Zorrilla, quienes residie~ 
ron habitualmente en la hacienda de La 
Paila; procrearon a Félix, a José Ma
ría Santiago, bautizado en Buga el 9 de 
octubre de 1782, a José María Joaquín, 
bautizado en la misma ciudad el 4 de 
noviembre del 86, los tres sin sucesión, 
y a José María Cristóbal Ddefonso, na
cido en Buga el 23 de enero de 1790, 
huérfano de madre en la cuna y a quien 
se refiere principalmente este articulo. 
Viudo Cristóbal, se hizo sacerdote; de
sempeñó en Buga las funciones de sa
cristán mayor y cura, en Tuluá (1811-
12) las de cura, y en Cali, donde murió 
el 2 de abril de 1831, las de sacristán, 
cuta y vicario. 

Los Caicedos Hurtados, hijos de Bar
tolomé Caicedo Jiménez, muerto en 776, 
(Caicedo Hlnestrosa) y Maria Francisca 
Hurtado Pontón, payanesa muerta el 71, 
fueron: 1) José Joaquín, nacido en 17-
50; 2) Joaquina, muerta en la infancia; 
3) Ignacia, nacida el 52, mujer de Igna
cio Lourido; 4) Mariana, muerta en 1829, 
viuda del doctor José Benito Camacho 
y Ante; 5) Javiera, casada con Antonio 
Cuero; 6) Francisco Antonio, párroco 
de Cali por 1785; 7) Jerónima Rosa, 
nacida el 55, casada con Luis Vergara 
Caicedo; 8) Cristóbal, nacido en 1757; 
9) Nicolás Manuel, el 58, casado con 
Ignacia Vergara; 10) Agustln, esposo 
de Tomasa Echeverri Llera y quien pi
dió en 1798 privilegió al cabildo para 
establecer gallera en Cali, pues se ha.:. 
bían prohibido las riñas en lugares pú
blicos, pero le fue resuelta de modo ad
verso la solicitud, porque los ediles se 
juzgaron sin facultades para disponer 
en el negocio. Bartolomé tuvo antes de 
su matrimonio un hijo natural, Agustin. 

Caicedo Zorrilla se alistó como subte
niente en las banderas de la República 
en 1811 ; fue de los vencedores en Pa
lacé, con Baraya, y más tarde se encon
tró en otras acciones memorables; ls
cuandé, Río Palo, Juntas del Dagua, Mu
curí, Yaguachi y Guachi, donde fue a
presado por los realistas (1821). Cimen
tada la República continuó sirviéndola 
en puestos civiles de importancia, entre 
ellos una curul en varios congresos na
cionales, y también en puestos militares. 
Fue jefe político de Cali en 1834 y 1835. 
En 1842 restableció el ln!perio de la le
galidad en el Chocó, como jefe de una 
reacción gobiernista en el 41 y fue je
fe militar de esa provincia, con el gra-

do de comandante. Murió en Cali 
6 de marzo de 1845, dejando, de su 
trimonio con la dama payanesa 
Ignacia Delgado, muerta el 23 
de 1873, e hija, si no equiv·oc:a;;;::: 
de Francisco Mariano lJ<Oig:aa:o 
Fernández de Aguilar, 
hijos: 

1. Emilia, que murió soltera. 
2. Aristídes, lo mismo. 
3. Lisandro, casadq con Dolores 

do, padres de: a) Mariana, 
rio Caicedo Cordovez, padres 
mujer de Alfonso Bueno; 
Eduardo Ulloa ; Inés, de Rafael 
lez Renault; doctor Hernando, 
de Cecilia González Renault. b) _-.. ·-~e~•
to, de Georgina Durán, padres ~--~ ~o.c
men Elena y Modesto . 
con Luisa Sicard, pM~~~.'!~fv;~:, 
Gustavo Cabal, de 
Daniel, Manuel José, Gr·ác:iela 
Oiga. d) Emilia, con 
Gutiérrez y Arango, mi\di:co •~~~:~;~~!~~~~ 
de Abejorral, mie~nbro de s 
nacionales, a Lilia, Fanny y 
Julio, con Ambrosina Carvajal, R 
desto, José, Cristóbal, Luz María, 
fredo, Belisario y Fanny. 

4. Modesto, soltero. 
5. Cristóbal, con Secundina 

Mosq'uera, a Cristóbal, con M:aii.an:a_ 
badía, padres de Maria Luisa, con 
Moreno, Carmen, Elena y Jorge. 

6. José María, soltero. 
7. Maria Manuela, Juan N. 

na, madre del doctor tm~,~~~~~t·~~~ 
con María Ignacia Vergara; 
Rafaela Buendía; Enrique; Julio; 
Maria, con María de Jesús Garcés, 
dres del abogado doctor Juan N. Triana 
y de María; Leopoldo; Guillermo. 

8. Doctor Belisario, con Rita 
vez lioure, padres de: a) Belisario, 
Mariana, atrás nombrados· b) Julia, 
Hermann Blum, a 
N. Manzano, -doctor 
Berta Mejía, y Maria 
Racines; e) Dolores, con 
lledo Holguín, a Francisco, 
Alvaro, periodista, en 
cisco de California, 
los A., Elena, con Jorge 
José y Leonor; 
tor Adolfo >renoltio, 
con María 
ria Luisa, con 
ta, y Lucía, con el 
cés; e) Santiago, con 
Moure, a Cecilia, Carlos y ~~~t~~?~,,fj.j 
Virginia, con el general J;an 
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federación Granadina que funcionó en 
P_asto en 1862. Antes de la guerra ha
bla. sido elegido senador suplente a la 
legtsla!ura cal!ca~a por la provincia de 
Pop~ran. Emigro al Ecuador y se esta
blecw en Latacunga, donde vivió consa
gr~do a la medicina y también a la a
gncu_lt.~ra, en valiosas haciendas que 
adqm~o en propiedad, hasta su muerte, 
ocurr1da _el 30 de enero de 1909. En 
1876 habla vuelto a la patria como re
volucionario,, y había h~cho 1~ campaña 
sobre Popayan; fue el ¡efe de las fuer
z~ conservadoras en la acción de la Cu
chilla del Tambo. Ostentaba el grado 
de general. 

Caji\"" Caldas Domingo.-Nació en 
~~payan el 4 de agosto de 1845 y mu
r:o el 18 de enero de 1911 en Bogotá, 
c:udad ~on~e se había graduado de mé
~Ico Y cirUJano en 1875, después de via
J~F por el Ec~a?or. Figuró. desde aquel 
ano en. l~ política, en la tlerra nativa, 
al serviclO del liberalismo· al turbarse 
~l ?rden público en el Est~do, el 12 de 
¡uho de 1876, ~ue nombrado aY,dante 
de campo del ¡efe del ejército del go
bierno, general Julián Trujillo, junta
~e~t~ con ;\ntonio Muñoz Feijoo, Ma
Xlmlhano Perez, Francisco Sarmiento e 
Inocencia Cucalón ; a todos ellos el co
ronel Juan Sarria les dió lecciones so
bre e~ manejo de la lanza, que era obli
g~tono para los ayudantes de campo. 
Hizo toda la campaña batióse en Los 
Chancos, cooperó a la 'toma de Maniza
les Y siguió hasta Medellín. Terminada 
1~ revolución, volvió a Popayán, a ser
VIr el r~ctora~o de la Universidad y a 
desempenar diversas asignaturas allí y 
en ~a. e.scuela n.ormal de institutores, sin 
perJUICio de eJercer su profesión y de 
actuar en la prensa, habiendo sido uno 
de _los redactores de El Popular, hoja 
rad1cal de 1878. En 1883 fue de cónsul 
a San Nazario y declinó después el con
sulado de Bruselas, por el anhelo de 
volver al hogar. Cuando estalló la re
volución de 1899, era miembro del di
r~ctorio Iipe~al de Popayán, se le apre
so y por ultimo se le confinó a Bogotá 
donde luego se radicó con la familia: 
Aparte_ esa cap~!-al, residió en sus últi
mos anos tambmn en La Mesa Madrid 
Y. Facatativá. Fue miembro d~ la So
ciedad de Medicina del Cauca. De genio 
festivo, di~tinguióse por las modalidades 
de su caracter, que lo hacían general
roen~~ apreciado, sobre todo en el trato 
f~trul}a;r, y de las cuales dejó huella 
s1mpabca entre las gentes que con él 
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intimaron desde los bancos de la escue
la. Fue casado con su prima Zoila Can
dia Velasco, quien le hizo padre del doc
tor Francisco Javier, médico, farmaceu
ta y hacendado, que perfeccionó sus es
tudios en Europa; del doctor Mario, 
abogado; del doctor Jorge Luis, cirujano 
dentista, perfeccionado en los Estados 
Unidos y Europa; del doctor Ernesto, 
también cirujano dentista; de Gustavo 
y de María. 

Cajiao Pombo Joaquín.-En 1776 vi
no de España a Santa Fe, con. el vi~!'ey 
Flórez, el gallego Juan Ant~:mm q~Jiao, 
de Betanzos, hijo de Antomo Ca¡mo Y 
Maria Priego de Montaos, el cual se 
trasladó a los dos años a Popayán, para 
establecer aquí el real estanco de taba
cos. A los pocos meses, el 19 de abril 
del 79 casó con Maria Josefa Pamba, 
hija d~l español Esteban Pombo Gómez 
y Teresa Ante Valencia. En febrero del 
80 le nació el primogénito, que en paw 
ñales fue trasladado a Cali, adonde Juan 
Antonio pasó a ejercer la contaduría 
de tabacos y aguardientes. Más tarde 
tornó a Popayán y tuvo frente a la igle
sia de Santo Domingo una tienda de 
mercancías, inclusive licores (vinos Y 
aguardiente) que recibía de Cartagena. 
Testó en 1809 y legó a su nieto_ doctor 
Juan Antonio Castro, de dos anos enw 
tonces el cargo de regidor perpetuo del 
cabild¿, que servía. Los CajiaoswPomw 
bos fueron: 

l. Doctor Matias, casado en Popa
yán antes de 1809 con Juana María 
Grueso y Rodríguez, padres de: a) J a
vier, esposo de Maria Josefa Caldas 
Grueso, padres de María Jesús, Mercew 
des, Mariana, Domingo, José María y 
Juana María;. b) Patricio, casado con su 
sobrina Mercedes Cajiao Caldas, padres 
de Juan Antonio, Jesús, Julio y Zoila; 
e) Felisa, esposa de Manuel González 
Umaña, (González José Ignacio); d) 
Hermenegildo, que casó con Asunción 
Urrutia Ordóñez, padres de Elvira, muw 
jer de Manuel Maria Arboleda Arbole
da; Luis (funcionario público que ejerw 
ció .numerosos puestos, entre ellos el de 
jefe de sección de obras públicas del 
departamento de Cali y como tal estuvo 
encargado de los asuntos locales de la 
gobernación; escribió en prosa y verso 
para la prensa periódica y publicó algu
nos folletos de polémica personal)' maw 
rido de María Wallis Obando ; Lisenia, 
mujer del doctor Juan N epomuceno Waw 
llis O bando; Isabel, de Simón Hurtado; 
Inés, de Federico Plata; Leopoldo, con 

María Cárd~~~n~as~~~;~~~~~~~~:~~ Margarita 
Jedad Bejarano 
quimedes Angulo Lemos: ~~:;~~~,:. 
da mujer del general Í:¡ ""'"h''-
Martinez; Elías, con _:s_a.n?Leii>ente 
Valencia; y Arcesio, con 
Ayerve Segura; e) 
doctor José Ignacio C,u-v·aj:al,m·édi:co 
gotano; f) Paula, mujer 
Antonio Castro Cajiao; 
sado con Rafaela Castro va.¡tao, 
de Juan Bautista, Magdalena, 
Luis Zarama, Virginia, primera 
de Fabio Grueso, Julio, marido de 
lores Valencia, José María, primer 
rido de Clementina Guevara n ••..• ,_ 
Plácido y Juan Antonio; h) Pío; i) 
cido. 

2. Doctor Joa:qll_ÍD, 
13 de febrero 
fa Rivera y V'tleJncia, 
Faustina, que 
mera mujer de 1 · ~~~~ ·s_;;:~tl~g< 
Valencia; b) Dolores, s 
roo ; e) Emeterio, esposo 
brera, del Huila; d), e) Jo!.q,oiD.;-Ii;,~. 
mógenes, célibes. 

3. Esteban, nacido en Cali 
marido de Teresa Alonso de 
Riascos, padres de Ascensión, 
coronel Vicente Bustamente, de RaJ'a<lla, 
de Juan y de Manuel María. 

4. Gertrudis, nacida en Cali 
mujer del doctor José Ignacio de 

5, 6. Miguel, José Maria, fallec'idm 
en la infancia. 

7. María Angela, nacida en Cali 
2 de octubre de 1793, muerta aquí 
mo el 29 de diciembre de 1841, 
con Manuel Alonso de Velasco, 
del doctor Fra.neisco JaVier. 

8, 9, 10 María Josefa, Pedro, 
Ignacio. 

11. Maria, esposa del español 
Madriñán, padres del general FJ:anccisll< 
de Paula. 

12. Isabel, fallecida en la infancia. 
Joaquln Cajiao Pombo: hizo 

de medicina en Bogotá, en la 
abierta en el colegio del 
la dirección del padre Isla el 18 
tubre de 1802, después de haber 
humanidades y jurisprudencia. 
julio de 1805 sostuvo an~e el cue111o 
examinadores del colegiO su tes1s 
grado, que fue la que se 
mió en Santa Fe: ~~~~;:~~:r~; de febribus ingenere. Theses 
Quas Deo juvante et praeside D. 
chaele Isla Medicínae Cathedrae 
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~.~~~:~~~:~~r~~ Jmwhlu jurüs ci .. 
. del rey, 

casi todos los miembros de la faw 
de su padre, prestó servicios en 

campamentos realistas y en Popa-
durante la ocupación de esta ciu

los españoles. Implantada la 
:teJJút>lica la fama que como médico 

alcanzado se acrecentó con cura
sorprendentes. Fue administra
correos de Popayán, donde murió 

1855. 

Rivera Emeterio.-Profesor de 
),eclicina, comenzó sus estudios en Po

se graduó en Bogotá en 1843 · 
también en jurisprudencia fu~ 

,;,~h.,ulo magistrado del tribuna:! de 
~~~~. Ejerció allí la medicina fue 
:; de esta facultad en la Univer

del Cauca, hasta cuando su mala 
le obligó a buscar alivio en el Va-
acá murió, en una hacienda, a 

de febrero de 1875, de unos cín
y siete años de edad. 

. '-"'J""' Jiilv<ora Joaquín.-Jurisconsulto 
•f¿Y~~~~i~fé matemático y natura: 
JJ dedicó la mayor parte de 

a la enseñanza en la- Universi
la cual fue rector y en otros 

>ie¡~o:s. Con ocasión del terremoto del 
de 1885, que tantos destro• 

i~¡e~~f~~~~~P,~ofp~ayán, publicó un es-sobre la materia, que le 
de sabio, dado por 

órganos de prensa. Fue sew 
la corte superior del Cauca. 

expresada ciudad el 14 de 
de 1887. 

Calambá.s Agostín.-Cacique de una 
. de la cordillera Central, en la pa

de Caldono, alcanzó el grado de 
por sus servicios a la República 
la guerra de Independencia. 

mucho daño a las huestes realisw 
en las breñas de Tierradentro y con 
influjo logró que ingresasen en las 

democráticas numerosos indígenas. 
perseguido después de la Cuchilla 

Tambo, hasta que lo apresaron y 

de 
en Popayán el 20 de octu-

Caldas Francisco José.-Nació al co
el último tercio del siglo ante, 
en Popayán, donde según tradiw 

~:~t~~fcali~milia nacieron también sus sin exceptuar uno solo. La 
de no haberse encontrado 

Partida de bautismo ha dado asidero 

a la ~reencia de que el nacimiento pudo 
~cu.rn~ ~!l la hacienda de Paispamba, 
JUnsdiccwn del distrito de Timbío o 
ac~o en terreno de la antigua pa~w 
qma de ,L~anogrande, en la hacienda de 
San Jerom.mo, porque su padre aparece 
otorgando una escritura de venta de esw 
clavo en dicho fundo en 1768 año en 
que, según todas las probabilidade• vi
no al mundo nuestro biografiado. Este 
tuvo por padres a José de Caldas alfé
rez de la compañía de foraste~s de 
Santa Fe, que pasó luego a establecerse 
en Popayán, donde murió el 24 de enero 
de 1809, y Vicenta Tenorio y Arboleda 
(Tenorio Antonio). José de Caldas fu~ 
bautizado el 20 de febrero de 1738 en 
Santa Maria de Arcos de Condesa cer
ca de la villa de Caldas de Reyes: hijo 
d~ Pablo Caldas y Francisca de Gamba, 
meto paterno de Francisco Caldas y 
María de la Peña, bisnieto de Miguel 
Caldas y Agueda Crestar tataranieto 
de Benito Caldas y Maria Vida!. Parien
te cercano, con quien algunos confunden 
al alférez Caldas, fue José Ambrosio de 
~oto Y. ~das, sargento mayor en Tru
J•llo, hi¡o de Francisco Soto y Rosa de 
Caldas, nieto de Gregorio Soto y Ague
da Rnibal, de Gregorio Caldas y María 
Gaseo, hija de Ignacio Gaseo y María 
Isabel Garcla. Caldas Gaseo, hermana 
de Rosa, fue Isabel, mujer de Alberto 
de Chan Díaz, padres de Francisco de 
Chan y Caldas, abogado de la real au
diencia de Galicia, de cuyo parentesco 
se ufanaban los Caldas Tenorios. Los 
padres de estos casaron en Popayán el 
27 de noviembre de 1762. Su prole fue: 

l. Maria Teresa, nacida el 27 de a
gosto de 1763, casada con Antonio Sán
che~, padres _de: a) Juana, esposa del 
capitán espanol Mateo Fernández de 
Maure, quien murió cardíaco en Buga 
antes de terminar la guerra magna. L~ 
vi~da .se trasladó a Bogotá en 1838 y 
se1s anos después se radicó en Villeta 
donde murió de ochenta y siete años' 
en 1871. Hijos suyos fueron : Rafael' 
estudiante del Seminario en 1823 Mari~ 
Ignacia, Javiera, Agustina, Pedi-o Maw 
ría. Javiera casó con Manuel Antonio 
Co~ovez (pad;e de José Marín) y A
gustma con Isidoro Cordovez chilenos· 
b) José Joaquín, director de 'la escuel~ 
de varones de Popayán, muerto en 1835; 
e) Manuel Ventura, casado con Trinidad 
Torres, padres de Juan, nacido en 1816, 
eaforzado combatiente liberal que per
dió la razón en 1842 y alcanzó edad pro
vecta; de Leandro, marido de Ana Agre-
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do, padres del general Ventura, Román, 
Jesús, Aurora, Paula y Martina· de 
José María, casado con Magdalena' Or~ 
dóñez, padres de Resalía, Jesús, Anto
nia, José María, Carmen, Tomás (abo
g~do asesinado en Bogotá), Antonino, 
Barbara, J oaquin, Florentino, Pedro An
tonio, Tránsito y Miguel. 

2. María Manuela, nacida el 7 de e
nero de 1765. 

3. María Nicolasa, monja de la En
carnación, nacida el 6 de diciembre del 
65, 

4. Gertrudis, primera esposa de Gre
gario Angula, sin prole. 

5. Francisco José, casado con María 
Manuela Barona en 1808, esposa que le 
escogió el doctor José Agustín Barona; 
se unió a ella representado por un tío 
segundo, su condiscípulo el doctor An
tonio Arboleda Arrachea. Del matrimo
nio Caldas-Barona, que se radicó en Bo
gotá, nacieron en esa capital Liborio e 
Ignacia, que murieron tiernos; Juliana, 
que tuvo en Popayán una hija, Dolores, 
la cual dejó descendencia legítima de 
Miguel Caldas Caicedo ; Ana María, na
cida en 1816, en vísperas de ir Caldas 
al patíbulo, y que murió célibe en Po
payán, en 1893. Por Caldas pasaba una 
hija de la Barona, Carlota, nacida en 
1818, o después. 

6. Camilo, que casó en Quito, donde 
existe descendencia. 

7. Isabel, ~nacida el 3 de junio de 
1771, esposa de Manuel Ignacio Torres 
Tenorio, padres de Maria Teresa y Ana. 

8. Ro salía, casada con José Maria 
del Campo Larraondo. 

9. Rafael, con Joaquina Grueso Rg
driguez, padres de Bernardina, mujer de 
Guillermo Segura; Martina, de José Ig
nacio Segura; Concepción, de Luis Grue
so; Gabriel, Regina. 

10. Josefa. 
11. Gabriela, que testó en 1844, ca

sada con Juan Antonio !barra, padres 
de Andrea, Matilde, José. 

12. Vicente, con Ana Maria Pacheco, 
padres de: a) Manuel José, padre de 
Mercedes ; b) Rafael, con María del Car
men Caicedo, padres de Cristina, Dolo
res, Dario, Vicente, Cristina, Adolfo; d) 
Miguel, casado en Cali en 1843 con Ma
ria Dolores Caicedo Quintero, padres de 
Mercedes, Alejandro, Graciliano, Miguel, 
Antonia, Dolores, Eduardo; e) Ramón, 
nacido en Popayán en 1814, muerto en 
1867 en Cali, donde había casado con 
Fe lisa de la Cadena, padres de : (a) Fran
cisco, esposo de Maria Dolores Camacho 

de 
Chocó; 
nuel de 
viembre de 
1902, y doctor 
do en 1818, muerto en 
Cornelia Obando Espinosa, 
mer matrimonio del g:::;:'~::n 

14. José Joaquín,
casado con Maria Vicenta 
madre de Antonia y de Juan ,;amt.>a¡;u 
presbítero, Margarita y Rafael. 

15. José Antonio. 
Francisco José estudió latinidad 

losofía en el Seminario. El doctor 
Restrepo le enseñó matemáticas; el 
lumno dejó en breve atrás los textos 
al maestro, por su grande afición y 
sobresalientes facultades para esas 
ciplinas, a las cuales destinaba el · 
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descanso, pues la aurora 
en vela, a escondidas de 

temían se perjudicase 
al Rosario, a Santa Fe, 

la beca el 21 de octubre 
seguir la carrera de abo-

por complacer a la familia; 
todo el tiempo que le era po-

ciencias fisícas y matemáti
a la astrononúa. Gra

licenciado y doctor 
para ser apenas mediano 
vocación decidida era otra, 

uno de sus biógrafos, y en so
ejercicios privados, adivinando 

Pascal lo que no bailaba en los 
o descubriéndolo por investiga-

. se había formado ya re-
y astrónomo teórico". 

los veinticinco años tornó 
extenuado por el estudio, 

le prohibieron todo trabajo 
mas la sed de saber y de co
sus conocimientos le indujo a 

la cátedra de derecho civil en 
!eDoiDtario, que le propusieron el rec

e! gobernador. A los ocho meses 
que deiar la enseñanza y buscar 

· para el espíritu, dedicán-
de ropas de Quito en 

Timaná. Debido a esto no 
la práctica forense para in

como abog-ado ante la real 
Dedicóse a su nueva vida a 

del 95 . "Aqui me hallo desde 
este de 95, con utilidad, escri-

un amigo, pues ofrece ganancia 
La feria se hace los domingos 
días de fiesta, y en el resto de 

)'se1na11a se está en calma, hasta el do
siguiente. Para llenar estos días 
de negocios, y separado de las 

~"1¡;;:,"~~~·~~ de los ciudadanos, me 
f. la naturaleza: ella me en-

c
•Ílsenracakrrorebata, y ya estoy hecho 

común: todo me llama 
mueve mi curiosidad. Es
no grava mi cabeza con 

ocupa demasiado, agrada, 

:~::~~l~~~:~~~i~~sm;· !il!a menor pensión. nuevas para mí 
raras me han llena

. los peces, animales, 
usos, costumbres, 

¡~:h~blta~.t~~a;o1~~~ vicios y virtudes de 
~ llenan todos mis mamen-

propio tiempo sentía pasión 
arquitectura. Pasó de nuevo a 
el 96 en busca de libros y de 

~ti'U.DneJnt<Js para sus observaciones; 
no encontrase los últimos, resol-

vió fabricarlos al regreso, con grande 
ingenio, auxiliado por un carpintero, un 
herrero y un platero, construyó un gno
món de diomate, un cuadrante solar con 
su anteojo acromático y un cuarto de 
círculo, tambié~ de diomate, que es ma
dera dura y fma, que admite bastante 
pulimento. No pudiendo adaptar al cua
drante un nonio, ideó un mecanismo con 
un tornillo muy fino. "Es notable coinci
dencia con esta idea origin_al de Caldas, 
apunta Lino de Pombo, la del tornillo 
nonio, de dos roscas separadas de paso 
desigual, indicado después en Francia 
por M. de Prony para mover los hilos 
de los micrómetros de los telescopios". 
Con estos aparatos, que sorprendieron 
al barón de Humboldt, hizo observacio
nes astronómicas y fijó la posición de 
diversos lugares, con precisión tal que 
discrepó en muy pocos segundos de la 
obtenida más tarde con buenos instru
mentos europeos. Hizo muchos trabajos 
con el barómetro; en 1799 y principios 
del año siguiente llegó a convencerse de 
la constancia del calor del agua en ebu
llición y su cambio al variar de nivel. 
Observó en varios puntos, subiendo por 
cuatro veces distintas a los Andes, en 
Popayán. "Cargado de mis barómetros, 
termómetros y de una lámpara de ebu
llición, refiere, verifiqué una larga serie 
de observaciones: el resultado fue que 
las montañas se pueden medir con el 
termómetro como se hace con el baró
metro". De ahí deduce que el calor del 
agua indica la presión atmosférica co
mo el barómetro y da la altura de los 
lugares con tanta seguridad como ese 
aparato . En agosto de 1801 marchó a 
Quito, llevado por una apelación que le 
promovieron en un pleito que ganó en 
Popayán . Levantó en el viaje los planos 
de Pasto e !barra, así como antes ha
bía levantado la carta de la región de 
Timaná ; permaneció tres años y medio 
en el Ecuador, donde tuvo la ocasión 
de conocer personalmente a Humboldt, 
al cual deseó acompañar en su viaje por 
el Nuevo Mundo, pero se opuso a ello 
la disparidad de caracteres, jovial y so
ciable el prusiano, reconcentrado, aus
tero y taciturno el caucano. El barón 
le colmó de elogios y lo admiró since
ramente. Caldas fijó la posición de Qui
to, recorrió los corregimientos de !barra 
y Otavalo, levantó su mapa, recorrió 
también los de Latacunga, Ambato, Rio
bamba, Alausí, Loja y la gobernación 
de Cuenca; tomó datos astronómicos y 
geodésicos, que luego le sirvieron para 
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un nuevo mapa; recogió, describió y di~ 
señó cinco especies de quinas y gran 
número de otras plantas útiles; exploró 
el camino de Malbucho, de !barra al 
mar; hizo otra multitud de observacio
nes astronómicas, barométricas, meteo
rológicas y sobre el calor del agua; mi
dió y dibujó los restos de palacios, for
talezas ·y caminos de los incas; se apo
deró de una lápida de mármol, de las 
que habían servido a La Condamine pa
ra inscribir la medición del gTado del 
meridiano terrestre, lápida que estaba 
de puente en una acequia y que Caldas 
llevó a Bogotá, para ser devuelta en 
1886 al gobierno ecuatoriano, por soli .. 
citud de su ministro plenipotenciario, 
doctor Numa Pompilio Llana. En marzo 
de 1805 salió de Quito para el norte; 
exploró la región situada entre los ríos 
Chota y Guáitara, la provincia de Pas
to, la de Popayán hasta Quilichao, las 
cercanías de Cali por el occidente y 
hasta el páramo de Guanacas por el nor
te; La Plata, Timaná, Neiva y otros dis
tritos del alto Magdalena, para presen
tarse a Mutis el 10 de diciembre con 
todo el material acopiado, labor tenaz 
de cuatro años, que se contenía en diez 
y seis cargas, de _las comunes para lomo 
de mula, que según relación de Caldas 
constaba de un uherbario respetable de. 
cinco a seis mil esqueletos, dos volúme
nes de descripciones, muchos diseños de 
las plantas más notables, semillas, cor
tezas de las útiles, algunos minerales, 
el material necesario para formar la 
carta geogTáfica de la mitad del Virrei
nato, la carta botánica y la zoográfica, 
los perfiles de los Andes en más de nue
ve grados, la altura geométrica de las 
montañas más célebres, más de mil qui
nientas alturas de diferentes pueblos y 
montañas deducidas barométricamente, 
un número prodigioso de observacion_es 
meteorológicas, un volumen de astronó
micas y magnéticas, y algunos anima
les y aves". A esto se agregaba una: 
colección numerosa de eptipas o impre
siones de las plantas vivas sobre el ).a
pe!, con el auxilio de la prensa portátil, 
y dos volúmenes descriptivos de usos, 
costumbres, industrias, agricultura, tin
tes, recursos, población, enfermedades 
endémicas, vicios, literatura, etc., en el 
país . recorrido. En agosto del año 6 vi
sitó diversos montes del actual Cundi
namarca, para completar sus observa
ciones sobre las quinas. Estrenó el ob
servatorio, cuya dirección le confió Mu
tis, que lo había construido; empezó por 

trazar la meridiana y montar los 
mentas que permanecían 
A la intensa labor en ese "primer 
plo erigido a Urania en el Nueva 
tinente", como él lo llamó, unió la 
implicaba su carácter de agregado 
Expedición Botánica, que trató de 
en orden, a la muerte de Mutis, los 
nuscritos y colecciones científicas 
aquel sabio, todo lo cual se encontró 
confusión, incorrecto Y deficiente 
obra magna de la Flora, con lag:uruas 
vacios fáciles de reparar, con 
ciones poco inteligibles y truncas 
falta de muchas láminas. Caldas' 
peñóse inútilmente en que se le 
para arreglar sus trabajos botárlicc>s 
la parte meridional del Virreinato 
improba tarea, como la de Mutis, se 
dió, fue a parar, como despojo de 
tales soldados, a un rincón de,.;;;¡¿,;::; 
según expresa Pamba . En los ~ 
que periódicamente elevaba 
anotaba sus observaciones y tr11ba.jos 
general. En 1809 le decía que 
paba con empeño en tres obras que 
la geogTafia y topografía 
les Colombia y Ecuador; la CblincJbo'gn 
fía, o geografía de las quinas, y la 
tografía, o geografía de las plantas 
Ecuador, comparadas con las 
ciones vegetales de todas las 
globo. El mismo año envió 
Amar una memoria sobre las 
nes astronómicas al nivel 
observatorio, que le a;;::;:oi,a:~tizÓ 
que una planta cuya flor 
Amaría.. El 3 de enero de 1808 
empezado la publicación de la 
bre y más conocida de sus 
Semanario del Nnevq Reino de Gl;a.Jl,ácJ~ 
que apareció regularmente ese ap.o 
siguiente, cada semana; despues 
la forma de memorias 
las que salieron once . En esas 
dio a conocer su vasto saber 
gencia, con escritos ·de estilo 
y elegante, a los cuales se unieron 
de los sujetos de mayor distinción 
Virreinato, que figuraron de 
doreS, Insertó allí, entre otras n>•nolliC 

ciónes propias, un Estado la 
fía del Virreinato, con ~el"'!',!1?~ 
nomía y al comercio, 
clima sobre los 
maria sobre la. 
la Nueva. Granada 
trasplantar aquí las 
Memoria sobre la importancia 
tar la vicuña a nuestro suelo, Mem,ori 
sobre lo que debe contener nn buen 
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anotaciones a obras 
y otros autores, que el 

acogió, y un Elogio histórico 
Miguel Cabal, muerto en la 

de Palacé . Al estallar la revo
Independencia fue comprome
redactar con el doctor Joaquín 
miembro de la junta suprema 

l:obie,mo, el Diario Político, papel 
que se sostuvo algunos me~ 
es preciosa fuente para la 

de aquella época. N ariño lo 
más tarde capitán de ingenie

cosmógrafos, cuerpo que acababa 
crear, y se dio al estudio de la cien
militar en sus diversos ramos. Con 

~.;;lrnancia,, tanto por tener que aban
su hogar como porque le acaba
llegar de los Estados Unidos una 

estaba montando y era 
marchó en expedición al 

con el general Baraya. Pronun
este por el gobierno federa] de 
Caldas lo siguió ; el congreso lo 

de y acompañó 
en su desgracia

sobre Bogotá, plaza que 
mismo Caldas se atacase. 

por Ibagné a Cartago, pasar 
y seguir de allí a Antioquia, 

el gobierno lo llamaba con 
Confiósele la fortificación de 

de Caná y Bufú, en el Canea, 

~:~E~::~~~Ia una posible invasión había ocupado a Popa-
por Juan del Corral, 

Antioquia, estableció una 
de artillería, una fábrica de 

de pólvora, la confección de 
hechura de las máquinas in-

!~!:i~~~~~p~ar~ia una casa de moneda de una academia de inge-
El gobierno general 

en 1815 en Bogotá, lo 
empeño y para esa capital 

con su familia, que lo había se
a Antioquia. Su tarea en la ca

iba a ser la dirección de una es
militar, el trazado de un atlas de 

República y de una carta general de 
misma. hermosos proyectos que

frttstJraélos por la caída de Bogo
del brigadier Latorre; Cal
al sur; en Paispamba, ha

su familia, donde se había 
fue capturado por Simón Mu

con otros distinguidos repu
El aprehensor, por influencias 

parientes de -Caldas, ofreció a 
hacerlo pasar a Quito, donde ha
obtenido alguna consideración del 

capitán general, Montes, pero la oferta 
fue rechazada por que no incluía a los 
compañeros. Llevados todos a Bogotá, 
fueron juzgados sumariamente. Nuestro 
biografiado instó en vano para que se 
le conservase la vida, a fin de terminar 
los trabajos de la Expedición Botánica, 
los astronómicos y los geográficos, más 
fue en vano, el 29 de octubre de 1816 
subió al patíbulo con el doctor Francis
co Antonio Ulloa, su íntimo amigo, el 
poeta Mignel Montalvo, de Timaná, el 
español Miguel Buch, gobernador repu
blicano del Chocó, y José León Armero, 
exgobernador de Mariquita. Era inge
niero general del ejército y general de 
brigada. La muerte la recibió por la 
espalda; sus bienes fueron confiscados, 
con lo que su familia quedó en la ma
yor miseria. 

Calderón Marcos.-Franciscano naci
do en Barbacoas el 24 de abril de 1759; 
estudió en Popayán, donde tomó el há
bito el 19 de diciembre de 1777; profe
só poco después; a causa de las buenas 
condiciones que demostró para el apos
tolado fue enviado a las montañas de 
los Andaquíes. Allí terminó la funda
ción del pueblo de Nuestra Señora de 
las Gracias del Caguán, donde logró reu
nir más de cien indios gentiles de la 
tribu de los tamas y ochenta y dos ni
ños de ambos sexos. Llevaba un año 
ocupado en predicar el evangelio y cons
trmr una iglesia, cuando so pretexto de 
que confesase un enfermo y viese una 
madera, lo mataron los indios, abrién
dole la cabeza de un hachazo, lo ata
ron con un rejo y lo arrojaron, muerto, 
al fondo de un riachuelo. Mataron tam
bién un soldado y dos niños que acom
pañaban al religioso, quemaron la igle
sia en construcción, el convento, el res
to del pueblo, se robaron cuanto halla .. 
ron a mano y lo arrasaron todo. Ocu
rrió esto en el mes de julio de 1790. 

Calero Antonio.-Vallecaucano, cuyo 
nombre figura entre los combatientes 
por la República durante la guerra mag
na. 

Calero Francisco A.-Nació en Buga; 
en el colegio de allí empezó a estudiar, 
mas hubo de interrumpir su carrera pa
ra buscarse el sustento; logró por sus 
esfuerzos adquirir bastante instrucción 
y abrirse paso en la administración pú
blica. Fue juez municipal, secretario 
del tribunal superior del distrito judi
cial del Canea, coocejero municipal, ins-



86 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

pector provincial de instrucción púb!i~a, 
varias veces prefecto de Buga, oficial 
mayor de gobierno en el extinto depar
tamento de Bu~a, juez superior de ren
tas; a su muerte, ocurrida el 25 de ma
yo de 1923, a los cuarenta años de ,edad, 
era oficial mayor de la secretaria de 
hacienda del departamento del Valle . 
Colaboró en la prensa política, para me
recer el dictado de escritor pulcro y ele
gante. 

Los Caleros proceden de Miguel M'!
ñoz Calero (hijo de Juan Moreno PI
mente! y Juana García) quien hubo en 
María Ramírez a Bernardo Calero y en 
su esposa Petrona Ospina (hija de .Pe
dro Esteban Ospina y Juana Francisca 
Guevara) a Pedro Calero . Bernardo, 
que testa el año 756, fue casa~o con 
Petrona Girón padres de Antomo Ca
lero marido de Margarita Romero, de 
cuy~ enlace nació Juan María Calero, 
casado con Rosalia Vásquez. Cale!os 
Vásquez fueron, entre otros: Marganta, 
tronco de Victorias, por su esposo, Ma
teo Victoria· Elena, mujer de Juan Ma
ría Velásqu~z, padres de Cipriano, ma
rido de Rita Quevedo, padres de Ale
jandro y Félix Velásquez. Pedro Calero 
casó con Juana Cobo,- hija de Tomás 
Guerao León Maldonado e Inés Cabo de 
Figueroa. Entre sus hijos se cuentan : 
Miguel, presbítero. Manuel, Antonio, J~a
quín estos tres con larga descendencm. 
Man~el Calero casó con Maria Torres, 
padres de otro Manuel, esposo de Bár-, 
bara Gil del Valle, de quienes nació el 
doctor Salvador Calero, casado con Ma
ria Ignacia Tejada, padres de Jesús Ca
lero Tejada, casado con Susana Carva
jal· de Apolinaria mujer de José Maria 
AgiJ.ilera padres 'del presbítero Rafael 
D. AguiÍera; de Ana Jesús, casada con 
Francisco Lora, padres de Beatriz, mu
jer de Carlos Crespo, y de Maria, de 
Jesús Sarmiento. 

Bárbara Gil del Valle, hija de José 
Nicolás Gil del Valle y Rosalía Herrera 
y esposa de Manuel Calero Torres, era 
nieta de Jerónimo Gil del Valle y Ma
riana Piedrahíta bisnieta de Tomás Gil 
del Valle y Antonia Cortés de Palacios. 

Camacho Andrés.- Jesuita payanés, 
hijo de José Camacho_ Correa y Jose
fa Ante nacido hacia 1730, dedicado a 
misione~ en la región oriental de la ac
tual república del Ecuador; con este mo
tivo conquistó la nación indígena de los 
muratas en 1761; predicó, además, el 
evangeli~ a los jíbaros. 

Camacho Antom~·~o~~~~IT~~:~t~~l~~ caleño, hijo del p 
cho, alcalde de 
1777, Y de AllLUUUt 

muerta en 1809. 
nacieron: Josefa, 
tero Manuel, fray 
Francisco, María Gertrudis, 
Antonio Casimiro . Este cursaba 
Bartolomé el 77; al estallar la 
magna se mostró partidario de 
sa republicana, como todos 
bros de su familia; fue de los <1!puta1d, 
del colegio constituyente del 
Popayán en 1811, miembro de la 
blea electoral reunida en octubre 
22 en Popayán, para designar el 
nal de los concejos de los cantones, 
político de Cali en 1823, cargo ad 
norem equivalente al moderno de 
calde, 'como jefe del cantón o m1mi•cipi 
Al morir la madre, su casa fue 
en 1.500 pesos a José Borr~ro. 
finca está ubicada en la esquma 
cortan la actual calle 13 y la 
5', a una cuadra de la plaza princip, 
y lindaba entonces, calle de por 
con la fábrica de a!plardientes. 

El presbítero Manuel Camacho 
tro murió el 15 de marzo de 1823 . 
dueño de Güengüé y otras propiedad< 
en jurisdicción de Caloto. 
para la construcción del teJ~~;~lo~ 
Pedro, de Cali; entre otros 
uno de ochocientos pesos para 
la educación de su sobrino segundo 
nando Caicedo Camacho. Ya que 

cionamos un fuerte '~~~~:::~:~;~~~~~ la fábrica de San 
otro: el presbítero Jacinto 
ginario de Anserma, si no est:an1os 
vocados, al morir, en 782, su 
tuna con ese objeto. 

Fray Mariano Camacho Castro 
en 1756 · fue el primer caleño que 
só al coitvento de franciscanos, 
aquí por el religioso ecuatoriano 
nando de Jesús Larrea, en el cual 
fesó a la edad de veintidós años. 
hombre docto para el consejo, 
en medicina, que recetaba por 
ricos y pobres. Figuró coJJm~~o:r~:~~~::~ 
republicano al estallar la 2 

Vivió más de setenta años. ~''.:lr;"~~.~ 
los anteriores, o sobrino, fue 
Antonio Camacho, prócer de 
pendencia, que asistió a la prim1era .;e_~ 
mara provincial de Popayán, 
mira, en 1832. 

Camacho Gregorio.-Hermano de 
renzo, .nació en Cali el 12 de marzo 
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ingresó al Seminario en 1792, es
teologia, en cuya facultad se doc
fue ordenado sacerdote en 1805. 

muchos años de cura excusador 
cargo que dejó en 1822. Ya en 

sido vicario. En este año, 
a demás miembros de los dos 
los jurar obediencia al 
16 de noviembre. Camacho en-

jura; le siguen Juan Ignacio 

~:l~~·~:c.:u~r~a·~:i;n,~terino; José Cristóbal Antonio de Perea, 
Ramón José de Cas

de Aragón, José María Fer
Córdoba; franciscanos, Juan 

~~~l}~:~;:fiio:guardián, Ignacio 
E Cristóbal Cama-

González, Joaquín Borrero, 
Juan Freire, Vicente Var
donados, sirvientes, etc., 

;-.:,~~"'~:a~~j~~i~;l~ Manosalvas, prior, 
ru José Jurado; convento 

Ramón Nonato de la Merced, 
González, comendador, y Javier 
convento de Nuestra Señora de 

:J¡ic¡ uinq,uirá del orden de San Juan de 
que atendían al hospital, entonces 
carrera 4' entre calle 9' y 10', 

Uscátegui, presidente y prior. 
funcionaba el convento de domi

pues hasta 1808 dejaba constan
su existir. Excepción de los fran-

los otros frailes venían en nú .. 
uno, dos o tres en 

del siglo XVIII. 
no había en San Agustín 

Santa Librada) más religioso 
que fray Gas par Zorrilla. El 

secular hizo notar que en vida 
Javier Vera habitaban en el con

ocho, diez y más frailes ; que abo
se tenía noticia de los fondos le
por el presbítero caleño Nicolás 

'fill~esltro·sa, Francisco Sanjurgo Mon-
Guerao Valencia y o

costeado el culto del 
las siete caídas, cuya efigie 

renerEcban en San Agustín . En 1838 fue 
Camacho instituido cura y Vi

de este cantón, empleos que con
hasta su muerte, ocurrida el 9 

· Dio dinero y alhajas 
al sostenimiento de las 

republicanas en la lucha contra 
españoles. 

Camacho José Joa.quín.-Nació en Ca
en 1754, primogénito entre los varo

de Manuel Camacho Ante y Anta
Castro Ceballos. Fue teniente de 

justicia mayor, corre!Pdor 
naturales, alcalde mayor de mmas, 

administrador de real hacienda, juez 
subdelegado de reales rentas estancadas, 
todo esto en su ciudad natal. Estable
cido más tarde en Popayán, fue aqui 
entusiasta prócer de la Independencia; 
en su casa se reunían muchos republi
canos a principios de 1811; en esos días 
salió a campaña, para contarse entre los 
vencedores en la acción de Palacé, el 28 
de marzo. Fue secretario del goberna
dor de la provincia en 1820. En sus 
últimos años vivía dedicado al comercio 
en Cali, administrando una tienda de 
ropas. En 1828 desempeñó la jefatura 
política de este cantón. 

Fue casado con María Manuela Alo
mia, payanesa, muerta en 1865, (Alomia 
José María) . Fueron sus hijos: 

l. José Joaquín. 
2. Manuel Maria, esposo de su pri

ma Rafaela Alomía, padres de Inés Ca
macho Alomía, nacida el 23 de noviem
bre de 1842, casada con el coronel Ra
fael Ocampo, y de otros. 

3. Miguel Antonio, que murió de 
presbftero a los noventa años, el 20 de 
mayo de 1893. 

4. María Andrea, muerta en 1865, 
casada con José María Rivera; de tal 
enlace nacieron: a) Dolores, esposa de 
José María Barrero Iragorri; b) Merce
des de Juan Defrancisco, (hijo del car
tagenero Juan Defrancisco Martín) 
muerto en 1881, padre de Amelía, Bal
bina, Julio, Lastenia, Paulina, Romelia, 
Daniel y Mario; e) Ricardo; d) José 
María; e) Carlos; f) Bárbara; g) Re
medios; h) Virginia; i) Elofsa. 

5. Maria Rafaela, mujer del doctor 
Manuel Antonio Vernaza. 

6. María Petrona, casada con el doc
tor Jorge Miguel Trujillo, personalidad 
saliente durante el régimen liberal, pre
fecto de · Cali, magistrado, etc., nacido 
en el .Hnila en 1816, de José Manuel 
Manuel Trujillo y Teresa Quintero. 

7. Bias de la Purificación. 

Camacho Lorenzo.- Primogénito de 
José Benito Camacho Ante y Mariana 
Caicedo Hurtado, (Caicedo Zorrilla) a 
quienes unió en la hacienda de ~ulaló, 
jurisdicción de Yumbo, el franciscano 
quiteño Fernando de Jesús Larrea, el 
15 de agosto de 1773 . De este enlace 
nacieron, -todos en Cali: 

l. Lorenzo, el 8 de agosto del 74, 
educado en el Seminario, donde vistió 
la beca en 1790, terminó su carrera de 
abogado y casó en dicha ciudad en 1804 
con María Manuela Ulloa, hermana de 
Francisco Antonio. Murió en Cali el 15 
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de junio de 1826, dejando cuatro hijos: 
doctor Manuel Dolores; Juana, que mu~ 
rió célibe en 1872; Maria Mercedes fa
llecida poco antes, viuda de Rafael' Es
pinosa, sin hijos, y Elvira, muerta en 
1922, segunda esposa del general Jua.n 
de Dios Ulloa. 

2. María Josefa, venida al mundo en 
enero del 777. 

3. Presbítero doctor Gregorio. 
4. Manuel José, nacido el 30 de mar

zo del 79, casado en 1813 con María 
Joaquina Barrero Costa, jefe político de 
Cali y en esa virtud gobernador de la 
provincia de Buenaventura del 5 al 20 
de agosto de 1836, muerto de 90 años 
el 6 de diciembre de 1869 . Fue padre 
de: a) María Remedios, muerta en Bo
gotá en 1863, casada en primeras nup
cias en 1832 con José Antonio Patiño, 
(Patiño Dolcey); en segundas con Ma
nuel José Garcés, sin prole; b) María 
Dolores, esposa de Man1,1el Joaquín Mar
tinez; e) Florentina; d) María Agusti
na; e) Magdalena, mujer de José María 
Nieva; f) Juana Francisca; g) Antoni
no, casado con Mercedes Otero, padres 
de la institutora Inés Camacho de Pa
yán; h) Luciano; i) Juana Francisca, 
esposa de Adríaoo Montehermoso. 

5. Juana María, nacida el 11 de ju
lio de 1781, esposa del doctor Joaquín 
Caicedo y Cuero. 

6. María Manuela, el 23 de diciem
bre del83. 

7. María Joaquina, nacida por 1787. 
8-11. José Agustín, Manuel María, 

Rafael, Gabriel, párvulos. 
José Benito falleció el 92 en la mina 

de Colegiales, jurisdicción del Raposo; 
Mariana en Cali, en 1829. La ascenden
cia de los Camachos es como sigue : de 
Andrés Camacho y Micaela Camacho 
Gallo nació en Jerez de la Frontera, en 
1668, Juan Camacho Espinosa, quien ca
só en Popayán eJ. 13 de enero de 1704 
con Tomasa Correa Pérez de Ubillús, 
hija de Sebastián Correa Cernallonga, 
ca¡ütán conquistador y pacificador del 
Chocó, y Juana Pérez de Ubillús, hija 
a su vez del tesorero de las cajas rea
les Bernardino Pérez de Ubillús, espa
ñol (hijo de Jerónimo Pérez de Ubillús, 
contador de las cajas reales de Popayán, 
natural de Paredes de Nava, en Valla, 
dolid, y de Jerónima Escobar, nativa 
del mismo lugar) y Manuela Velasco 
Noguera. Camacho Espinosa testó en 
1724, dejando un solo hijo, nacido el 
706, José Camacho Correa, el cual casó 
con Josefa Ante, hija del español Pedro 

Ante Mendoza, nativo de Alcalá d 
nares, y Beatriz Morales e 
de Jacinto Cárdenas Serrano. 
monio Ante-Morales fue en 
en 1695. Los Camachos Antes 
a) Juan Antonio, pi-esbítero, muerto 
781; b) Andrés; e) Manuel, padre de 
Camachos Castros ; d) María Rosa. 
Gabriela, que testó en 1773, casada' 

el es paño 1 Miguel ~:~;J;aj~a·i~~~~ María Manuela, fray_. 

ciscano, María Josefa, ~~~~~~:~~~¡~~ Manuel, María Teresa, 
José María (regidor de la 
de Cali, muerto en esta ciudad 
de 1809), y María Gabriela; f) 
g) María, abuela de Francisco aJOt<>lli< 
Ulloa; h) José Benito; i) María Josefa 
j) Juana Maria. 

El doctor Lorenzo Camacho COJlcurril 
a las juntas republicanas de 
Popayán; fue más tarde miembro 
tribunal que juzgó a los prisioneros 
La .Ladera (1812), regidor del 
caleño (1814, 21). 

Camacho Manuel.-Prócer de la 
dependencia, alcalde de Quilichao 
1810. En 1814 alcanzó el gTado de 
teniente. 

Camaeho Ma.nnel Dolores. ~:~~se~:~:~ 
sulto, político y funcionario lJ 
cido en Cali el 23 de marzo 
bautizado aquí por el provisor y 
capitular de la Diócesis, doctor 
Ordóñez Cifuentes . Fueron su,0s, _.,~~· "''., 
doctor Lorenzo Camacho y 
nuela Ulloa. Contrajo matrimonio el 
de junio de 1839 con Trinidad Vernaza 
Prieto, viuda de Vicente Micolta, falle· 
cida en Bogotá en junio del 51. La nue· 
va pareja se estableció en la región del 
Dagua; allá les nació el 15 de febrero 
del 40 el primogénito; en Cali, el 16 de· 
abril del 41, Zoila Victoria, muerta en. 
junio de 1918, casada con Nemesio Col· 
menares, nativo de Venezuela, (padres 
de Eugenio, Luisa·, esposa de Roberto 
Zawadsky, Cecilia, Alfonso, Soledad, Vic
tor, Mercedes, Valentina y Ricardo). 
Con posterioridad nacieron otros Cama
ches Vernazas: María Dolores, falleci
da en 1922, casada en 1865 con Fran• 
cisco Caldas ; Inés, casada con Eustacio 
Vallejo; Manuel Dolores, nacido el 45, 
radicado en Cartago, donde casó con 
Posidia Mendoza; murió en noviembre 
de 1923 (padres de Manuel, Germán, 
Ernesto, Jorge, Aníbal, casado con Cla
ra Vélez, Emilio, Clementina, con José 
Ignacio Durán, Luisa, con Eugenio Col~ 
menares, Elvira, con Sinforoso Mazuera, 
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Zoila) ; Rafael, fallecido en 19. 
de Colina Flétcher. 
en Popayán, donde se graduó 
el 22 de diciembre de 1834; 

desde- el 6 de marzo el vicerrec
del colegio de Santa Librada. 

e~i~~~~:q~d:¡,e~l11~cabildo caleño en 1838, 
~.2 secretario de la cámara 

en 1838, 
revolu

tal asu-
gobernación provincia el 

Esto le valió ser condenado 
en 1842. Diputado a la cá

el 45; goberna
esta provincia el 1 q de junio de 

dejó el cargo a los pocos me~es, 
dirigirse a Bogotá, a servir la car
de gobierno, cOn el presidente Ló
diputado a la asamblea constitu
del Estado en 1857; secretario de 

y de hacienda del Cauca en 
más tarde, asumió la 

Estado el 13 de enero 
como consecuencia del triunfo 

en Silvia dos días antes; sena-
1863, presidió entonces la legis-
caucana; jefe municipal de Cali 

el 25 de mayo de 1864, después 
Neme•sio Colmenares y Jorge Miguel 

que en el mismo año inician 
." ....... _:c:de funcionarios en esta ciudad, 

para ser intendente- general, 
y concurrir a la le

en Popayán en julio 
65; representante del Estado 

.i~~~~;1d~e;~l~ic~a~mino de Buenaven-de la Nación, ad-
de hacienda; se-

del presidente Ce
; el 68 y 69 habla ido a 

la cámara de representantes; 

~~:s~~~n~u~e~v~am~~e~n~te~ja ella en el 72; caucana en el 79 y fue 
de jurispruden-

~~~~{-~~~~::~~~~~~ 1835, y en magistrado del 
de justicia del Estado, 

el presidente Payán, porque 
política, que juzgó desacor

intereses del liberalismo. Res .. 
en el puesto por el goberna

continuó luego como magia
tribunal superior del distrito 

de Popayán, corporación que 
a su muerte, ocurrida el 3 de 

de 1892. Escribió bastante para 
, prensa, así política como literaria. 

i·~:;~~~~c)Fr::a.n;c~~is~co.-Payanés, cooperó L la República en su 
en 1811. 

Campo Larraondo Ignacio del.-Paya
nés, uno de los doce hijos del matri
monio del vizcaíno Francisco del Campo 
Larraondo y María Ignacia Valencia 
Sáenz del Pontón. Francisco fue admi
nistrador de aguardientes y alcalde or
dinario de Popayán en 1762; fomentó 
las mejoras materiales, en especial la 
pavimentación de las calles. Era hijo 
de Pedro del Campo Larraondo y Fran
cisca Urrutia Orueta; nieto paterno de 
Pedro del Campo y Micaela Larraondo ; 
materno, de Juan de Urrutia y Francis
ca Orueta; bisnieto de Pedro del Campo 
y Magdalena de la Gándara, tataranieto 
de Simón del Campo y Catalina Sando
val. Juan Urrutia era hijo de otro de 
igual nombre y de Magdalena Rniz, nie
to de Martin U rrutia y Mencia Andía. 
El matrimonio Campo Larraondo-Valen
cia se celebró el 26 de julio de 1752. 
De él proceden: · 

l. Juan Manuel Antonio, nacido el 
5 de agosto del 53, casado con Teresa 
Olavarria, alcalde de barrio el 81, seis 
años después de establecido este cargo; 
alcalde de la santa hermandad el 83 ; 
procurador general, 86-87 ; juez de co
mercio el 90; contador en 1808. 

2. Antonio, nacido el 13 de junio del 
55, muerto el 24 de octubre del 83 de 
alférez de fragata, en Cádiz. 

3. María Ignacia, nacida el 3 de a
bril del 57, casada el 5 de marzo del 80 
con Juan Francisco Jiménez de Ulloa. 
(Ulloa Francisco Antonio). 

4. Juana María, nacida el 27 de ju
nio del 60, casada el 30 de abril del 81 
con Simón Sáenz de Vergara, español 
que se avecindó en Quito, donde dejó 
descendencia. Era hijo de Juan Sáenz 
de Vergara y María Cruz de Y edra. Sus 
hijos fueron: Juan Antonio, nacido el 
85; José Camilo, el 86, y Maria Josefa. 

5. Ignacio, nacido el 31 de julio del 
61, casado el 8 de enero del 83 con Ana 
María Fajardo y Hurtado; viudo, con 
María Teresa Hurtado y Arboleda, en 
ambos sin prole. Testó en Santander 
en 1823 . Se hizo notar en 1811 por su 
actuación en favor de la causa republi
cana; pasó a Cali, de donde regresó con 
las tropas que a las órdenes del _coro
nel Antonio Baraya derrotaron a los es, 
paño les a orilla del Palacé. Concurrió 
en 1812 a la acción de La Ladera. 

6. Nicolás Javier. 
7. Francisca Manuela, nacida el 5 

de junio del 64. 
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8. Andrés, nacido el 29 de diciembre 
del 65, casado con Josefa Montoya Zo
rrilla, de Cali, padres de Manuel María, 
nacido en Popayán el 4 de marzo del 
90, alférez abanderado en Palacé, e¡ 28 
de marzo de 1811, muerto de un balazo 
cuando se ocupaba en perseguir a los 
realistas derrotados en esa acción. 

9. María Bartola, nacida el 23 de a
gosto del 67. 

10. José María, nacido el 18 de junio 
del 69, casado con Rosalía Caldas. 

11. Bartolomé María, nacido el 23 de 
agosto del 70. 

12. Mariano. 
Si nuestras informaciones no son 

erradas, de José María fueron hijos: 
Juan Ignacio, Ana Joaquina y Francis
ca, mujer de Mariano Lemas Valencia 
y madre de Emilio, Benigna, mujer de 
Francisco Villamil (padres del doctor 
Carlos, médico, poeta, escritor y políti
co). Heliodora, primera mujer de Juan 
Campo (posiblemente hijo de Juan Ig
nacio) ; Micaela, mujer de José María 
Ordóñez ; Ricardo, marido de Carmen 
Fernánd~z Medina. Ana Joaquina casó 
con el bogotano Miguel M. Otero y fue 
madre de Manuela, mujer del general 
Manuel Antonio Lenis, de Lucio, de A
gustín y de Mercedes. 

Cam¡ID Larraondo Mariano del.-Her
mano del anterior, nació en Popayán el 
12 de abril de 1772. Estudió en el Se
minario de esa ciudad, luego en Quito, 
hasta graduarse de doctor en ambos de
rechos . En 1797 le ordenó sacerdote el 
obispo Ve larde y Bustamante, a título 
de patrimonio de cuatro mil pesos fun
dado por su padre. Fue notable orador, 
poeta y escritor, colaboró en el Sema
nario de Caldas y usaba el seudónimo 
de Fabio Publícola. Fue profesor de la
tinidad. Hacía observaciones meteoroló
gicas. Escribió : Ensayo de un drama 
colombiano relativo a la transformación 
política del Estado en 1810. Bogotá, 
1825; Compendio de la doctrina cristia
na. en verso fácil para el uso de las es
cuelas primarias de Popayán. 1834; Bio. 
grafía del doctor Manuel Mariano del 
Campo Larraondo, escrita. por él mismo 
en endecasílabos pareados . Popayán 
1847; Breve discurso sobre la libertad 
de cultos. Popayán, 1830; Entreteni
miento político. La autobiografía la de
dicó a Matilde Pamba de Arboleda. De 
un manuscrito suyo titulado Rasgos mo
rales, filosóficos, históricos y políticos, 
en verso y en prosa compuestos y de
dicados a la juventnd de Popayán por 

el doctor don Mariano de¡ 
rraondo y Vs.lencia, entresa'c'ó'"'lDo. 
carta a los editores del Correo 
en que analiza la traducción de 
de Horacio, publicada 
periódico . Menéndez Pelay0 
carta prueba que el autor era 
ta de veras, que sabía cómo 
ducirse a los clásicos. Para op'Dner. 
la cátedra de latín escribió una 
ria ·sobre la importancia de esta 
que le presenta, en concepto 
tendidos, como el latino más 
ciceroniano salido del seminario 
payán. Sirvió con decisión a 
republicana; en 1810 fue en 
a las ciudades de Cali y 
obtener la obediencia al consejo 
gencia de España, pero exaltó 
el sentimiento republicano. De,sp,"és 
cumplido el mandato, pasó 
Cali, a principios de 1811, 

a Popayán con la~;:tr~~o~p~a;íis~::~:~~; en Palacé . Bajo la 
tima de la saña de los 
arruinaron su fortuna. Al 
colegio de Santa Librada, de 
nombró rector del plantel, <iue 
a funcionar en octubre de 1823. 
obtuvo en el congreso varios 
ra obispo de Pasto. auxiliar 
del de Popayán. Murió en la :-.:e-_--_ 
Santander el 17 de febrero de 
tusiasta por la ciencia y 
cultivaba el árbol del pan, i':Ero,duci 
al Cauca por el general Cabal. 

Caml!o Larraondo Nicolás Javier 
-Nacía en Popayán el 6 de · 
áe 1762; se estableció en Cali, 
casó el 17 de diciembre de 1788 
María Josefa Caicedo Cuero, hija 
Ca.icedo. Tenorio. Fue teniente de 
tán de milicias a fines del siglo 
a principios del año 1811 marchó 
Popayán como segundo jefe de las 
zas organizadas en Cali, que _00oncmrn 
ron a la batalla de Palacé, el 
zo, donde juntamente con el e~~!~~;,; 
tanasio Girardot mandaba la 
dia. Fue en Cali síndico del 
de la Ermita, antes de la Indepe}~de 
cia; después, alcalde ordinario . 
aquí a principios de Sus 
fueron Juan Francisco, 
ca, María lgnacia, esposa 
Marcelino Hurtado Arboleda, 
lores, María Rosa. mujer del doctor 
más Fernández de Córdoba. 

Campo Salazar Pedro.-Payanés 
actuación distinguida en el Perú, 
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la provincia de Trujillo, hijo 
del Campo y nieto del capi-

~;;~~~~::iM:o~sq~·u~e~ra Figueroa. que se avecin-
a raíz de la Conquis-

del Campo Salazar, ca
con Luisa Medina Ti

con la esposa y los hijos: 
capitán conquistador, casa-

Po¡pa~ran con Isabel Mosquera Fi
"""~•-•co de gobernador en Tima
Francisco Berrío y V asco M en

Silva· taml,Jién.justicia mayor, sirvió 
otros 'gobernadores. Fue el primero 

· usó tarabita o cabuya en el Páez. 
esta prole : (a) Andrés, chantre 

Perú, o sea Ayacucho; 
igualmente clérigo ; (e) 

quien casó en el Perú con María 
Morago, padres de Cándida Isa
Salazar, mujer de Francisco Sán-

Río, padres de otra Cándida, 
Francisco Arango ; estos pro

al bachiller José Arango, pre
de la audiencia de Quito; ( d) 
de quien conserva el nombre la 

dándoselo a una fuente que 
antiguo predio, al norte de 

IP~~g[tiirn~( e) Ambrosio, con descenden-
3. en Timaná, en Isabel de la 

· (f) Diego, casado en Timaná con 
'Jaramillo Avilés; (g) Lucas; (h) 

casada con el capitán Juan de 
fundadores de Almaguer; 

de Pedro de Santiago ; 

~~~;~.~~r;~o:m(~~:¡ mujer de Cris~ } (Mosquera Cristóbal 
Ana, mujer de Alonso Ca

de Andrés, quien viudo 
Mondragón, sin prole, se 

secular, luego fraile fran
Luisa, mujer de Andrés 
de Florencia, con prole 

Andrés en Timaná), y mu
de Diego Mendoza, sin hi-

b) Luisa, casada con Luis Velás
Rengifo, se ra.dicaron en Buga, 
vivían en 1578; e) Mariana, mu

capitán Diego Delgado, gober
Popayán, vencedor de Alvaro 
(Bonilla Delgado). Diego del 

hijo de un primer Andrés 
Sa!azar e Isabel Ortiz, ca

e hijos, respectiva
Salazar y Juana Baca 

~«rn~'v, vecinos de Burgos, y de Pe
Herrera y Catalina Parlen

fue corregidor de 

~[;~::~3t~~~~=:: La Victoria mayor y capi-
Plata y Popayán; 

tuvo por hermanos a un segundo An
drés, a Bernardino, a Francisca, a Cán
dida, a Juana. 

Campo y Rívas Francisco Felipe del. 
-Sacerdote nacido en Cartago el 22 de 
agosto de 1753, de Gregario Simón del 
Campo, de Betanzos, Galicia, y Bárbara 
Rivas Asprilla, de Nóvita, ordenado en 
Santa Fe _el 77; juró domicilio en ese 
arzobispado el 82; llegó a canónigo. 
Doctor en ambos derechos, abogado de 
las audiencias de Santa Fe y Quito, pro
fesor de prima de cánones en San Bar
tolomé, examinador sinodal, protonotario 
apostólico, alcanzó fama de orador. Mu
rió el 5 de noviembre de 1802 : diose 
una puñalada en el costado derecho, con 
precaución de levantarse la camisa por~ 
que era avaro; en la garganta se había 
metido unas tijeras, lo cual produjo he
rida mortal. Díjose que estaba loco, por 
las extravagancias que le vieron hacer; 
pocos días antes le sorprendieron afi
lando un cuchillo y le oyeron decir que 
moriría desangrado como Séneca. No 
había motivo especial para el suicidio; 
con las declaraciones tomadas se com
probó que en el Canea había muerto loco 
un hermano lo cual permitió enterrarlo 
en el panteón de los canónigos. 

El matrimonio Del Campo-Rivas fue 
en Cartago el 7 49. De él nacieron tam
bién: Manuel Antonio Ignacio ; Francis
co Fennín Ignacio, el 51; ~uis Juan Ne
pomuceno, el 55; José Mariano Joaquín, 
el 57; Teresa, mujer de José María Con
de, de Mariquita (padres de Cayetano, 
Josefa Antonia, mujer del general Mur
gueítio, y María Clemencia, de Francisco -
Antonio Terán) ; Ana Joaquina, Bárbara 
y Juana Antonia, nacidas las tres-el 25 
de abril del 65, casada la última a Jos 
diez y seis años con el español Ventura 
Molinos (Rodríguez Francisco Antonio). 

Campo y Rivas Manuel Antonio.
Abogado que nació en 17.50 en Cartago, 
hermano del anterior. Hombre muy ilus
trado, historiador y político, era en 1812 
presidente de sala en la real audiencia 
de Méjico y caballero de la orden de 
Carlos III. En 1786 residía en Madrid, 
donde le suministró algunos datos al 
quiteño Antonio Alcedo para su Diccio
nario histórico y geográfico de América. 

Canizales José María.-Caleño, al ser
vicio de la República durante la guerra 
magna, gTavemente herido en Iscuandé 
el 28 de enero de 1812. 
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Cantera. José María.-En Cartago, en 
1768, se celebró el matrimonio del es
pañol Francisco Díaz de la Cantera y 
Moral, nacido en Torrelavega, Santan~ 
der, con Nicolasa Gómez de la Asprilla, 
hija de Jorge Gómez de la Asprilla y 
Ana de Torres Moscoso, vecina de An
serma. De aquella unión vinieron al 
mundo María Fernanda Margarita, Ma
ría Ignacia Isabel (casada con el espa
ñol Juan Francisco Panda, residente en 
Nóvita), Francisco Ignacio, Miguel Ma
riano, Maria Manuela, Maria Teresa Pe
trona, Manuel Antonio, José María. y 
Joaquín Francisco. En las postrimerías 
de la Gran Colombia residía en Garagoa, 
Boyacá, otro José María Cantera, sos
pechamos que nieto de Francisco y que 
hizo campaña en Casanare en 1831 con 
el comandante José Ignacio Escobar y 
diez y seis soldados, abandonando sus 
intereses, que fueron tomados por las 
tropas urdanetistas que entraron a Ga
ragoa. Poco después se incorporó a la 
división del general Juan N epomuceno 
Moreno, que restableció en Boyacá el 
gobierno constitucional. Figuró al ser
vicio del gobierno en la revolución del 
40, fue teniente coronel efectivo el 14 
de mayo del 42, se le destinó a la co
mandancia general de Santa Marta, de 
donde lo promovieron a Cartagena. Allí 
murió en 1848, de cuarenta y dos años, 
cuando se preparaba a marchar a Cha
gres con una expedición. 

Cañadas José Maria.-Nadó en Nó
vita el 6 de abril de 1815. Su madre, 
Josefa Sabogal Arrunátegui, murió al 
darlo a luz; su padre, el prócer Juan 
Cañadas, que estaba en armas, murió 
en ese año combatiendo a los españoles. 
Tomólo a su cuidado el padrino de bau
tismo, Tomás López, rico minero, quien 
lo envió a la escuela; una vez que el ni
ño adquirió los primeros rudimentos del 
saber y pudo escribir con soltura y ele
gancia, lo empleó de amanuense, con 
ocho pesos de sueldo mensual, libres de 
gastos personales . Permaneció en ese 
empleo tres años y medio, sin gastar un 
centavo de su estipendio. Llegó así a 
reunir trescientos treinta y seis pesos 
de ocho décimos, que cambió por caste
llanos de oro y se fue a Cartagena a 
comprar mercaderías para venderlas en 
los caseríos y minas de los ríos del Cho
có. Fuele bien, repitió los viajes y a la 
edad de diez y ocho años disponía de 
considerable capital; compró e} lavadero 
de oro corrido El Playón, cerca a Nóvi
ta, el cual le dio dinero para extender 

sus viajes de negocios hasta 
establecerse en Cali, donde 
a Velasco & Sinisterra e hizo 
ciones directas de Europa 
tiempo que enviaba q u i na 
Mnndo. Hacia 1855 hizo su 
a Europa, llevando ocho 
terlinas en efectivo y cartas de 
para Isaac & Samuel, de Landre 
esa capital, antes de~ comenzar suss · 
pras supo que un compatriota 
la cárcel por deuda de ocho 
precisamente, y a los mismos 
Canceló las deudas del paisano y 
vió regresar sin efectuar negocio 
no. Isaac & Samuei lo convencieron 
debía aceptar las mercaderías a 
meses de plazo ; vinieron en 
vela, por el cabo de Hornos, 
tema que demandaban cerca de 
Esto no le impidió cancelar sus 
en Londres antes de vencerse 
meses que él acostumbraba 
todos sus negocios. El coJnte,.--;¡¡;;:.n' 
vado en Inglaterra no le pagó 
mil libras, pero esa pérdida no 
salentó, logró repararse de ella 
rrollar más su crédito . El com<>rein 
lo absorbió por entero, e~:f~~~~~~ 
horas de descanso en la 11 
bros y periódicos escogidos, que le 
mitieron figurar con ventaja en la 
culta sociedad . Se perfeccionó en la 
gua francesa, adquirio vastos 
mientas en legislació~;]n1,;c'¡";v,¡i;.l t~,,{¡;~;;: ciencias políticas- y u 
chocoanos se fijaron en 
de elección ; así 
suplente a varios 
de la legislatura cancana de 1Sl58-i59~ 
1842 y en 1844 había sido 
de la cámara provincial del 
1845 gobernador de esa entidad 
rial. El triunfo de la revolución 
de 1860-62, que él combatió, 
su carrera política. Temeroso 
tomasen los vencedores efectos 
peraba de Europa por veinte·-_,.-,, __ 

se trasladó a Guayaquil, i~::~:~; en el Canea más de ciento 
pesos oro en mercancías, 
bligaciones por cobrar; 
nuevas especies, cedió al Ecuador 
mamento que por su conducto 
llegado a Guayaquil, con destino 
conservadores colombianos que 
zaba el general Leonardo Canal, 
figurando en el alto comercio, 
los accionistas del primer banco 
dito fnndado en dicho puerto y en 
s~ estableció en Quito. Dedicóse de 
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al beneficio de la quina en los 
Oriente, cada año exportaba 

mil quintales de la preciada 
extracción ocupaba unos 
. Con esto se desarrolló 

en el interior del Ecuador, 
competencia de las Indias fue 

insostenible, cesó ese negocio que 
fortunas creó Y tanta vida dio 

poblaciones en el Cauca y en 
República. Este fue nnevo gol

fortuna, a tiempo que su 
quebranto. Repuesto, 

de ser estrangulado por 
ex1~ranJ<ora':' que le introdujeron a 

en Quito, donde se negó a 
un pagaré por cien mil sucres. 

en esa ciudad el 1 o de abril de 
su fortuna alcanzaba a quinientos 

mil sucres; de ellos dejó tres
para Jos hospitales de Cali 

Popayán, Qnito, Amba: 

restos y les dispensó ~~~~~~:.:~ Loja. Buga recibió 
el 12 de abril de 1907. 

caridad apuntadas y a 
resta añadir que costeó 

varios jóvenes pobres 
han sido gala de la medici

y otras carreras en diversos 
del Cauca. 

Manuel Dolores.-Nació en 
1871. Mísero y huérfano, 

pi"<>te,cci•\n en el doctor Joaquin 
y su esposa Adelaida Castillo · 

de ellos adquirió algunos- rudi: 
literarios, aprendió sastrería y 
telegrafista. En 1899 tomó ser-
. en defensa del gobierno· 

~tingouió la Crinolina, batalla qu~ 
a teniente. Su 

Pl~~~~:~~~~t!:le valió de capitán. ( enfer-
olvidado por sus compañeros de 

volvió a la campaña, al resta
al lado del general Jorge Moya 

. Pronto se le confió la jefatu-
un batallón e hlzo prodigios de 

Güepsa y otros combates en 
Santander, donde fue factor 
en la victoria: así obtuvo el 
En Soacha fue decisiva su 

Veitciéin para el triunfo. Partió a la 
del Oriente; con ochenta hom
entre los fuegos enemigos, es

el caudaloso Guavio y penetró al 
del del jefe revoln-

Uribe. Esa y o-

•. ~~~:~:a.:'o~~i~~~:~~ de valor y arrojo ~~ nuevos ascensos; regre-
general de división a Bogotá, 

donde los principales miembros del go
biern<? le dispensaron espléndida acogi
da. L1sto para la campaña en el occiden
te de Cundinat;J-arca, pernoctó en Tocai
~a, donde ~ac1a estragos la fiebre ama
nlla: una rmprudencia le costó la vida, 
el 26 de mayo de 1902. 

Cañarte Remigio Antonio.-Nació en 
Cartago el 2 de octubre de 1790 . En 
1816 fue enrolado en las filas españolas 
Y se le obligó a servir a las órdenes de 
Antonio Plat. En los llanos de Casanare 
fue rescatado por el jefe republicano 
Nonato Pérez y continuó en servicio 
bajo las banderas de la patria hast~ 
cuando terminó la guerra ma~a; en
tonces hizo estudios eclesiásticos y re· 
cibió las órdenes de presbítero. En 1863 
trabajó asiduamente por fundar en las 
ruinas de la antigua Cartago la hoy 
floreciente ciudad de Pereira; hizo de
marcar plazas, calles y construyó una 
capilla donde se dijo la primera misa el 
24 de agosto de dicho año . Sirvió el 
curato de la nueva población durante 
quince años, hasta su muerte, ocurrida 
el 29 de octubre de 1878. 

Los Cañartes tienen como tronco al 
español José Antonio

1 
casado en Carta

go en 17 46 con Mana Rniz Sa!amando 
y Franco . Cañartes Salamandos fueron : 
1) Andrea; 2) Manuel, que testó en 1818, 
casado con Francisca Valencia muerta 
el día de la boda, y con María 'Nicolasa 
Figueroa y Rojas, madre de Facundo, 
Clemente, Juan y presbítero Remigio; 
3) Joaquin, marido de Francisca Figne
roa Rojas, padres del presbítero José 
Joaquín, de Venancia y de Pe trona Vic
toria; 4) José Salvador, nacido en 751, 
mnerto de corta edad; 5) Juana Anto
nia; 6) Juana María. 

Los Salamandos Francos, hijos de 
Juan Antonio Ruiz Salamando, español, 
y Rosa Franco, fueron: Prudencia José, 
nacido en 7 42 ; J nana Josefa, en 44, con 
Juan Bautista de la Abadía; Juan José, 
alférez real, nacido en 48, adoptó a Pe
trona Isabel Salamando; María Merce· 
naria, nacida el 51J y María de Cañarte. 

El español habm sido antes casado 
con María Teresa Fernández Piedrahíta, 
sin prole, y adoptaron a Sebastiana Ruiz 
Salamando, casada el 60 con Ignacio 
Vásquez de Nava. 

Carabalí José Catalino y José Maria. 
-Próceres de la Independencia, natu
rales de Santander . 

Cárdenas José Maria.-Prócer de la 
Independencia, nacido en Palmira e} 19 
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de marzo de 1790, del matrimonio, efec
tuado en 1785, de José Cárdenas, pal
mirano, y Martina Bejarano, nativa del 
Chocó . Los Cárdenas son familia dis
tinguida en Popayán y Valle desde el 
siglo XVII. A fines de este vivía Jacin
to Cárdenas Serrano, casado con Ana 
Arboleda Salazar; su pariente era Juan 
Cárdenas, el cual se unió a María Ren
gifo, hija de Pedro Rengifo y Mariana 
Lasso de los Arcos, nieta paterna de 
Francisco Rengifo y Beatriz Ordóñez 
de Lara, bisnieta de Luis Velásquez Ren
gifo y Luisa de Salazar. Cárdenas Ren
gifo fue Martln, quien testó en 1751, 
esposo de Agustina Mora Torijano. Los 
Cárdenas ]doras fueron: 

l. José, padre de José Jo a quin y a
buelo de Joaquín, Hipólito, Sebastián, 
Antonio, Manuel, Teresa, Francisco y 
Miguel María. Este (Jltimo casó con Car
men, hija de Joaquín Herrera Vergara 
y Angela A venia; fue padre de Miguel 
Leocadio, esposo de Carmen, hija del 
doctor Manuel Maria Buenaventura; 
Joaquín, con Joaquina Herrera; Dolores, 
con Manuel José Avenía; Carmen, con 
Clodomiro Solarte; Benilda, con Manuel 
Santos Barona; Vicenta, con Agustín 
Barona, hijo del doctor José Agustín; 
Angelina, Ventura, Narciso y Rafael, 
célibes. 

2. Martín. 
3. J oaquln, quien casó en 1767 con 

Isabel, hija de Fernando Gil del Valle 
y Juana López Ortiz, y nieta de 'Fo~ás 
Gil del Valle. Fue padre de Jose Car
denas Gil, marido de Martina Bejarano, 
atrás mencionados; Antonio; Juan Ma
ria, casado con María Bejarano, hija de 
Pedro Jacinto Bejarano y Juana Vivas 
Sedano. De su prole, femenina mencio
naremos a Francisca, esposa de José 
Manuel Pizarra. Casó segunda vez con 
Sabina Antonia Victoria, sin prole. 

4. _ Feliciano, marido de Catalina Sil
va Saa vedra, sin prole ; testó en Caloto 
en 1783. : 

5. Jacinto, nacido en 1726. 
6. Ana María, bautizada en Toribío 

en 1729, testó en Caloto en 1795, esposa 
de Luis Saravia, español, padres de Mar
cela y Jacinto, quien casó con Toribia 
Sánchez, y hubo a Tomasa Saravia Sán- · 
chez. 

7. Mariana. 
Martín Cárdenas Rengifo casó segun

da vez con Gertrudis Vivas y fue padre 
de: 

8. Agustín. 

9. Josefa, casada con Nicolás 
quez Silva, padres de Gertrudis. 

10. Rosa, mujer de Francisco 
terra, hijo del español nn·-·· -· 
y Teresa Femández de 
dre del presbítero Jacinto 
nacido en 1754, y de- Francisco
por eJ 60, esposo de Maria Teresa 
denas, padres estos de Joaquín, de 
gio, de Buenaventura (prócer de 
dependencia nacido en 1783 y 
cree fue fusilado en Quito), de ':eo!l<>r: 
nacida el 85; de Ni col asa, el 91, 
par, el 93, y de Juan en 180RO~.ie~~~~~~~ 
nacido el 784, es tronco de q 
llevan el apellido Sinisterra, como 
so de María Manuela Cárdenas . 
matrimonio fue en Palm.ira, 

septiembre de 1808; por s~~~r;~;~~~~~~~~; contrayentes se les impuso 
de confesarse cada mes 
años y rezar diariamente, de 
el rosario en ese lustro. 

Leonor Sinisterra casó el 11 
de 1810 con Dionisia Materón ,L_,~ ~-;~ 

Juan y de Petrona Fierro) 
Maria Joaquina Baca (hija de 
ca y de Vicenta Pizarra) con 
bía casado en 1805. Materones 
rras: Mauricio, quien testó el 64 
Maria Rosario Sinisterra (padres 
Inés, Carlos, Rafael, Ulpiano y uno 
nacer), y Manuel Antonio. casado 
Regina Sinisterra, padres de 
nacido el 42, prominente vecino de 
mira, adonde introdujo una buena 
prenta en 1870, en la cual editó El 
Iégrafo, notable periódico oue 
la tendencia liberal denominada imlep•enc 
diente. 

Martina Beiarano fue 
Bejarano y Tomasa 
procrearon además a 

Josefa, Luisa, Franciss~~o:-]~~~~~~1~,!,~. colás era hijo de Juan 
nández de Bejarano y Luisa 
nacida en 1693 e hija de Migu•el 
ria y Nicolasa Gil del Valle, 
Diego Victoria y María Ponce 
bisnieta de otro Diego 
Delgado de Salaz:u, hija 
Diego Delgado (Campo 
fue casada en primeras nupcias 
de Olea. Fernández de Bejarano 
día de Pedro Jacinto Fernández 
jarano, hijo de Pedro Fernández 
rano y Catalina Lemas (hija de 
Lemos y Agoirre) 
Vivas Sedano. Los 
ron: Juan Francisco y 
con Cárdenas, antes nombrados; 
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nacida el 707, mujer de Jorge V!c-
Juan Pablo, casado con Francia

de Manuel Antonio, 
Toribio, Juan Ni

; Juan, nacido 
el 92, casado 

Rojas; Sancho. 
Cárdenas Be jaranos fueron: 

Bonifacio, casado con Ana Fran
Fernández, cucuteña, padres de: 

del tribunal 
de Panamá, 

con María Pérez; b) M a
de la República, esposo de 

Polanco, padres de Bo
IsabeL monja, 

Soled.ad,, célibes ; e) A z a e 1, 
en el combate de Las Hojas, el 

. d) Margarita, casada en el Cerrito 
, Joaquín Aparicio, padres de Encar
, casada en Cali con el español 

Barberena, de Elizondo. · 
Eleuterio, revolucionario en 1841, 

María, esposo de .Martina, 
Camilo Torres, padres 

de Mariana, hija del 

~~~~:~=~~~~elhlj y de Zoilo, ~, de Manuel 

Manuel Gregario, esposo de Del
Espinosa. 
María Manuela, casada con Joa

Sinisterra, citados. Hijos: a) Fran
José, marido de Mamerta Miller, 

de Francisco, nacido en 1843, es
Mercedes Concha ; de Micaelina, 

Juan de Dios Barrero !raga
Maria Jesús, célibe; de Manuela, 
el 64 con Fortunato Cabal Ho-

Manuel Ramón, nacido en Palmira 
de julio de 1811, diputado a la cá

provincial de Buenaventura, casa-
Bárbara Fernández. cu_cuteña, 

de: (a) Joaquín. nacido en 1843, 
de Mercedes González Pizarra, 
de Tulia, mujer de Martiniano 

nora1no; de Paulina, mujer de Emi-
Borrero; de Lisenia, mujer de En
Garcés Patiño ; de Sara, de María, 

célibes; (b) Rodolfo, pre
rector de Santa Librada, 

Josefa Gómez, padres 

JCl~,j;~dr~con Tulia Cruz; de de Guillermo, con 
Leonor, con Mi

i','':"'!í~''-.L.o~'"'a,· de Luis, de Alfonso, 
Ernesto, con Rosa 

de Severo, con Ana María En
de Tomás, con María Barberena, 

de Ignacio, con Leonor Sánchez Zamo
rano, de Bárbara, con Noé Garcés Cam
po, de Hernando, con Elisa Sinisterra 
Cruz, su sobrina y de Cecilio; (e) Mar
garita, esposa d~l general Doleey Pati
ño; ( d) Fidel, célibe. 

e) Eusebio. 
d) Doctor Primitivo, nacido en 1821, 

casado con Felisa Barrero Iragorri, sin 
prole. 

e) Evarista. 
f) g) Domitila, Fidel, gemelos. 
h) Simón, casado con Esilda Patiño, 

padres de Rafael, muerto soltero en Cos
ta Rica; de Enrique, esposo de Dolores 
Riascos; de Jorge muerto en defensa 
del gobierno en P~namá, durante la re
volución de 1899-902, célibe; de Manuel, 
escritor festivo, jefe de la policía del 
antiguo Cauca, prefecto de Ca!i, admi
nistrador de coiTeos, administrador de 
la aduana de Buenaventura, casado con 
Soledad Velasco Patiño; de José María, 
con Herminda Gómez ; de Domitila, de 
Evarista, célibes. 

6. Petrona, con José María Patiño 
Molina (Molína. Cabal, Patiño Dolcey). 

7. 8. Gertrudis, Isabel, célibes. 
José María Cárdenas Bejarano se edu

có en el Seminario, donde vistió la beca 
en 1803; representante, senador a los 
congresos de CoJombia y de la Nueva 
Gra:D.ada. por La provincia de Popayán; 
administrador general de correos, direc
tor de crédito_ público, subsecretario de 
hacienda. encargado de la secretaría 
(ministerio) cuando la presidencia del 
gener'al Santander. Murió en la hacien
da de El Arbolito, cerca a Fusagasugá, 
el 16 de julio de 1838. 

Cárdenas Simón José.-Nació en Pal
mira el 16 de octubre de 1814, de Pe
dro Simón Cárdenas y María Gregaria 
Manrique Yanguas; se radicó desde jo
ven en Bogotá; brilló como dibujante y 
calígrafo. En 1846 presentó en una ex
posición el acta del 20 de julio de 1810, 
trabajo admirable, con retratos de va
rios próceres y la imitación exacta de 
las firmas de cuantos intervinieron en 
la expedición de ese documento. Fue 
profesor en la academia de dibujo y pin
tura que se fundó en 1847, de vida efí
mera; actuó en la políticia y murió por 
el conservatismo, en el combate de San 
Diego de Bogotá, el 18 de julio de 1861. 

Cárdenas Manuel.-Escritor y político 
.nacido en Palmira el 24 de diciembre 
de 1800, hljo de Ignacio Cárdenas Gil 
y Martina Be jarano. Durante la presi-
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dencia del general Santander se le ve 
actuar en el Chocó ; en 1834-35 redacta 
en Quibdó El Constitneional del Chocó 
y El Indígena Chocoano. Hizo armas 
contra el gobierno en la revolución del 
40, acompañó al general Obando, quien 
lo nombró gobernador de Buenaventura 
después del triunfo de García e hízolo 
posesionar en Cali el 19 de marzo de 
1841. Dejó la gobernación para seguir 
al jefe supremo del Canea, como su se
cretario en la dirección de la guerra; 
con él se trasladó a Pasto, siguió hasta 
Lima, por el Putumayo y el Marañón. 
En dicha capital escribió dos libros rela
tivos al asesinato del mariscal Sucre y 
en defensa del general Obando . En 1851 
inició la apertura de un canal por el 
Chocó, para el cual obtuvo privilegio 
del congreso de la Nueva Granada; se 
trasladó a Londres, donde vendió con
dicionalmente en cien mil libras sus de
rechos; recibió, además, algunas accio
nes de las que la compañía empresaria 
debía emitir si lograba la reforma .de un 
artículo de la ley que otorgó el privi
legio . En enero de¡ 52 se embarcó en 
Southampton, en el vapor Amazon, para 
recabar del congreso de ese año la ex
presada reforma y ocupar asiento en el 
senado, por el Canea. El bY.que se in
cendió el día 4 a sesenta millas de la 
costa inglesa; de ciento ochenta pasa
jeros que llevaba solo se salvaron cua
tro. Entre las víctimas se contó Cárde
nas. 

Cárdenas Vieente.-Nació en Palmira 
el 30 de abril de 1811, del matrimonio 
de Pedro Simón Cárdenas y María Gre
garia Manrique Yanguas, quienes casa
ron a fines del siglo XVTII y fueron pa
dres de varios hijos e hijas; entre ellos, 
nuestro biografiado, que en su juventud 
usó el nombre de Pedro, unido al de Vi
cente, y Simón José. Pedro Simón pri
mo de José Maria Cárdenas Bejarano, 
estudió en el Seminario de Popayán, en 
cuya aula de mayores figuraba en 1792 
con Javier Valencia y Miguel Pombo; 
al estallar la guerra magna, encabezó 
a los republicanos de Llanogrande e in
dependizó ese antiguo partido de los 
cantones de Cali y Buga, haciéndolo mu
nicipio, en diciembre de 1814, con lo cual 
vino a ser villa la parroquia de Nues
tra Señora del Palmar, que trocó su 
nombre en el de Palmira; reformas de
finitivamente consagradas por la divi
sión territorial del 25 de junio de 1824 
y el decreto que dictó Santander en su 
desarrollo. Pedro Vicente pasó adoles-

cente a Popayán, como se<ore>ta:rin 
do de José Rafae¡ Az·r0:0;,'' hizo sus estudios en esa 
coronar en 1832 su carrera 
Vuelto al Valle en 1835, fue :nomJira~ 
secretario de la gobernación 
ventura, empleo en que cesó el 
ser, por cuatro años, desde 
de la corte de apelaciones del Cauca 
Popayán. ' 

Se negó a aceptar la go•be:rmtciiin 
Buenaventura, para la 
do en propiedad al 
den público, en 1842; 
gobernación de Pasto ; 
44 a la cámara de representantes. 
3 de septiembre de 1845 lo nombró 
presidente Mosquera encargado de 
gocios en el Ecuador, porque temía 
ese país hiciese causa común con 
neral Obando, quien de su asilo 
había retornado al Perú. E! J<;cuacfu 
lo mandaba un triunvirato, en 
donde fue reconocido Cárdenas 
septiembre, pero fracasó en 
porque allá no convinieron en ~-01;;;;::,;~ 
ratoria para negar refugio :t 

si lo solicitaba; pidió suss ,¿~:~~~: 
regresó al Canea, a ser 12 
Popayán, hasta junio del 
ciudadanos de todos los 
ron su reelección en 
año, alegando su respeto 
su gran espíritu público. - ~¡n~::~f~~:{: 
así la labor del mandatario 
41El hospital de caridad, levantado 
sus ruinas; el hermoso cementerio 
esta ciudad, construido desde sus 
mientos; la composición del puente 
Canea, cuyo costoso edüicio an1er¡azaoo 
próxima ruina; la construcción 
Piendamó ; las sólidas y perm,an.entes 
joras que han recibido :m;ra..;y:;,o

11
rnciialc,s: 

de los caminos nacionales y J:. 
las exploraciones que se han hecho 
desierta cordillera Occidental, para 
contrar una fácil vía que nos ponga 
directa comunicación con el Pacífico ; 
mejoras de todo género que h~a~n~~~~'t do las escuelas de educación 
el establecimiento de la de 
sombreros de Jipijapa; y en 
multitud de obras públicas que 
acometido en todos los cantones 
provincia". Entre esas obras 
tarse el empedrado de las calles 
capital, en el 48, que alcanzó a 
nueve cuadras. Establecióse 
en Lima, donde residió hasta el 
giéronlo entonces diputado a la •~·-'•'•
tura constituyente de Paato y ¡¡:oberna-, 
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provincia; presidió aquella 
como antes había presidí

cámara provincial de la misma 
el 1' de enero de 1854 se po
de la gobernación, que dejó al 

a fin de ocupar asiento en 
la provincia de Túquerres. 

gobernación, dejóla de nue
ir al congreso del 55, del cual 
para entrar al gabinete cons

el 1 Q de abril por el vicepresi
Mallarino, como secretario de go
. en tal cartera, que désempeñó 
' fue modelo de magistrados 

~raen te,. republicanos. Los payane-
popularmente goberna

bienio del 56 al 58; al cons-
;-"~ne~,,~~,¡;~g;?e~fue candidato de mu
;:: regirlo. No a-

el 57 
Ca u ca, 

después a la como 
; fue por entonces 

corte superior (tribunal) Es
antes había sido nombrado mi

del tribunal de Antioquia. 
a los congresos de 1858, 59, 

como senador por el Cauca. En 1860 
hicieron primer designado para ejer

presidencia nacional; salió de Bo
una misión diplomática, la re
triunfante lo apresó y detuvo 

Cartagena. Pudo seguir viaje, llegó 
. 16 de julio a Quito, para donde lle

credenciales, que presentó el 17. 
prop.unciamiento contra el goberna
del Canea, ocurrido en Riosucio el 

julio de 1860, lo proclamó gober-
del Estado : fue aceptado por to

conservadores que se pusieron 
contra Mosq_uera. No asumió 

m,;:;~~;,!:l;o~u;e'~j:e:rcieron el primero y se
': , doctores Cayetano Del

Manuel José González U maña; 
cedió a Julio Arboleda los de

a la gobernación creía tener. 
acompañó a este jefe y al ge

Canal en las campañas 
fue secretario de estado del 
la Confederación Granadina 

en Pasto ; terminada la gue
en Quito gestionando ante 

~:~~~~~~~ García Moreno el auxilio para una contrarrevolución; 
les esperanzas de reac

co.ns•mrac!mca. fue de nuevo a esta-
Lima. Vuelto al país, fijóse 

se excusó de aceptarle en el 
je!'ah1ra municipal al presidente 

genera¡ Trujillo, que se la 
como :Prenda de conciliación. Ha-

bía servido en épocas anteriores el car
go de intendente general de hacienda, 
también el de adjunto a la subdirec
ción de Lr1strucción pública. El 73 con
currió a la legislatura del Canea, volvió 
a hacerlo e¡ 75. Fue en 187 4 primer 
gerente del banco del Cauca, fundado 
por escritura del 29 de noviembre de 
1873, con personería jurídica que se le 
reconoció en Popayán el 22 de diciem
bre, que abrió operaciones en Cali, cen
tro principal de los negocios, el 13 de 
abril siguiente, con sucursales en Popa
yán, Palmira y Buga. Dejó la gerencia 
en septiembre. En 1876 asumió la di
rección de los revolucionarios del Sur, 
como jefe civil y miJitar. Vencido, se 
trasladó a Quito, donde murió el 6 de 
agosto de 1880. Fue miembro corres
pondiente de la Academia Colombiana 
de la Lengua, escribió diversos opúscu
los, redactó algunos periódicos, El Posta, 
de Popayán, durante la guerra civil del 
40; El Espectador, de Pasto, en la cam
paña del 61, otros en Cali y Lima. Sus 
restos mortales fueron recibidos con 
gran pompa en Popayán, por 1888. 

Casó dos veces, en Pasto, con Dolores 
Bucheli y Dominga Valencia (Bucheli 
Serafín). 

Carpio Pedro Maria.-Prócer de la 
Independencia, natural de Quilichao. 

Carrasquilla Ricardo.-Poeta festivo e 
institutor, nacido el 22 de agosto de 
1827 en Quibdó, adonde sus padres ha
bían ido a residir transitoriamente; 
muerto en Bogotá el 24 de diciembre 
de 1886 . De sus Coplas se han hecho 
varias ediciones, así como de sus Pro
blemas de aritmética, en verso, para los 
niños; también de los Sofismas antica
tólicos vistos con microscopio. Colabo
ró en diversos periódicos y revistas, in
tervino en contiendas armadas, en las 
que se portó bizarramente, sobre todo 
en 1854 como adjunto al estado mayor 
general 'del general Herrán. Largo tiem
po regentó en Bogotá un colegio que 
dejó nombre perdurable. Fue casado 
con Emilia, hija del prócer bogotano 
general José María Ortega Nariño y la 
dama venezolana, de Valencia, Merce
des Párraga; entre sus vástagos descue
lla el doctor Rafael Maria Carrasquilla, 
eminencia del clero, del profesorado y 
de las letras nacido en 1857. Su padre, 
el coronel P~dro Carrasquilla, prócer de 
la Independencia, nativo de Honda, era 
hijo del español Tomás de Rivera Ca
rrasquilla, nacido en Sanlúcar, y de Ma-
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ría Josefa Carrasquilla Sanmiguel, nie
to paterno de Juan de Rivera Carras
quilla y Juan Monge. 

Carrillo Pedro José.-Afamado lance
ro, natural de Hato de Lemas, ahora 
La Unión, revolucionario el 51, coman
dante de la guardia nacional de Cartago 
en 1854, tercer designado para ejercer 
la gobernación de la provincia del Can
ca el año siguiente, nombrado en 1858 
segundo suplente de! gobernador de Tu
luá. Con el carácter de comandante na
cional, conferido por el presidente Ospi
na, se opuso al funcionamiento del jefe 
provincial del Quindío, Vicente Gutiérrez 
de Celis, agente inmediato del goberna
dor del Canea, general Mosquera. Lan
zado a la revuelta, asumió el cargo de 
gobernador del Quindío; triunfó en Car
tago de ciento sesenta hombres que pu
dieron oponerle Gutiérrez y 'el general 
Pedro Murgueítio, el 28 de enero de 
1860 habiCndo sido circunstancia favo
rabl~ .para él la muerte de Murgueítio, 
quien le salió al encuentro para tratar 
de disuadirlo de sus propósitos. Avanzó 
al sur, hizo a Buga centro de sus opera
ciones, pero en El Derrumbado, cerca 
a dicha ciudad, el 22 de febrero, fue 
derrotado por los generales Mosquera 
y Obando, que habían salido con fuer
zas de Popayán. Pasó a asilarse en el 
Tolima, luego en Bogotá, donde en .su 
nombre se hicieron violentas publicaCio
nes contra Mosquera y los hombres de 
la situación dominante en el Canea. To
mó servicio en el ejército de la Confe
deración Granadina, fue de los defen
sores de esa capital, atacada por Mas
quera el 18 de julio del 61; deshechas 
las huestes conservadoras, retirábase 
por el lado meridional de la ciudad, 
cuando una bala disparada de los cerros 
cercanos le quitó la vida. 

Carvajal Alejandro.-Nació en Popa; 
yán el 22 de octubre de 1840, de Jos.e 
Joaquín Carvajal Varela y Ana Joaqm
na Velasco Valdés. Fue jefe municipal 
de Toro, Santander, Palmira y Buena
ventura contador general del Estado, 
secretario de gobierno, esto último en 
julio del 82, por enfermedad del doctor 
Wanceslao Jordán; encargado de la _car
tera de hacienda, diputado a la legi~l!l
tura en 1869, 71, 73, a la convencwn 
constituyente en 1872, representante al 
congreso en 187 4, 75 y 84. Murió en 
Palmira el 3 de julio de 1892. 

Carvajal José- Ignacio.-Payanés, pró
cer de la Independencia, que empezó 

sus estudios en el Seminario, donde 
tió la beca el 785; abogado de la 
audiencia de Quito, avecindado en 
ga, donde fue ,alcalde ordinario en 
Cimentada la República, ejerce su 
fesión en Cartago y otros lugares 
Valle. Muere en Buga el 17 
1828 . Fue hijo de Ignacio 
!barra (Carvajal Domingo), ~"'a"¡ e 
dinario de Popayán en 1782, 
Mosquera Bonilla; casó dos 
dos Varelas : Francisca, hija 
y de María Domínguez, y Ana Joaq1oiu, 
(octubre de 1796) que nació el 
brero de 1871, muerta el 19 de 
bre de 1859, hija de Antonio 
hermano de la primera 
Martínez. Carvajales 
José Joaquín, Ana Joaquina, 
Asunción, Felicitas y Amadeo. 
quina, que nació en Popayán el 
agosto de 1810, casó con Vicente 
rez, padre de Primitiva, mujer 
món Are llano (a Ramón, 
cia Mercedes, Ana María 
y ~on José Joaquún 
de Ignacio, José Jo,aq•ún, 
y José Maria, quien le 
Asunción, nacida el 19, casó con 
Santos Martínez Barona, padres 
nuel Augusto, con Etelvina Valdés, 
dre de María, Carlos, Etelvina y 
Herma), y de Victoria, con Vicente 
lina Escobar. 

Carvajal José Joaquín.-Bugueño, 
cido el 18 de agosto de 1805, hijo 
doctor José Ignacio. Fue el primer 
bernador de la provincia del Canea 
la administración López, en 
49; ejerció también el puesto 
guiente. Tuvo a su cargo la a~·'i'}.:~::~~ 
ción de la casa de· moneda ri1 
en 1853 y la administración geJoeral 
tesoro del Cauca en los comien:,_os 
Estado. Murió en Palmira el 14 
tiembre de 1862. Había casado el 
noviembre de 1826 con Ana María 
so de V elasco Valdés, nacida en 
yán el 19 de junio de 1807, de 
José Alonso de Velasco y María 
cisca Valdés Córdoba. Del enlace 
vajal Velasco nacieron_: 

1. Doctor Manuel Wenceslao, 
en primeras nupcias el 2 de mayo 
1852 con Manuela, hija de Manuel 
cente Martínez e Inés Escobar; hubo 
aquel matrimonio: a) Marco 
casado con Mariana Martínez 
padres de María Luisa, casada 
los Sanin Arango; b) Tulia, con 
Martínez Ospina, padres de Manuel, 
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Manuela Carlina, Daniel; e) 
con Ma~ía González Velasco, 

José Vicente, con Zoila 
rE:rtuc]he, a José Vicente, Ara

Salustio; f) Horacio, 
Becerra, a San

Angel María, Salus
y Guillermo ; g) Ana 

Alonso Soto Pizarra, a Juan, 
Carlina, Francisco, Rosa, Jo-

Eduardo, Tulia y Manuel 
· h) Manuel Wenceslao. En 
~upcias casó con Sofía, ingle

de William Henry Paterson y 
sin prole. 

:María Elisa, nacida en Popayán 
. de abril de 1829, casada el 26 de 

45 con el doctor José Antonio 
Pedro Antonio) . 

Ignacio Dionisia, nacido en 
el 8 de octubre de 1830, secre
la- convención constituyente del 

en 1872, vicepresidente de la cá
de representantes el 76, muerto 

de 1909. casado en Popayán 
junio del 58 con Lucrecia Quin· 

! Escobar bija de Pedro Quintero 
·y Rafaela Escobar Sánchez. Hi
. a) Tobías, con Eusebia Barona 

a Alonso, Francisco, Clotilde 
· b) Moisés; e) Josefina; d) 

con Lisandro Navia Bueno, 
Vicente, Luis Angel, 

Soledad, 

berto y Mario); José Joaquin, célibe; 
doctor Griseldino, nacido en la Primave
ra, Barrancas Altas, el 14 de junio del 
64, casado con Rafaela Barrero; Sergio, 
Virgilio, Fernando, célibes. 

9. José Alejandro, casado en Popa
'yán, representado por el doctor José 
Antonio Nates, el 23 de abril del 63, 
con Rosa Velasco Dueñas : a) Ricaurte, 
con Mercedes Nates Carvajal; b) Ale
jandro, con Zoila Plata Segura, a Da
niel, Alejandro y Leonor; e) Manuel Jo
sé, con María Teresa Solorza y Con Lo
renza Aguilar; d) Ascención, con Is
mael Caicedo Navia; e) José María, con 
Virginia Alomía Valdés; f)-k) Augusto, 
Jorge, Rosalino, Mariana, Ci~ia, Elisa. 

10. Rosa del Carmen, nacida en Po
payán el 19 de enero del 43, segunda 
mujer del doctor Pa!au. 

Carvajal José Rufino.-Prócer de la 
Independencia, payanés, ingresó al ejér
cito el 4 de septiembre de 1819, en ca
lidad de aspirante. Se bailó en las ac
ciones del Río Plata, Pita.yó y Bomboná; 
hizo la campaña en 1832 en la costa del 
Pacífico, luchó en varias contiendas ci
viles y fue ascendido a capitán en 1851 
y con la efectividad del grado, en el ar
ma de infanteria, el 2 de jumo de 1852. 

Carvajal Manuel Wenceslao.- Nació 
el 3 de octubre de 1827, día miércoles, 
a las ocho de la mañana, en la hacien
da de Bugalagrande, que "fue de mi 
·abuelo el doctor Carvajal, y que hoy po
see el doctor Pedro Antonio Molina", 
dice en su testamento, otorgado e1;1 Pra
dera en 1908. Fue el primogénito del 
doctor José Joaquín Carvajal, bugueño, 
y Ana María Velasco Valdés, payanesa, 
prima del general López. Siendo infante 
se radicaron sus padres en Popayán; 
en esa Universidad hizo estudios litera
rios y profesionales hasta obtener el 
grado de doctor en derecho, después en 
el antiguo tribunal del Cauca, el titulo 
de abogado, con fecha 9 de septiem~;e 
de 1849. "He ejercido esta profeswn 
por más de medio siglo, dice también en 
su testamento, y he ocupado casi todos 
los puestos públicos eil los ramos legis
lativo ejecutivo, judicial, administrati· 
vo y 'de instrucción pública; en recom
pensa de mis servicios y por mi avanza
da edad, me ha concedido el gobierno 
del señor general Reyes, y puntualmente 
se me paga, una pensión vitalicia". (Tal 
pensión, de sesenta pesos, se le decretó 
el 1' de febrero de 1906). Una vez co
ronada su carrera se trasladó a Bogotá, 
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a servir la secretaría privada del presi~ 
dente López, cargo que abandonó a los 
pocos meses, y pasó a Buga, e intervino 
en la política, fue presidente de la so
ciedad Republicana; ejerció también en 
Buga la fiscalía del tribuna] de A trato; 
juez de circuito en Cartago, tocóle ac
tuar en el proceso contra los asesinos 
de Juan Nepomuceno Pinto y su yerno 
Angel María Morales Castro, los cuales 
recibieron el condigno castigo. Al pro
cederse en la provincia del Cauca a elec
ciones populares de gobernador para el 
bienio que empezaba el r de enero de 
1854, fue candidato de muchos elemen
tos liberales, mirado con simpatía por 
los conservadores, en oposición a] can
didato ministerial, que era Antonio Ma
téus, gobernador en ejercicio en 1853. 
Caído el partido liberal después del 54, 
se retiró a la vida privada y al ejerci
cio de su profesión . Sacóle de sus ta
reas la rebelión conservadora que esta
lló en Cartago en enero del 60; asiste 
a la acción del Derrumbado; salva allí 
la vida al cabecilla, coronel Pedro Pablo 
Prías, a quien querían arrebatársela u
nos soldados liberales; ayudante luego 
del general López va en el 62 a ejercer 
la gobernación (prefectura) de Pabni
ra y protesta con energía de las trope
lías realizadas en Cali en octubre por 
el coronel Manuel María Victoria, quien 
como jefe militar mandó que las seño
ras barrieran las calles de la ciudad e 
hizo vapular a los presos políticos de la 
cárcel. Ejerció al final de la guerra del 
60 una jefatura de sección y la oficialía 
mayor (hoy secretaría) de lo interior 
y relaciones exteriores. Trasladóse más 
tarde a Europa, a servir el consulado 
general de Colombia en Liverpool, en 
sustitución del doctor Rafael Núñez. 
Fue intendente del ejército liberal en 
la Polonia, en el 65; magistrado del tri
bunal del Norte (Buga), secretario de 
gobierno del Estado en 1866, también 
de hacienda, visitador fiscal del Estado, 
catedrático de la Universidad, magistra
do del tribunal del Centro, jefe muni
cipal (prefecto) de Palmira ( 187 4) , ma
gistrado de¡ tribunal superior del Esta
do en los bienios de 1875-77 y 81-83, 
magistrado de la corte suprema federal, 
catedrático de matemáticas y jurispru
dencia en el colegio de Buga, rector de 
este plantel en 69-71, segundo designa
do para ejercer el poder ejecutivo del 
Cauca, diputado en 1867 y 73, repre
sentante en 1868 y 69. Fue director del 
liberalismo en el Estado y en el Depar-

tamento; ejerció la abogacía 
de 1885 en Cali, Popayán y 
la revolución del 95 estuvo preso. 
99 se le expulsó del Canea y se' 
Bogotá, donde siguió en su 
El presidente Reyes Jo hizo m:>gistr 
de la corte suprema. Fue 
caragua en la capital. Murió 
dera el 23 de junio de 1912. 

Carvajal Bernaldo. de QÚirós 
go.-Hijo del extremeño Javier 
jal y Bernardina Castañeda 
de Quirós, se estableció en 
donde se dedicó al laboreo de 
tocó gobernar esa provincia de 
38. Casó en Nóvita con Isabel 
de la Asprilla y N ovo a del Valle · 
hijos de este matrimonio: ' 
sa de Diego Tenorio Torijano, y 
tor José. Viudo, se hizo 
Popayán, para regresar al 
estuvo como vicario largo tiempo 
fijó_ su residencia en Popayán 
fue factor de progreso; en unió~ 
dro Agustín Valencia mejoró 
las calles de la ciudad, que 
les intransitables en invierno, 

cubiertos de maleza Y co·~;¿i;~1~r~~~ en su centro . Murió el 2 
1755. Era casado con 
Torijano, padres de: 

l. Francisco Javier, marido de 
ría Josefa Tenorio Carvajal, 
Joaquín; doctor Javier, alumno 
ta en el Seminario en el 788 ; 
Antonio, casado con su prima 
dis Tenorio Fajardo, padres del 
Manuel Antonio y de _María Josefa, 
jer del doctor Ramón Rebolledo; 
María, muerto en Ambato, Ecuador, 
1803; Teresa; doctor José Antonio; 
sefa; Maria Ascención. 

2. María Josefa, mujer de 
Antonio Ruiz de Quijano, con 

3. Ignacio, casado en 17 43 
quina Mosquera Bonilla, padres 
Manuel José, casado en Buga en 
con Margarita Varela · Martínez; b) 
más, casado en Timaná; e) doctor 
Ignacio; d) Antonio, 
María Vergara (Vergara 
padres de Josefa, mujer del 
Antonio Delgado y 

Carvajal, institutora; :;~!~;~~;:;~ dre del doctor José 
de lndalecio, padre de 
mujer de Federico Kenke 
Dorotea y- de Luisa, mujer 
Warnier), de Catalina, mujer de 
cisco García Quiñones (padres de 
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Rusca, madre de Luis Rusca); 
· f) Ana María. 

;;"'"ha,.ra. · del español Joa-
padres de Car-

Mariano, María, muertos 

Ant~:mio, cura de Almaguer. 
Miga<,!, jesnita que volvió a Po-

r ,;;;-n:.vim figuró en 1833, como di-
de moneda, un Pedro 

"''"'m.ial diputado al congre-
b~:~~~~J;~;::~e Antioquia en 1812 
~e en 1840, por cuya causa 

Quito, e] 42. Los Carva
¡ :~~~:~,aquí por otras ramas, des
la de la Conquista. María 

hija segunda de Juan Carva
de Torralba, y Leonor Mendo-

. esposa del maris-
de Pedro Briceño, 

y de Francisco Briceño, 
y capitán general del Nue-

' de quien hubo hijos, según 
el N o biliario de Haro . La 
otra de sus mismos nombres 
de Alfonso Sánchez de Car

de Gonzalo Carvajal, roa
Peralta, hija de Gonzalo 

de Peralta e Isabel Ordóñez 
Carvajal Peralta fue Luis. 

Gonzalo fue un primer 
de infantería en el Perú, 

de los Ríos, padres 
Carvajal, que casó con 

maestre de campo en 

Valencia Mannel.-Nació en 
29 de enero de 1851 de Ma

A.ntto:>i'.o Carvajal, comandante de 
de caballería al servicio del 

en el Canea en la acción de 

la Polonia, en la cual murió (octubre de 
1865) y Ana María Valencia ( CarvajaJ 
Bemaldo de Quirós, Valencia José Cor .. 
nelio) . Murió en Cali el 16 de marzo 
de 1912. Estudió en la Universidad y 
con varios condiscípulos, entre ellos An
tonio Muñoz Feijoo, Alcibíades Ramos, 
Lorenzo Lemos, Alfonso Arboleda José 
María Velasco Castillo, Migue] Medina 
Delgado, formó una sociedad denomina
da "Escuela Literaria", cuyo nombre y 
cuya obra ocupan lugar distinguido en 
los fastos caucanos. Esa corporación 
tuvo como órgano de publicidad una re
vista, Anales de la Escuela Literaria, 
y un periódico, El Pensil en loS cuales 
colaboró Carvajal. Buena' parte de aque
lla lucida juventud escribió también en 
El Canea, quincenal literario que tuvo 
por director primero al doctor Wences
lao Jordán y luego a Velasco Castillo. 
En aquella época fue redactor-corres
ponsal de Los Principios afamado pe
r~ó~i~o de op?sición con~ervadora que 
d1ngm en Cah Federico Correa Gonzá
lez. Por los años de 72 o 73 viajó por 
el Sur y permaneció largo tiempo en el 
Caquetá, en calidad de agente compra
dor de una fuerte compañía exportado
ra de quinas, y por el Putumayo y el 
Amazonas salió a Belén del Pará en el 
Brasil. . Regresó a Colombia, y como 
poco después estalló la revolución to
mó parte activa en ella, en defens~ de 
su credo político; estuvo en casi todas 
las acciones que se libraron en la cam
paña ,del Sur, primero como jefe del 
batallan Caldas y luego como jefe de 
estado mayor de las fuezas que coman
daba el general José María González U. 
Termir~.ada la guerra tornó al Caquetá, 
a continuar el negocio de quinas. Pasó 
después a Cali, donde casó con Micaela 
Borrero (Horrero Vicente) y fijó aquí 
su residencia definitiva, en 1879 . En 
esta ciudad fue conjuez del tribunal de 
o_ccidente; miembro de la junta orga
~zadora del centenario de Bolívar, que 
mtegraban el doctor Belisario Zamora
no, Enrique Holguín y Clímaco Lloreda · 
en 1885, vocal de la municipalidad d~ 
la provincia, presidente de este cuerpo 
en el 87 y concejero municipal del dis
trito de Cali y presidente del cabildo 
de 1889 a 92. En la revolución de 1885 
not?-J:>rado j~f~ de las f~erzas del Dagua: 
batio y obligo a rendirse a la división 
que comandaba el doctor Jorge Enrique 
Delgado y que ocupaba desde Buenaven. 
tu~~ hasta la loma de las Hojas; des
peJo así para las. fuerzas del gobierno 
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el camino del Pacífico . Concurrió a las 
sesiones del senado en 1888 como su
plente del doctor Miguel Guerrero. En 
1891 redactó La Opinión, periódico fun
dado para sostener la candidatura pre
sidencial del general Marcelino Vélez, y 
más tarde (1897-98) redactó, en com
pañía de Ignacio Palau, La Patria, se
manario nacionalista. En 1895 fue se
cretario de hacienda del gobernador del 
Canea, doctor Pedro Antonio Malina. 
De 1897 a 99 fue administrador del fe
rrocarril del Pacífico. Por aquel tiempo 
fue designado por el vicepresidente Ma
rroquín gobernador del Canea, nombra
miento que el mismo magistrado le re
tiró cuando se enteró de que Carvajal 
no seguía su politica, así: "Bogotá, 18 
de septiembre de 1898.-Señor Manuel 
Carvajal V., Buenaventura.- Tiránicas 
exigencias de la política violentan mi 
voluntad y me fuerzan a desistir de 
nombrar a usted gobernador del Canea. 
Luego conocerá usted las circunstancias 
y me excusará. José Manuel Marro· 
qnín". "Buenaventura, septiembre 18 de 
1898. -Excelentísimo señor Vicepresi
dente.-Bogotá.-Acuso recibo del tele
grama· de hoy. Lamento situación de 
vuestra excelencia. Manuel Carvajal V.''. 
Es voz corrida en Bogotá que esta la
cónica respuesta· escoció siempre a Ma
rroquin en sus últimos años. En la gue
rra de 1899-902 fue jefe de estado ma
yor de las divisiones IV y VI, sucesi
vamente y al terminar la campaña es
tuvo un~s pocos días de secretario de 
hacienda del Departamento, en la admi
nistración del general Luis Enrique Bo
nilla. En 1904 fue nombrado rector del 
colegio de Santa Librada, para reorga
nizar este instituto y allí permaneció 
hasta 1911, en que pasó a la dirección 
general de instrucción pública del depar
tamento del Valle del Canea, de. reciente 
creación. A él correspondió iniciar esa 
oficina. Concurrió como diputado por 
el Canea a la asamblea nacional de 1905 
y 1906. Fue fundador de la casa comer
cial de papelería y artes ¡;ráficas de la 
firma Carvajal & Compañm . De su ma
trimonio hubo a Alberto, marido de Flo
ra Lourido Vásquez; Hernando, de Eu
genia Sinisterra Velasco; doctor Manuel 
Antonio, abogado, diplomático, congre
sista, gobernador del Valle del Cauca, 
esposo de María Ignacia Rodewaldt Na
ranjo; Mario, graduado de doctor en 
filosofía y letras; Ana María; Josefina, 
Alberto, Manuel Antonio y Mario se 
han distinguido como periodistas, lite-

ratos y poetas ; el primero 
roo historiador. 

Carvajal y Tenorio Antonio. -
consulto nacido en Popayán en • --"-'"10 

cibido en 1806. Hizo sus es1:udlios 
Seminario. Fue alcal!cd~~e~,~t:'~~~~r:;:;d~ 
de Popayán en 1819. t, 
la gobernación de Pasto en 
tro fiscal del tribunal de 
del Cauca en 1835, elector. 
1844 en la terna elevada 
cutivo para gobernador de 
de su nacimiento . Testó en 
hacienda de Ambaló, cercana 
propiedad de los Fajardos, 
su esposa; dejó de existir el 
bre de ese año. 

Castillo Francisco José del.::--Sac<!rdo 
te- payanés, nacido a 
XVIII y muerto en 1857, 
la República durante la guerra 
Alcanzó la dignidád de tesorero 
coro catedral. 

Castillo José Rogerio.-Nació en 
payán en 1845 y murió en Cuba e¡ 
de septiembre de 1925 . Hizo armas 
60 al lado de Mosquera y estuvo 
Cuaspud como abanderado del 
En esa acción lo hicieron su:btenieTI:te 
el 65 peleó en la Polonia y 
dido a capitán. Estando el 69 en 
má, relacionóse con Francisco Javier 
neros, que recorrla la América en 
ca de recursos para independizar a 
ba, en guerra con España Qesde el 
anterior; volvió al Canea, 
marchar a dicha isla, como 
con Francisco M:m:uell 
Castrillón, Baltasar 
co y otros, al mando del 
nel Martín Sierra. En enero 
cló en aguas cubanas el vapor 
en que iban los expedicionarios, 
de los cuales no tomaron a la 
Ocho años anduvo Castillo en las 
niguas, hasta el 78, en que se firmó 
paz del Zanjón. Prisionero, estuvo 
el castillo de San Cristóbal, de 
Rico, en Cádiz, Tarifa, Ceuta y 
Obtenida la libertad al cabo 
años, se dedicó al oficio de t;,,,;,.ra 
que alternó con el de t"""'""'rn 
te alcanzó fm·i>rna. 
movimiento por 
mólo a formar parte de la -expeilisié 
del general Roloff. Luchó tres 
con bizarría, hasta ser jefe de 
mayor del ejército libertador y 
inspector general del ejército de 
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Manuel-Prócer de la Inde
obtuvo el grado de 

en la ciudad 

Castillo Y Figneroa Miguei.-Sacerdo
chantre en 1720, llegó a ar-

29 y un año después ocupó 
de:amtto Murió el 3 de febrero de 

conquistador de Buga, y Catalina de E~~ 
carza. (Domíngnez Miguel, Fernández de 
Soto Joaquín)_ 

Los Quintanas Al-boledas fueron: Ma
ría J oaquina, María Josefa Benedicta 
Ma_riana, Clara, Nicolás, Mariano y Ca~ 
talma. 

Castrillón Rivera fue hijo de Malluel 
Antonio Castrillón, quien testó en 1776 
nativo de Castropol, en Asturias, e hlj~ 
de . Baltasar Fuertes de Castrillón y 
Lwsa Alvarez de Villamil. Manuel An
tonio casó en primeras nupcias con Ma
n~ela García, hija de Miguel y de Jeró
n~ma Daza y Gamboa, y hubo al pres
bitero Cristóbal Castrillón; casó de nue
vo con Francisca Rivera bogotana hija 
del marqués de San Jua'n de la Rivera 
Marcos Ambrosio de Rivera, y Juan~ 
de Revollar, y pasó a Popayán con el 
carácter de fiel ejecutor y el de regidor 
perpetuo del cabildo. Hubo en la Rivera 
a María Francisca Ana muerta en la 
infancia, Manuel Antoni¿ Eduardo Ma
nuel, Anton~o Loren~o, muerto joven, 
Mana Joaqmna y Mana Manuela Hilaría. 

Los Castrillones Quintanas fueron· 
Ramón, ya nacido el 76 y muerto en 1~ 
infancia, Antonio Marcelino que casó 
en España con Angela Zar~ásola vol
vió a América y· se radicó en ZacaÍ.ecas 
Méjico; Manuel José, María Teresa To~ 
más y María Nicolasa . Eduardo Í.estó 
en 1790. Teresa fue madre de María 
Josefa Castrillón; Nicolasa de Ana Ma
ría Castrillón, la esposa de Juan Fran
cisco Mosquera Mañosca. 

En el Canea han figurado otros Cas
trillones, originarios de Antioquia don
de dejó familia el español Diego Castri
llón, quien pasó a América junto con 
t:r:~s hermanos, Pedro, Tomás y Melchor, 
hiJos todos del lugar de Castrillón con
sejo de Bual, en Asturias, de R~drigo 
Alvarez de Castrillón y María Bernaldo 
de Quirós. Diego casó en Santiago de 
Arma con Catalina Heredia y testó en 
1!'11, dejando entre sus hijos al capi
tan Mateo, gobernador de Antioquia y 
esposo de María V ásquez Gualdr:amiros, 
muerto de ochenta y seis años en 1686. 
Entre sus hijos se cuentan Lorenzo cu
ra y vicario de Medellín y del vall~ de 
Sall: Nicolás de Rionegro, muerto en 
Cah el 8 de marzo de 1769 · Mateo 
deán de Popayán en 1718 y ~omisarí~ 
de cx:uzada, y Diego, casado en segundas 
nupcias con Tomasa Mosquera y Silva, 
de Popayán. A principios del siglo XVII 
v~v~, casado con Maria Ayala, en juris
diCClon de la actual Palmira, un Loren-
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zo Castrillón . El 7 45 nació allá Francis
co Javier Calzado Castrillón, de Juan 
Miguel Ruiz Calzado e Isabel Castrill?n. 
De esos tiempos fue V1cente Castrlllon, 
padre de María Manuela~ casada. con 
Mariano Varela, del Choco, con, M1gu~~1 
Rengifo, sin :prole, y con Jase Maria 
Zapata, de qmen la hubo. 

Manuel José estudió en el Seminario, 
donde el 98 tenía de condiscípulos en 
filosofía a José María Morcillo, Juan 
José Hurtado Mariano Urrutia, Fidel 
Quijano, José María Delgado, J3:vier Va
lencia y Francisco Velasco . BaJO la Co
lonia, ejerció los ~argos de f!el ejecutor 
perpetuo que habla desempenado no so
lo su ab{¡elo sino también su padre. Al 
estallar la guerra magna, abrazó con 
entusiasmo el partido republicano; ~ue 
el único miembro de la asamblea temda 
en Cali que no quiso suscribir el acuer~ 
do de sumisión al dominio español, por 
lo cual fue apresado y condp.-c~do a Po
payán para condenarlo a la ul~ma pena. 
Salvó la vida gracias a un ardtd que f~e 
para él indesc;ip~iple m~rt}rio de ano 
y medio: se fmg10 destitmdo de todo 
conocimiento y salió airoso de las prue
bas . a que le sometieron. Lo llevaron 
a Bogotá yendo a sus lados dos guar
dianes que solo esperaban para matarlo 
que hiciera el más pequeño esfue::zo pa
ra no dejarse caer de la caballerta, que 
de intento hacían saltar. Someti.do a 
consejo de gue:ra, fue 3:bs~el~o e mme
diatamente ceso en el fmgtn11ento Y se 
puso en seguridad. Alca!!za?a la Inde
pendencia nacional, strvto Importantes 
puestos públicos, entre ellos, el de con
tador departamental y encargado de la 
prefectura del. Canea, en noylembre de 
1831 · el de m1embro de la JUnta cura
dora' de la educación de los niños; el 
de intendente del Ca u ca (1828), el .de 
elector y el de gobernador de Popayan, 
esto último de 1838 a 41 y en 1850. Fue, 
además, elegido diputado a la asamblea 
de Buga, en 1830, y senad,or al cong:r:eso 
nacional en las postrimertas de su vida, 
terminada en Popayán en 1863. (Véase 
la relación de Castrillón en "La Fe", de 
Bogotá, 1868). 

Fue dos veces casado . La primera, 
con Margarita Espinosa de los Monte
ros, cuya ascendencia, hermanos Y de
más familia son como sigue : Lorenzo 
Espinosa de los Mont~ros, de 1\~edina
sidonia, casó con Catalina Estudlllo, de 
quienes nació, en l,a ~isma ci)l-dad, Ga
briel el cual paso a Popayan, donde 
fue ~lcalde mayor y casó con· María Ig-

nacia Mesa y Sánchez, quien le hizo pa
dre de Gabriel, quien casó en Cali con 
María Francisca Varela; de Margarita, 
esposa de Castrillón; de Ana, Maria Ig
nacia y María Josefa, solteras, de Dolo~ 
res, primera mujer d~l general Obando

1 y de Micaela, que caso con Manu~l Jase 
Carvajal, padres de Dolores! muJer del 
general Trujillo. En 1812 f¡gura Caye
tano Espinosa de los Montero~, prof~sor 
de latinidad. En Caloto habla a fmes 
del siglo XVIII otros. Esp!'.'osas, entre 
ellos Francisco Antoroo, hiJO de Anto
nio y Andrea Castro, de quienes colegi
mos desciende, por línea matel'l}a de ~u 
padre, el presbítero Ma:nuel Mana Alaix. 

Los Castrillones Espinosas fueron tre
ce, uno de ellos jesuíta. De los r,estantes 
podemos citar estos o~ce: Elmsa, ~u
jer de Fernando· Balca~ar y U;rutia, 
padres de Saturia, muJer del literato 
José María Vergara y V ~rgara, ~ de 
Eloísa hermana de la candad; Pnma, 
mujer' del doctor Laureano Mosquera; 
Mariano célibe; Pío, célibe, gue ha de
jado rec~erdo por su genio fest~vo ; Pér
sides mujer de N. Nates; Juha Y Ga
briel' célibes· Antonio, casado con Ema 
Espihosa p~dres de Guillermo Y An
tonio· R~fael casado con Ascención Lu
na, p~dres d~ Julio, Jacinto, ~anuel Jo
sé; Hipólito, marido de Evanst3: Mas
quera Fajardo, padres de Margaz:!:ta, de 
Eduardo, marido de Soledad Munoz O
bando, y de Hipólito, casado con Marta 
Arboleda Llorente, y Pablo. 

Segunda vez casó Manuel José con 
Manuela Bejarano, prima hermana ~e 
sus nietos Balcázares, como que era h,I
ja de Juan Nicolás Bejarano Y Mana 
Ascensión Balcázar y Urrutia. Los Cas
trillones-Bejaranos han sido: Jesús, c~
sado con Pérsides Vidal; Manuel. Jase, 
que marchó a Cuba cuando el gnt? de 
Y ara y murió combatiendo por la hber
tad de esa isla· Ignacio, casado con Ju
lia González; D~lores, con Miguel Parra; 
Rosa, con José Fernández Guerra; ~a
ra, y Ascensión, con el doctor A vehno 
Vela. 

Castrillón Pedro Pablo.-Nació en Po
payán hacia 1835, último de los trece 
hijos de mat~imonio del p;ócer M.anuel 
José Castrillon y Marganta Espmosa. 
Estudió con los jesuítas y luego en ~1 
colegio mayor del Estado, o sea Ia Uni
versidad. Publicó numerosas poesías en 
varios periódicos de su ciudad _n3;tal, 
donde fue director de un est~ble~Imien
to docente y redactor, con Nicola~, B_al
cázar Grijalba, de Los Loros, penodiCo 
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escrito en verso, contra la candidatura 
del general Mosquera a la presidencia 
del Cauca (12 números, de octubre del 
70 a febrero siguiente) . Murió el 2 de 
febrero de 1872. 

Castro Damián.-Nació en Buga en 
1813 y se graduó de abogado en 1836. 
Fue presidente del cabildo de Palmira 
en 1838, gobernador. de la provincia del 
Canea en mayo del 49, secretario de la 
gobernación, subdirector de instrucción 
púbJ!c': de l.a misma entidad territorial 
·y m1mstro JUez del tribunal del Cauca. 

Castro Dorotea.-La hizo fusilar War
leta en Palmira el 13 de septiembre de 
1817, acusada de haber ayudado al más 
tarde general Murgueítio a incorporar 
hombres, reunir armas y caballerías. 
Igual suerte y por la misma causa co
rrió su esclava Josefa Costa. 

Castro Eugenio.- Nació en Popayán 
el 15 de noviembre de 1825 y murió 
aqui mismo el 4 de noviembre de 1862. 
Orador grave, enérgico y amargo en oca
siones, con voz robusta y clara, de ta
lento nada común y de vasta y profun
da ilustración. Liberal entusiasta, creía 
de buena fe que el sistema republicano 
no puede mantenerse sin auxilio de la 
religión y de la fuerz.a bruta. Vaticinó 
de modo admirable la suerte del país 
cuando estalló la revolución en 1859, y 
agregó que el último tiro sonaría en las 
breñas de Pasto. "GuerraS y sangre y 
exterminio y muerte, --ese es tu porve
nir y tu memoria- esa es, oh Patria, 
tu maldita suerte. y esa será tu malde
cida historia". Militó en 1854 en defensa 
del gobierno legítimo. Fue prosecretario 
de la Universidad y encargado de la se~ 

, cretaría en 1850. 

Castro José Igmwio.-Nació en Po
payáu el 25 de julio de 1762, del doctor 
Antonio Castro, médico español, nativo 
de la villa de Teba·, en jurisdicción de 
Málaga (hijo de Antonio Castro y Ana 
Rivera) y Catalina Rodríguez, hija de 
José Manuel Rodríguez de Cárdenas y 
Catalina de Chaos (Chaux) y Cobo, nie
ta de Casimiro Rodríguez Ramírez y 
Polonia de Cárdenas Taboada, de Diego 
Martín Liñán Chau.'< y Cobo y Francis
ca López Cobo de Fi1p1eroa. Castro Ri
vera testó en Popayan en 1784. Hijos 
de su matrimonio; doctor José Ignacio, 
Ana María Ignacia, Nicolás, Maria Ma
nuela, José Maria, Francisca Antonia, 
Maria Ignacia y Maria Ascensión. José 
María Castro Rodríguez casó con Ma-

nuela Vergara y fue padre de Catalina, 
Félix, marido de Dolores Vallecilla, y 
Rafaela, segunda mujer de Pedro José 
Velasco Valdés. 

El doctor José Ignacio recibió su in~ 
vestidura de abogado el 9 de agosto de 
1784, en Quito, donde hizo sus estudios 
superiores y obtuvo los grados de ba
chiller, licenciado y doctor en cánones, 
teología y jurisprudencia. Allá ejerció 
la, abogacía dos años y regresó a Popa
yan. Fue alcalde y gobernador en 1814. 
Al ocupar la ciudad los republicanos en 
1820, emigró con su familia al valle de 
N eiva; vuelto a Popayán, conoció y tra
tó al Libertador, quien lo nombró juez 
provincial; fue en octubre de 1822 miem
bro de la asamblea electoral de la pro
vincia; más tarde presidente de la mu
nicipalidad, de nuevo elector, diputado 
a la cámara provincial, magistrado del 
tribnnal de justicia, profesor de la Uni
versidad y ad.jurito a Ia subdirección de 
instrucción pública. En 1833 fundó en 
Popayán la Sociedad de Educación Pri
maria, a cuyo ejemplo se estableció otra 
en Bogotá. Fueron sus compañeros en 
esa obra, que dio grande impulso al ra
mo docente, Joaquín, Manuel María y 
Manuel José Mosquera, Santiago y José 
Antonio Arroyo, Vicente Javier y Ma
nuel Esteban Arboleda, José María O
bando, José Cornelio Valencia, Mariano 
Urrutia, José Maria Grueso, Zenón Pam
ba, Antonino Olano y Manuel María Lu
na, secretarios estos dos. Murió el 20 
de abril de 1837. 

Fue casado con Gertrudis Cajiao 
Pombo, quien le hizo padre de: 

1. Doctor Juan Antonio, con Paula 
Cajiao: a) Benjamin, con Amalia Mon
tenegro, a José María, Vicente, Benja
mín, Dolores, Hersilia, Silvia y Juan An
tonio. Benjamin Castro Montenegro, 
adolescente, tomó parte en la compañía 
de 1885 en el Cauca, Panamá y la costa 
atlántica, realizó prodigios de valor y 
fue llamado e¡ Niño héroe. Murió en 
Calamar, de fiebre amarilla; b) Elena, 
esposa del general Buenaventura Reina
les, boyacense que figuró largos años 
en la política del Canea, padres de Jor
ge, Soledad, Roberto, Carlina, monja de 
la Presentación, Maria Josefa y Maria 
Luisa; e) Amalia, mujer de Carlos Ira
gorri (lragorri José María), padres de 
Carlos, Soledad, Micaela, María Jesús, 
Antonia, Juan, Lisímaco, Arcadio y Ana 
María; d) Manuela, mujer del doctor 
Marcos Valencia, padres de Javier, Be~ 
nigno, Maria y Elisa; e) Ismenia, mujer 
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de Rosendo Benavides, padres de Rosa~ 
rio; f) Adolfo, casado en Cali con María 
Francisca Barrero (Borrero José Anto
nio~ Borrero Vicente), padres de Paula, 
Angel María, Micaela, doctor Antonio 
José, médico, dóctor Adolfo, abogado 
que murió muy joven, cuando empezaba 
a segar lauros en su carrera, y Ana 
Cristina; g) Antonino, con María An
gela Velasco Rincón, padres de Ana Ma
ría; h)· Cristina, mujer de Francisco 
José Arboleda (Arboleda Manuel Este
ban). 

2. José María, con Rafaela Fajardo 
Pombo (Fajardo Ventura), padres de: 
a) Leonisa, con Angel María (hijo del 
doctor Miguel Domínguez), padres de 
Enoch, Beatriz, Rosa y Nazaria;· b) Do
lores con Bias Lemonci; e) José Igna
cio, ~on Carlota Barona, a José María 
y otro que se estableció en !bagué. 

3. Rafaela, con Julián Cajiao Grue
so, a Juan Bautista. 

4-6. María Josefa, Salesia y Juana 
María, célibes. 

7. Doctor Eustacio, con Justina Se
gura a Mario o Macario con Filomena 
Gon~ález, a Gertrudis, con Miguel Me
dina y Delgado, a Eustacio, con Trán
sito Sánchez Ordóñez, y a Eugenio. 

8. Agustina con Manuel Maria Mas
quera Barona (Mosquera Cristóbal Ma
nuel), padres de : a) Clementina, c~n 
Aleja'ndro Navas, socorrano, a Cel~a, 
mujer del médico doctor Alfredo Ga.rces, 
Maria Josefa, del médico doctor Fran
cisco Javier Velasco Rincón, y Elvira, 
de Julio Chaux Rengifo. Segunda vez 
casó Clementina con César Castro, in
geniero comerciante y banquero del Cha
parral, ' padre de Agustina, mujer del 
médico doctor José Joaquín Serrano, de 
Pamplona, María, del doctor Jenaro Pa
yán médico también, y de Carlos, espo
so de Adelaida Uribe, Gaviria; b) Car
los ; e) Margarita. 

9. Eugenio. 
10. Doctor Manuel María, casado en 

Quito con Rosario Escorza, una de las 
víctimas del terremoto ocurrido en Po
payán el 25 de mayo de 1885, padres 
de Ester Luis Manuel María, ingeniero 
de mina;, edu~ado en Medellin, con Ma
ría Valencia, Abigaíl, con Carlos Irago
rri Castro Sara con Juan Bautista Ne
grct Efr~ín Edgenio, con Eva Jordán 
Delgado, y Raquel, con Miguel Rada 
Hurtado. 

Castro José María.-Nació en Popa
yán en 1809 . Militó en 1840 y 41 a las 
órdenes del general Obando, como sar-

gento ~ayor, fue ascendida en Garcia 
y estuvo de jefe militar de Popayán 
Derrotado Obando en La 9hanca, se pu: 
so a buen recaudo, despues de lanzar la 
expresión "Zafa, Castro", de donde die~ 
ron en apodarle Zafacastro. En 1844 
ejerció la jefatura política del cantón 
de Buenaventura y en 1849 la de Popa
yán; en 1854 desempeñó la comandan~ 
cia del batallón 3"' de la guardia nacio. 
nal; en 1860, con el grado de coronel 
actuó en la gobernación de Buenaven~ 
tura; en 1861, de comandante militar de 
la provincia de Caloto; en el 62, de co. 
mandante del segundo departamento mi
litar del Canea; de 1862 a 67 sirvió la 
tesorería del colegio mayor de Popayán · 
en 1865 tuvo a su cargo la tesorería d¿ 
guerra y en 1868 la jefatura municipal 
de San Juan. Se radicó después en Bu~ 
ga, donde murió en 1880. 

Castro Juan Antonio.-Nació en Po~ 
payán en 1807, primogénito del doctor 
José Ignacio. Estudió en esa Universi
dad, hasta obtener en 1832 el doctorado 
en jurisprudencia e incorporarse coma 
abogado en 1833. A los pocos años, de· 
seoso de recorrer el mundo, salió de Pa
payán por la vía de Guanacas, Honda 
y Cartagena, para los Estados U nidos 
y Europa, tocando en La Habana, dan~ 
de fue espléndidamente recibido por el 
capitán general de Cuba, Miguel Tacón 
y Rasique, antiguo amigo de la familia, 
el cual le recomendó a su hijo Miguel 
Tacón y García, adscrito a la legación 
de España en Washington y quien le 
agasajó en Nueva York. De aquí, sin 
pasar al Viejo Mundo, emprendió el re
greso, naufragó en las Antillas, logTó 
ganar tierra en Santo Domingo, donde ' 
supieran apreciarle y le dejaron actuar 
en estrados defendiendo un acusado en 
materia c~inal, pues eD. asuntos civi~ 
les estaba vedada la abogacía a los ex~ 
tranjeros. Enorme concurso hubo en la 
audiencia, que lo felicitó por su triunfo, . 
de sacar libre al reo . El hecho y las pe- . 
ripecias que corrió desde su salida de 
Popayán hasta el retorno a la_s co~t~s 
de la patria, los relata en un hbro me~ 
dito, lleno de d_escripciones y ~atos muY 
curiosos y sapientes observaciOnes, 
lleva por titulo : Recuerdos para mi ve-
jez· o bosquejo de mi prime!" viaje, ero-· 
prendido el día 19 de abril de 1836, a 
los veintinueve años de mi edad. Fue 
en Popayán juez letrado, ad.iunta a .la . 
subdirección de instrucción pública, f¡s~ 
cal (1841) y magistrado del tribunal de; 
apelaciones del Cauca y presidente 
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él en 1842, gobernador de la provincia 
de Popayán en 1843, director de la casa 

. de moneda, :profesor de la Universidad 
diversas epacas, rector de ese plan .. 
en 1859-60, adjunto a la dirección 
instrucción pública del Estado, ca

por el gobierno liberal del 
para pactar un armisticio en 1862 
representante del ejército conser
doctor Juan Bautista Cajiao; pro

curadc>r y magistrado del tribunal del 
Centro y magistrado y presidente del 
tribunal superior del Estado, muchas 
años, hasta su muerte, ocurrida el 17 

abril de 1881. 

Castro Macedonio.-Murió el 24 de 
de 1820 defendiendo la plaza de 

' Pc>payán, atacada y tomada ese día por 
e,spaño! Calzada. 

Castro Manuel María.-Ultimo de los 
del doctor José Iguacio de Castro, 
en el 9 de junio de 1827 

· de abogado en 1849. Ejer-
profesión en Túquerres de 1851 

y fue diputado a la cámara provin-
de Pasto; ejerció la judicatura del 

:ci:lccuito de Pasto en 1855 y la magistra
del tribunal superior del Cauca en 
y en 1870; fue secretaria de go

del Estado de 1858 a 60 y de la 
;'l'"'"I'on en 1884; vocal de la municipa-

Popayán en nueve períodos y 
i f~';;~:~·~~~;~s en algunos; diputado a las 
¡.J caucanas de 1857, 69, 73, 

1 ~~~'.s:~~.J;.f.~~~~~.e~i"1::~: tres de ellas; ~ J por el al congreso 
1858, 59, 73, 74, 75 y 79; senador 

. 1856 y 57 por Pasto y por el Estado 
en 1873, 76, 71, 79, 80 y 81 y presidente 

, del en tres años distintos; co-

•~~~~~~~~~!~~Cauca para pactar con el de Bolívar, doctor Joa-
toda suerte de tratados, 

se expedía la constitución. fe
de 1858; agente confidencial del 
ante el gobierno nacional surgi

de mayo de 1867, comisionado 
d,;~n~:~~~r~~ del Cauca en las estados de 
•f Bolívar y Magdalena en 1879; 

confidencial del Canea en el E
en 1860 ; encargado de negocios 
Estados Unidos de la Nueva 
en Quito, en 1861; encargado 

de los Estadas Unidas de 
en la misma capital en 1863; 

residente allá en 1864 y de 1881 
; comisionado para saludar al conde 

Lesseps en Panamá. Fue varias ve
miembro de la dirección de instruc
pública del Cauca, de corporaciones 

electorales y de otro orden; profesar 
repetidas veces, desde 1859 de la Uni
versidad del Canea, para ~uyo plantel 
fue nombra,<Io rector en 18{\8, 1870 y 
1883 y en nmguna ocasión aceptó el car
go . N a aceptó tampoco los puestos de 
magistrado del tribunal de Túquerres 
(1854), auditor de! ejército en opera
ciones sobre Antioquia en 1879 secre
tario del tesoro y crédito naciOnal en 
1882 y ministro en Chile en 1883 . En 
1871 viajó por Europa y los Estados 
Unidos y en 1873 por las repúblicas 
del Pacífico. Fue elegido diputado se
gu_ndo suplente numérico, de los n'ueve 
asignados al Canea, para la convención 
de Rionegro, pero na concurrió, a pesar 
de haberle correspondido hacerlo. Estu
vo en las batallas de E¡ Derrumbado 
(1860), Cuaspud (1863), Los Chancos 
y Cuchilla del Tambo (1876). Redactó 
en Popayán La Brnja ( 1850), El Obre
ro Liberal, en asocio de Rafael Arbole
da (1867) y El Sufragio (1872 y 1878). 
Fue después de 1885 director del parti
do liberal y miembro de los directorios 
de esa colectividad. Murió en Popayán 
el 13 de mayo de 1901. 

Castro Néstor.-Probablemente carta
güeña, del matrimonio de Sebastián 
Castro, de amplias conexiones de fami
lia en el Talima y el Huila, y Bernar
dina Martínez, sobrina del boyacense 
fray Mariana Garnica y Dorjuela, obis
po de Antioquia. Estudiante en Bogotá, 
aparece cursando en el colegio del Ro
sario en 1843. En esa capital trabó a
mistad con el doctor Mariano Ospina 
Rodríguez, fundador del semanario La 
Civilización, en asocio de José Eusebio 
Caro, e impreso en las talleres de 44El 
Día" o de José Antonio Cualla, de los 
que Castro fue cajista de 1849 a 51. El 
año siguiente lo llevó el doctor Ospina 
a Antioquia y en las cercanías de Fre
dania lo tuvo como auxiliar en un co
legia campestre. Elevado el mismo Os
pina a la gobernación de la provincia 
de Medellín en 1854, por elección popu
lar, hízolo su secretario y en ese puesto 
adquirió mucha destreza en el despacho 
administrativo . En los años de 1864 a 
68 desempeñó la secretaría de gobierno 
del estado de Antioquia, bajo el doctor 
Pedro Justo _Berrío y lo hicieron cuarto 
designado. Fue por corto tiempo direc4 

tor de la imprenta del gobierno antio
queño, montada por 1868; en disidencia 
luego con Berrío, (disidencia surgida de 
la oposición a la candidatura presiden
cial del general Mosquera, que sostuvo 
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un grupo conservador en Bogotá y Be
rrío adverso a esa plancha, no quiso 
que' se externara la disconfonnidad) di
rigió con el doctor Ricardo Villa un pe .. 
riódico titulado Boletín eleccionario y 
más tarde se separó de la política activa. 
Había colaborado asiduamente en los se
manarios medellinenses La Restaura
ción y El Heraldo. Dedicóse al comer
cio y también a la agricultura, e~P~; 
ñado en el cultivo del tabaco. V1a¡o 
por Costa Rica y por el Perú, . reg~só 
a Antioquia en 1876 y en los drez ~os 
siguientes estuvo de agente de negocros, 
director de bancos, cónsul de los Es
tados Unidos de América y entendemos 
que también de España. En 1886 hi~o 
un largo viaje a Europa,, hasta ~p.sra, 
volvió más tarde al Peru y muna en 
el Cuzco en 1899. Era hombre culto, 
simpático e insinuante, buen amigo, hos
pitalario y obsequioso; oficinista de con
diciones muy recomendables, con mag
nífica letra, redacción fácil, estilo de 
un clasicismo sobrio y sencillo, muy a
gradable en su trato. 

Castro Ramón.- Sacerdote caleño, 
prócer de la Independencia, perseguido 
por su adhesión a la República y lleva
do preso a Pasto, al principio de la gue
rra. Allá estuvo con grillos y perma
neció· confinado en dicha ciudad hasta 
la entrada de Bolivar. En 1825 era 
cura de Citará. En 1828, hallándose en 
CaJi firmó el 5 de junio un acta en fa
vor 'de la dictadura de Bolívar. 

Castro Hoyos Guillermo.-Quienes es
tudien la agitada historia del Canea en 
los años de 1875 a 77 tropezarán a ca
da paso, por el carácter polític?-religioso 
que se dio a la lucha entre liberales y 
conservadores, con el nombre del pres
bítero Guillermo Castro H., secretario 
del obispo de Popayán, doctor Carlos 
Bermúdez y Pinzón. Castro aparece au
torizando disposiciones del prelado que 
revestían suma gravedad o tenían tras
cendencia en la lucha expresada. La 
Semana. Religiosa, fundada en aquella 
época insertó en uno de sus primeros 
númefos para no citar sino un docu
mento I~ lista de "masones caucanos", 
en lo~ cuales se incluía a los doctores 
Julián Trujillo y Manuel María Castro, 
Simón y José Raiael Arboleda A., y 
otros varios liberales; algunos de ellos 
se apresuraron a exponer cuál había si .. 
do siempre la norma de sus actuaciones 
sociales para evitarse el inri que en con
cepto d~ muchos conterráneos les apa-

rejaba el ser miembros de la masonería 
El segundo de los Arboledas expresaba 
en una hoja volante: ~<No importa que 
mi buen pastor me haya seJ?arado de 
su aprisco como lobo rapaz, s1 continúo 
siendo para Aquel que todo lo ve, etc.''. 

El padre Castro nació. en Buga el 4 
de abrí! de 1843. Desterrado el obispo 
a causa . de disposición legislativa dei 
Estado, por considerarlo uno .de los Prin
cipales autores o instigadores de la re
volución del 76, trasladóse a misione8 
en el Putumayo; las penalidades que 
allá hubo de soportar debilitaron su ce-. 
rebro. Sus últimos años pasaron silen .. 
ciosos en Palmira, de capellán del hos
pital. Murió en dicha ciudad el 17 de 
julio de 1921. 

Fue uno de los nietos de Joaquín Cas
tro y García, (español, nativo de Cór
doba, factor de la renta de tabaco, que 
de Candelaria, donde no ·le probó el cli. 
ma, pasó a establecer la fac~oría en 
una faja de terreno que le cedieron los 
Hoyos, tomándola de El Loreto, y allí 
trazó las primeras calles de la moderna 
ciudad de Palmira) y Juana María Jo
sefa Sánchez de Hoyos, nacida el 23 de 
abrí! de 1755, casados en 1794 en PaJ
mira y cuya prole consta de: Antonio, 
casado con Dolores Hoyos ; Damián, con 
Mercedes Cabal Hoyos; Carmen, con Mi· 
guel Domínguez; Rafaela, célibe; Joa
quín, muerto por los republicanos en el 
Guanábalio, cuando intentaba marchar , 
a España con Antonio Dorronsoro. ·. 

Los hijos de Antonio fueron: J oaquin,. 
muerto en la acción del -Derrumbado·, 
junto a Buga, el 22 de febr~ro de 1860; 
Alejandro, casado con Enr~queta Cabal 
Concha; Federico, célibe; Crisanto, con 
Virginia Sanclemente Domínguez; Gui
llermo, el presbítero; Encarnación, ~u
jer de Crísanto Cabal Concha; ~m1ba, 
de Sergio Cabal; Elodia, de Ignac10 Co_n .. 
cha (hijo de Gregorío Concha y Gabne
la Hoyos). · 

Hijos de Damián: Rogelio y Raiael, 
muerto de corta edad. 

De Carmen: Antonio, muerto en ~ .. 
maco; Belisario, casado con Carolina 
Martínez; José María, con Eufemia Ha~ 
mán · Ramón, con Rosa Domínguez Cas
tro (castro José Ignacio); Julia; Asun
ción casada con Miguel Cruz; Isabel, 
con 'el doctor Rómulo Durán; Rosaura; 
Vicenta. 

Alejandro Castro Hoyos 
Cabal tuvieron a Antt<o;:n::i~o~, ,:::~~:~~ 
lia Becerra Lemas; C oo¡ev•'~ --~-
doctor Justiniano Durán; 
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Rosa y Rafael, sacerdote re

~~:~~~':,;fcastro Hoyos y Virginia San
rr. de Guillermo, 

Carlina, con 
Paulina, segunda mu

Madriñán; Elena, con 

Castro y Sergio Cabal, a Ma
Ignacia, con Manuel Francisco Ca
Sinisterra. 

Castro e. Ignacio Concha, a El
Joaqmn.a, con Jorge Cabal 

!inisterJr:_a; Lisenia, Gregario, Jorge, Ana 
Cecilia y Alfredo. 

Castro Ruiz Joaquin. -Caracterizado 
de la provincia de Caldas, jefe 

allá durante las adminis
Conto y Garcés, juez del 
algún tiempo después del 

Bolívar, denominado en-
Trap'iche, el 8 de septiembre de 

Castro Argo te y J na
nieto paterno de Canuto Cas-

Su.sana Argote, casados en Pasto ; 
de Guayaquil, ciudad que 

consecuencia de las conmo
produjo la guerra de la In

~e¡/enLdencia . Castro Argote vivió dedi
la agricultura y a la ganadería, 
de ejercer, con bastante habili-

algunos oficios manuales; envió su 
a una escuela de Pasto, donde ad

los rudimentos del saber, que más 
amplió por su cuenta. Casó con 
Pascuala López, en quien hubo 

· entre ellos el doctor Felipe 
~':;~~~ad':;~d~~~ . -Por consecuencia de en
~· contraídas en los climas ca

del Patia y después. de una !u
tenaz con la naturaleza, murió el 

octubre de 1912. 

Castro y López Nicolás.-Médico na
en Cartago el 8 de diciembre de 
de Francisco Javier (hijo de Félix 
Rosa Marisancena, casados en 17-

María Francisca López (hija de 
López de la Torre y Juana Fran

Mazuera Rentería), casados en 
Y padres de Francisco, nacido en 
de José Antonio, en 807 y de 

María Benito, en 812. Se estable-

:~i¡~~i~~,~~r~f~u~esaJ~~l~ál0~vocal de la mu-
~c de la aduana 

q'!le funcionó en dicha ciudad y lo eli
g¡eron popularmente gobernador del 
C?-ocó . Rigió esa provincia en el bie
mo de 1856 y 57. Concurrió a la legis
latura caucana, como senador en 1859 
y en 1863. ' 

Consideramos hijo suyo, posiblemente 
chocoano, al doctor Nicolás Castro Ar
boleda, abogado que figuró posterior
mente en el norte del antiguo Canea, 
asistió a la legislatura de 1877, fue pro
curador del departamento del Litoral 
o de Occidente, cesante a causa de la 
revolución de abril del 79, y profesor 
de la facultad de derecho en Santa Li
brada. 

Castro y Mendoza Manuei.-Cartagüe
ño, licenciado en derecho civil, doctor 
en cánones, cura de su ciudad natal del 
3 de abril de 1679 a 14 de febrero de 
1718. Dirigió la traslación de Cartago 
del sitio de su primitiva fundación (hoy 
Pereira) al que ahora ocupa, el 21 de 
abril del 79. Impulsó el progreso de la 
nueva ciudad y fue filántropo, 

Un hermano de este sacerdote Anto
nio, casó con Josefa Rada y ·o~edo y 
fue padre de José Castro y Rada, tam
bién cura de Cartago, del 14 de febrero 
de 718 al 3 de mayo del 53 ; vicario y 
juez eclesiástico, examinador sinodal del 
obispado, puesto como varón ejemplar. 
Le sucedió interinamente en el curato 
un sobrino suyo, Diego de Rada y Ovie
do. 

Cerezo Rafael Antonio. - Sacerdote 
cartagüeño, servidor de la República du
rante la guerra magna, perseguido por 
Warleta. Fue cura de Cartago de 1814 
a 19, luego de Nóvita. Era el séptimo 
de los hijos del español Pedro Cerezo 
de Otero, nativo de Villavieja de¡ 'I'uy, 
en Galicia, quien testó en 1809, hijo de 
Andrés Cerezo y María Josefa CreSpo ; 
casó en 1759, con Micaela Gómez de la 
Asprilla, bija de Tomasa Valencia. .'Los 
Cerezos Asprillas fueron: ' 

l. María de los Dolores, ya vhi.da, 
el 9, del español José Gabriel HoyOs, 
nacido en Santander, padres de María 
Antmúa Hoyos, casada con Cayetano 
Sarmiento, de Buga. 

2. Pedro Ignacio, casado en Bogotá 
con Josefa Gil Martínez Malo . Residían 
en Cartago, donde habían sido padres 
de Mariano, Jacinto, Florentina, José 
Cayetano (nacido en 802), María Ma
nuela y Joaquina. Suponemos nieto de 
Pedro Ignacio al general Pedro Cerezo 
G., nacido en Cartago en mayo de 1849. 
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3. María Jesús, casada en 1804 con 
Nicolás Rentería, sin prole. 

4. Manuel José, muerto antes de 18-
09 en Cartagena, como oficial del ejér
cito., 

5. 
taba 

6. 
7. 
8. 

Joaquín María, que en ese año es
de oficial en la expresada ciudad. 
Pablo Camilo, oficial en Madrid. 
Rafael Antonio. 
Francisco María. 

Cema José María.-Institutor, rector 
y profesor del colegio de Cartago, agri
mensor. Desempeñó puestos civiles de 
importancia. 

Cerón Andrés.-Nació en Popayán en 
1822, primogénito de Juan Cerón (quien 
testó en 1858, oriundo de La Cruz e 
hijo de Francisco Cerón y Joaquina Or
tega) y Juana Serrano, muerta por 1868. 
Se graduó de abogado en 184 7 . Ejer
ció muchos cargos públicos en diferentes 
ramos: juez letrado de A trato, fiscal 
del tribunal de Popayán (1852), procu
rador del Estado, magistrado de la cor
te suprema (1865-69), procurador gene
ral de la N ación, magistrado de la corte 
de cuentas; elector cantonal, (1850), 
diputado a la cámara provincial de Po
payán ( 1853 y 55) , miembro del senado 
caucano (1859 y 63), de la legislatura 
del estado (1875), representante al con
greso (1853, 64, 65), senador (1872-75) 
y presidente del congreso (1872), dipu
tado a la convención de Rionegro (18-
63); miembro de la junta de crédito 
público del Cauca, profesor de la Uni
versidad; jefe político del cantón de Po
payán y en ese carácter, gobernador 
interino de la provincia en 1851; en 
1854 asumió el titulo de gobernador por 
la revolución melista; jefe de la primera 
sección de la secretaría general del Es
tado, encargado del despacho en 1857, 
secr-etario de J!Obierno de la misma en..; 
tidad en 1860 ; secretario de la guerra 
del /general Mosquera en la campaña del 
60;' gobernador del distrito federal de 
Bogotá en la . misma época; presidente 
de.'t Cauca del 15 de agosto de 1869 a 
'¡gua! fecha de 1871; secretario de gue
I:"hl y marina del general Trujillo, en 
(\\yu puesto falleció en Bogotá el 15 de 
junio de 1879. Por su actuación en el 
60 estuvo en Manizales, Segovia, la Ba-: 
rrigona, Chaguaní, Subachoque, Usa
quén, San Diego. Como presidente del 
consejo de secretarios encargados de los 
asuntos locales del poder ejecutivo, en 
ausencia del general Mosquera, le tocó 
actuar en primer término para la de-

fensa de los cuarteles de San Agustín 
cuando les puso sitio e¡ general Canal' 
en febrero de 1860. Obtuvo el grado d~ 
general el 19 de abril de 1866. Su paso 
por el gobierno del Canea marcó una ad
ministración pacífica, tolerante y progre
sista, durante la cual se llevaron a cabo 
impqrtantes obras públicas y tomó incre
mento la prensa, va por establecimiento 
de talleres tipográficos e:q. ciudades que 
antes carecían de ellos,. como Ipiales y 
Buenaventura, ya por mejora de los exis
tentes en otras localidades y consiguien
te fundación de hojas periodísticas de 
mayor aliento. Dotó al gobierno de una 
imprenta que entonces mereció el califi
cativo de magnifica. 

Casó con Mercedes Castillo . Herma
nos suyos fueron el doctor Juan, Manuel 
María, Ro salía y J nana María. 

Cerón Enrique.-Nació en Popayán 
en 1852 e hizo sus estudios en la Uni
versidad, de la cuel fue profesor; miem
bro de la municipalidad, secretario de 
la legislatura (1877), diputado en 1875 
y 79, representante al congreso en 1878, . 
procurador general del Estado y miem
bro del gran jurado electoral del mis· 
mo. Se distinguió de orador y tribuno 
popular, fue presidente de la sociedad 
Democrática y colaboró en la prensa 
política. Murió el 29 de abril de 1882. 
Fue muy querido por la clase obrera, 
lo cual pudo comprobarse en la inhu- : 
mación de sus restos : la concurrencia 
al cementerio fue tan numerosa como 
muy pocas veces lo registran las cró
nicas payanesas. Fue hijo de Andrés 
de Dolores Medina. 

Cerón José Antonio.-Nació 
querres en 1835. Hizo sus nrimRr''" 
tudios en un colegio de esa 
completó su educación'¡.z~;,en~g,ó~n0;J;¡:~~: quien lo hizo excelente e 
nífico empleado de ~~~ll~¡~~~ 
cuando las pasiones ¡: 
en fermentación y se Veía· inminente 
guerra civil, el doctor Canto 
jefe municipal de Túquerres. 
bramiento, al decir de aquel preside11te, 
en documento oficial, 
contento entre los c~:··~~'f!~o~:itaí::ne 
municipio, habituados 
dominar allí sin contradicción. 
nían que objetar contra: él como hombre 
honrado y buen ciudadaho, según pud.e 
observarlo en una entrevista que me 
dieron algunos diputados de 
Túquerres para insinuarme 
tiera de ese nombramiento; 
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rechacé, como era natural, porque 
:'fi::~~~~,~~~e.habría sido una debilidad ;i Alegaban únicamente que 

muy firme en sus opiniones; 
la razón de una revuelta que 

desgracias en el sur". 

~~,p~~a~~~iEI~~a~;s~d~c~osas por una lucha en
~ Democrática y Cató-

salió para Sapuyes, a armar 
hacer respetar su au

conservadores tomaron es
como una provocación y se armaron 
Túquerres; en el Guáitara hubo un 

tiroteo, con heridos de ambas par
no se logró un avenimiento. El 

fj~~~~:~~;~~~Io~c~{al avanzó contra los re-de la capital del muni-
el 10 de noviembre del 
vencido en acción que 

muertos de los dos han
liberales se retiraron a Ipiales 

donde tornaron sobre Túquerres el 
trabóse entonces combate con las 

conservadoras, que capitaneaba 

!!~~~::E~·~ Barreda, en el sitio de El Las del prefecto eran muy 
en número y calidad a las de 

enemigos. "Pero él, dícelo Canto, 
hombre de grande aliento y esclavo 
deber; tal vez creyó que el deber le 

aceptar una lucha desigual y 
parte su denuedo lo impulsó 

sentido. Combatió heroica
cuando vio que los esfuerzos 
eran fuútiles. se rindió ; pero 

de sus enemigos no se sació 
~~~~:~i~~d vencido, y lo asesinaron con lf Lo que necesitab:¡m era su 

Juan Montalvo le dedica gra
reciuerdc>s : "Era de altas prendas 

~·~~~s:i~is rr,:;fl:: advierte; uno como l militar, por la sublime barba 
en negro torrente le bañaba. el pe

. Termosiris joven que nada tenía 
si no era la fe en sus prin~ 

Recostado con majestad en la sa-
de su hermano, nada decía por su par
en medio de un hervidero de mucha

locuaces para quienes eran asunto 
conversación todas las materias: gue

amor, aventuras de cualquier linaje. 
hubo entrado, el jefe se puso 

y todos guardaron silencio . Al 
día vuelven a la carga: el pueblo 

una confusión al rato de partida; 
la noche vino un derrotado gritan

por las calles 1Murió Pepe Cerón!' 
. . . su silencio, su melancolía 

sido tristes presagios. Murió en 
campo de batalla, murió como bueno; 

. . . ~'"'" .. ''l!l 
y si todo fue perdido para su bandera, 
la honra quedó salva". 

Cerón Juan.-Abogado payanés naci
do por 1825, graduado en 1849, diputa
do a la legislatura provincial de Popa
yán en 1855 Y posteriormente a la del 
Estado (1863, 65 y 67); rector y más 
tarde vecirrector de la Universidad, de
sempeñó diversos cargos en el poder ju
dicial, otros varios en la instrucción pú
blica y ejerció, además, su profesión. 
Murió en la ciudad de su nacimiento el 
3 de diciembre de 1911. 

Cerón Peregrino.-Nació en Túque
rres el 9 de junio de 1864, de José An
tonio Cerón y Leticia Quiñones; empezó 
sus estudios en una escuela que e} padre 
fundó cuando fue jefe municipal de Tú
querres y que dirigió José María Fa
jardo ; pasó a Popayán, a cursar en la 
normal de institutores y en la Univer~ 
sidad, hasta graduarse de abogado el 
27 de diciembre de 1884. A poco, casó 
en su tierra con Mercedes Mosquera 
(Mosquera Ma.ñosca), y su hogar brilló 
en los principales centros sociales del 
sur. De joven cultivó 13. poesía. A par
tir del 85 fue juez del circulto de Tú· 
querres, fiscal del mismo circuito, jefe 
de la sección de hacienda de la secreta
ría general de Nariño, al crearse este 
departamento, luego secretario del ra
mo, y al frente de él cooperó de manera 
decisiva a la organización de la nueva 
entidad; diputado a la asamblea de Na
riño, representante al congreso en 1911 
y 12, magistrado del tribunal adminis
trativo de Pasto, profesor de la Univ~r
sidad de Nariño. Murió en Pasto el 16 
de abril de 1918, cuando por tercera 
vez desempeñaba la secretaría de 'ha
cienda. 

Cerón Ra.món.-Hijo del actual Na
riño, de figuración ·distinguida all{i., en 
el último tercio del siglo XIX. CG1ncu
rrió a las legislaturas de 1872 ( consti
tuyente) y 1875. 

Certuche de San .Juan Antonio.-'_A.r
tesano payanés que prestó sus serviciOS 
a la República como sargento durant€: 
la guerra magna. Se dice de él que a
compañó al Libertador a Santa Marta 
y le dio sepultura. Murió en Popayán 
hacia 1870. 

Céspedes .José .Jooqnin.-Prócer de la 
Independencia, hijo de Santander, naci
do por 1784, de Manuel y de Francisca 
Irureta .. 
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i Esta familia viene del Ecuador. An
tonio Céspedes Mantilla, quiteño, casó 
con Rita Benavides Baca (viuda de Ra
fael León y madre de Rosalía y Juan) 
y hubo a Josefa y a José. Josefa casó 
con Francisco Jerónimo Unda, hijo de 
José de Unda y Luna e Ignacia Estra
da, de Quito, y fue madre de Nicolasa, 
Norberto, Carlos Fernando, María Ig
nacia, Vicente y Manuel María, el pa
dre del prócer. 

Céspedes Juan Ceferino.-Nació en 
Tuluá el 25 de agosto de 1776 y fue 
bautizado con los nombres de Juan Ma
ría Luis Ceferino. Fueron sus padres 
Carlos Céspedes y Josefa Vivas. Estu
dió en Bogotá, donde se doctoró en 1804; 
el año siguiente recibió la ordenación 
sacerdotal en Popayán. Cooperó a la 
Independencia con el influjo de su pala
bra; prisionero de los españoles, logró 
escapar, arrostrando indecibles penali
dades . Más tarde, establecido en Bo
gotá, estuvo de secretario del arzobispo 
y canónigo de esa metropolitana. Era 
muy versado en botánica, de la que fue 
profesor en Bogotá y estableció un jar
dín para el estudio de las plantas, que 
a su muerte fue pasto de los cerdos. 
Exploró los monumentos indígenas de 
San Agustín y las selvas del Opón y en 
esas correrías formó una rica colección 
botánica, con algunos ejemplares des
cubiertos por él. Fue miembro de va
rias sociedades científicas de Europa y 
los Estados Unidos~ Falleció en Guas
ca el 21 de enero de 1848. 

l'Jhacón Gnsta.vo E.~N a ció en San 
Ped<.ro, provincia de Buga, por 1857, del 
mat!rimonio de Manuel José Chacón y 
Salo"-mé Peñaranda, hija esta señora de 
Eust\aquio Peñaranda y Mercedes Ospi
na Y. el marido, de Pedro Chacón y Jo
sefa ·. Holguín. (Los Chacones existen 
desde~ el siglo anterior entre nosotros, 
pues· casaron en Palmira en 1783 Alfon
so J'osé Chacón y Ana María Maya y 
Carr:tejo) . Frecuentó la escuela de su 
pue,blo, bajo la dirección de los institu
totes José Aguilera, Israel Otero y Fran
~i:;co Liborio Alvarado; pasó a Buga, a 
seguir estudios secundarios; además, es
tuvo aprendiendo mecánica con el cale
ño Rafael de la Pedrosa. En 1879 hizo 
acto de presencia en las filas del parti
do liberal independiente, enrolándose en 
la fuerza del general Eliseo Payán, para 
pelear en el Pindo el 21 de abril de a
quel año. Siguió hasta Popayán y de 
allá regresó con la distinción de sargen-

to segundo. Pocos años después volvió a 
servir en el ejército. En 1885 estuvo de 
alcalde en San Pedro, entró en el lllo
vi:r;niento denom.i.nado regenerador y que
dó incorporado en el conservatismo a 
cuya extrema derecha perteneció. Ejer
ció diversos cargos judiciales, adminis
trativos y militares; fue oficial mayor 
del tribunal del Cauca, en Buga; secre
tario de la alcaldía y de. la prefectura 
de Cali y prefecto de esta provincia 
secretario del juzgado tercero del circui~ 
to de Cali, subsecretario de hacienda 
del antiguo departamento, juez de es~ 
crutinios de la circunscripción del Pu
racé, en Popayán, juez secciona! y juez 
superior de rentas y juez de ejecucio., 
nes fiscales del Valle del Canea. En 
1900 vivía en Palmira, donde estaba ca
sado en segundas nupcias con Carmen, 
hija de Rafael Rebolledo Varela (Re. 
bolledo Juan José), y de esa ciudad par
tió al norte de la República, enrolado en 
la división que comandaba el general 
José Maria :Domínguez. Estuvo algún 
tiempo en Ocaña, primero como secre
tario de la jefatura civil y militar y 
luego como encargado de la misma je~ 
fatura. Alcanzó el grado de coronel. 
Escribió para el público en prosa y en 
verso y fue director o colaborador· de 
diversos periódicos y revistas en Buga, 
Cali, Palmira y Popayán. Usaba en oca
siones el seudónimo anagrama de Au
gusto Henocca. Entre sus producciones 
poéticas figuran los poemas Tocoroma 
y El Milagro y dos tomos de charadas, 
titulado el uno Las ta.rdes de GuadaJa
jara y Las tardes del Peñón el otro. 
Murió en Cali el 29 de abril de 1823. 

ChaJá Hermenegildo. - Indígena de 
Quilichao, prócer de la Independencia. 

Chaux Francisco José.-Nació en Po
payán el 27 de septiembre de 1811, del 
matrimonio de Francisco José Chaux Y 
María Josefa Paredes~ El primero m u~ 
rió dejándolo muy niño y la madre, con
finada a Buga debido a sus simpatías 
por la causa de la Indepeitdencia, quedó 
en suma pobreza. A sus propios esfuer
zos debió la coronación de su carrera, 
mediante el título de doctor en jurispru~ 
dencia, conferido en 1836 por la Univer~ 
sidad del Ca u ca. Ejerció la judicatur~ · 
de letras en el Chocó y en 1841 le toco 
asumir la gobernación de esa provincia, 
por muerte del gobernador, doctor Mar
tínez Bueno, que pereció defendiéndose 
contra los revolucionarios, y se le pro~ 
!lUSo para gobernador, en la doble terna 
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enviada al ejecutivo por la 

~:~~:~~;r~~·n~~!1 Desechó luego la go-
~; de_ Buenaventura, que le fue 

para ingresar al tribunal del 
como ministro juez, cargo que 

durante mucho tiempo y fue dig-
de la Concurrió a 

de Popayán. En 
del distrito de Popayán 

poco, ministro juez de la corte su
del Canea. Fue también tesorero 
antigua provincia de Popayán. 
Chaux son familia que existe de 

~~~~~~~:tic~\:;a~c~tu~~ali~Cauca y en el Valle, 
~1: en Buga; la for-

apellido, fines del período 
·~J.on•ial, era Chaos. Nuestro biografía

en Quibdó, por poder conferido 
Nicolás Castro y López, con 

!t~·J~~~a1~~:;l~~oi de esa ciudad e hija ti de cuyo enlace 
otros: Primitivo, esfor

por la causa liberal en 
y 99, siempre valiente y 

varias veces herido; Enrique, 
menos· valiente, y modesto en extre~ 

que rehuyó puestos de elección· po
inclusive para el congreso. Fue 

Vi.cen-ector de la Universidad; Liborio, 
v escritor que nunca se dio 

conocer fuera de Popayán, ciudad de 
nacimiento; Víctor, casado con Mar-

Ferrer, padres del jurisconsulto y 
¡pc>iít!cc doctor Francisco José Chaux, 

en Quibdó; Simón; Julio, comer
agricultor y banquero, casado 

Navas Mosquera; ~[aria Jo
; Francisco, Eladio y Rosa, 

murieron jóvenes. 
Trae el general Inocencia Cucalón, en 

memorias, inéditas, estos pasajes 
[reJ'er<mbe¡ a la álgida situación de 1876: 

llegado los ánimos al último 
exaltación: Enrique Chaux, 

~nriq.ue Cerón, Pastor Constaín, Domin
Caldas, Antonio Muñoz Fei
Clímaco Rivera, Rafael Qui-

i"!~e•~:~~'lc~;~~~lÓJ~osé María Sánchez o., -'! Alcibíades Ramos y 
mantenían con su palabra canden
entusiasmo liberal. Se temia un 
conservador y con ese motivo u

liberales, entre ellos Enrique 
Chaux, acudieron a custodiar 

que el gobierno del doctor 
en Popayán. En Los Chan
los gobiernistas arrollados 

y en el flanco izquierdo. 
N eira, con atrevida car

retro>CE)d<or a la cabellería re
avanzaba al mando del de-

nadado Manuel Augusto Martínez sobre 
los liberales derrotados. El batallón 11 
de Popayán, dirigido por el coronel Juan 
Sarria, estuvo de reserva hasta las diez 
de la mañana, hora en que recibió orden 
de atacar y Canto le arengó. El ene
migo ocupaba las colinas que forman 
las primeras estribaciones de la cordi
llera Central y--teníamos que arrebatarle 
tan ventajosa posición; me uní a nues
tra primera compañía, que iba a la van
guardia, y avanzamos, trepando con de
nuedo la loma. A mitad del ca:fnino se 
nos agotaron las cápsulas y tuvimos 
que detenernos. Sarria ordenó que nos 
acostáramos, para presentar menos blan
co a los proyectiles del enemigo, que 
sin embargo diezmaban al 11, pues se 
le disparaba de frente y por el flanco 
derecho. Mucho tiempo permanecimos 
en tan angustiosa situación, porque no 
llegaba el parque que habíamos manda
do solicitar. Al fin alcanzamos a ver
un jinete que subia la loma y que tiraba 
del cabestro una mula cargada con dos 
cajas de cápsulas. Como a una cuadra 
de distancia se desmontó el jinete, des
cargó la mula y se preparaba para a
brir las cajas, cuando las balas del ene
migo, que en ese momento dirigió todos 
sus fuegos sobre e} valiente que venía 
en nuestro auxilio, destrozar_on la cu
bierta de madera de las cajas . Era de 
ver cómo los proyectiles levantaban el 
polvo alrededor del jinete y cómo este, 
impávido, recogía las cápsulas despa
rramadas por el suelo . Este Valiente 
y denodado liberal se llama Enrique 
Chaux. A pertrechados nuevamente, se
guimos el avance ... ". 

Chaux Simón.-Hijo del doctor Fran
cisco José Chaux, payanés, y Adelaida 
Rengifo, choCoana, vio la luz en la ha
cienda de Calibío, a seis kilómetros al 
norte de Popayán, el 28 de octubre de 
1859; se educó en el Seminario, en el 
cual empezó estudios de teología, para 
abrazar la carrera eclesiástica . Pasada 
la revolución del 76, en la cual tomó 
parte, ingresó en la esCuela normal, a 
cuyo cuerpo de profesores perteneció, 
así como más tarde perteneció al de la 
Universidad Republicana, de Bogotá. Es
cribió bastante para el público, en pe
riódicos nacionales y extranjeros, sobre 
literatura, historia, política, jurispruden
cia, ciencias naturales y matemáticas, 
filosofía y religión. Dirigió en Bogotá 
en 1890 El Patriota., semanario liberal; 
publicó diversos opúsculos, relativos a 
materias de las ya mencionadas. Era 
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miembro de las academias nacionales 
de historia y jurisprudencia y de varias 
sociedades sabias del exterior. Asistió 
en 1892, como delegado por Colombia, 
a¡ congreso de librepensadores de Ma
drid, reunido con ocasión del cuarto cen
tenario del descubrimiento de América 
y colaboró asiduamente en aquella épo
ca en la revista neoyorquina El Progre
so, abiertamente anticatólica, lo que le 
ocasionó muchos sinsabores, inclusive el 
confinamiento a la ciudad de Buga. Vol
vió al exterior en 1899, dirigiéndose a 
El Salvador, e hizo annas contra el go
bierno nacional en el Chocó, en Turna
ca, donde fue un tiempo jefe civil y 
militar, y en Panamá, donde fue jefe 
de la división de artillería del ejército 
del general Benjamín Herrera y recibió 
una herida en el puente de Calidonia, 
en uno de los combates que en la ciu
dad de Panamá se libraron de! 20 al 26 
de julio de 1900. Comandó la expedi
ción que se despachó de Guayaquil para 
el Istmo con el vapor Gaitán. Termina
da la guerra se estableció en Bogotá, 
donde desempeñó algunos puestos ofi
ciales, entre ellos la secretaría· de la 
dirección de prisiones. Fue entusiasta 
partidario de la candidatura Suárez, pa
ra la presidencia de la República, y 
se orientó de nuevo hacia las ideas ca
tólicas y conservadoras, con las ~uales 
falleció, el 25 de julio de 1923, en Chu
ne, finca de campo al occidente de Po
payán. Hasta pocos meses antes de su 
muerte había desempeñado una plaza 
de magistrado en el tribunal adminis
trativo de esa ciudad. 

Chaves Antonio José. -Abogado y 
hombre público nacido en 1800 en Pas
to, de Nicolás y Beatriz Figueroa, di
putado y presidente de las cámaras de 
esa provincia, representante al congreso 
en 1835 y 1836, presidente del senado 
en el 58; fue senador y diputado a las 
legislaturas del Cauca. Miembro del con
servatismo hizo armas contra el gobier
no del ge{teral López en 1851 y hubo 
de expatriarse, yendo a Lima. La pu
jante reacción de su partido en el 53 
lo llevó, por elección popular, a la go
bernación de Túquerres, para el bienio 
principiado el 1' de enero del 54. Más 
tarde entró en el grupo que organizó 
el general Mosquera, con el nombre de 
nacional, siguió a ese caudillo en la 
guerra civil del 60 y vino así a quedar 
colocado en las filas liberales. Fue se
cretario (ministro) de relaciones exte
riOres y de la guerra durante la cam-

paña sobre el Ecuador en el 63, año en 
que había figurado como diputado su
plente a la convención de Rionegro. Fue 
catedrático y rector del colegio de, Pas
to gobernador e de la provincia de tal 
no'mbre (1856-57) y cónsul general de 
la Nueva Granada en el Ecuador. Mu
rió en Pasto el 25 de junio de 1887. 

Chaves Elías.-Nació en Pasto en la 
segunda década del siglo XIX; defendió 
al partido liberal en los combates de 
Buesaco, en 1839; Toro, Mapachico, An
ganoy, Cocinero, Obonuco y Ejido de 
Pasto, en 1840; Anganoy y Buesaco, 

. en 1851; Reducto, en 1852, Y murió 
victoriosamente en Jongcvito, en el com
bate librado el 6 de diciembre de 1863, 
entre las fuerzas del gobernador de Pas
to Juan Antonio Arturo, y las ecuato
ri~nas que mandaba el general José Joa
quín Eraso. Ejerció varios destinos pú
blicos y se disti.J;tguió en el de tesorero 
municipal, por su acrisolada honradez. 
La municipalidad de Pasto le decretó 
dos acuerdos sobre honores en los años 
de 1869 y 79, en unión de los vencedo
res de Cuaspud. 

Chaves Faustino.-Hijo de Barbacoas, 
muerto a fines del último siglo, hábil 
orfebre ensayador y fundidor de oro. 
En 1855 era miembro de la cámara pro~ 
vincial, de la que fue expulsado por 
el gobernador de Barbacoas, doctor En
rique Diago. 

Chaves Francisco.-Natural de Pasto, 
estudió jurisprudencia hasta coronar la 
carrera. Jefe político, juez, magistrado,, 
designado para ejercer· la gobernación 
de Túquerres y representante al congre
so (1855). Como jefe municipal, en' 
1870 se empeñó para que los artesanos 
de Pasto ocuparan el primer puesto en 
la exposición nacional de Bogotá. 

Chaves José.-Militar pastuso de 
primeros tiempos de la República. 
rigurosa escala ascendió ' en su cam.ra 
hasta obtener el grado de "e:neJ"aL 
1851 combatió en Anganoy y 
en 1861 en U saquén, en 1862 en 
Bárbara y en 1863 en Cuaspud. 
instructor del ejército nacional. 

Chaves Manuel Felipe. - Pr•esb,íteJro 
barbacoano ordenado en Pasto, 
tiempo cura o coadjutor de su 
nataL En 1854 fue expulsado de 
mara provincial por el ~o~~~.~~:J'fi;,:;~~ 
do asistía a ese cuerpO como 
Fue muy caritativo. 
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Chaves Maximiliano.-Nació én Pasto 
el 25 de febrero de 1832, de Elías Cha
-ves y Mercedes Riascos, quienes hacien
do grandes esf'!erzos lo· manqaron ~ es~ 
tudiar a Bogotá. En el coleg¡o naciOnal 
0 Universidad de esa capital obtuvo el 
26 y 27 de agosto de 1853 los grados 
de doctor en medicina y cirugía. En el 
55 contrajo matrimonio con Josefa Me
Sias. Fue senador a la legislatura del 
Cauca el 63; diputado a la legislatura 
en 1865, 66, 67 y 69 y aunqne fue ele
gido el 79, no pudo concurrir por haber 

· declarado nulas las elecciones el jefe re
volucionario general Payá.n, después de 

· la función de armas de Amaime . Fue 
elegido representante en 1869, para 70 

. y 71, pero no pudo asistir tampoco, a 
causa de los sucesos que se desarrolla-

. ron en el Snr el 3 de enero del 70. Fue 
juez municipal en tres ocasiones, al
calde, recaudador, administrador de co .. 

agente de bienes desamortizados, 
administrador de hacienda de Túque-

. rres, administrador de la aduana de Car
losama, vocal de la municipalidad de 

muchas veces y su presidente, 
, ;e,cr<ltaric del jefe municipal. Como mé

curaciones que sorprendieron; 
y daba gratuitamente los re
los pobres de Pasto. Obtuvo 
de teniente coronel, otorgado ~ 

' ~::~.~~s;[:'ec~a:aP¿t acompañó en la ( i el 6 de diciembre 
de abril de 1881, 

semana mayor, dejando 
suma pobreza. Se le hi

exequias y en el cernen
el cadáver Alejandro 
Rasero, Benjamín Gál
G. Maldonado, cnyos 
publicados en La Es-

Chaves Rafael.- Sacerdote pastuso, 
la ordenación en abril de 1862, 

del ilustrísimo obispo José 
Pn,ono Las cualidades de que se 

!~~~~!~~~·~ en especial su don de que llegase a los pri-
de la diócesis suriana, 

gobernó varias veces, en sede 
·~c•mre. Organizado el capítulo cate

fue agraciado con la dignidad de 
. A su inuerte, ocurrida el 7 de oc-

de investía el cargo de vica-
obispado de Pasto. Al

a ejercer la cura de almas 
de sesenta años, desde los al

de la diócesis, erigida canónica
en 1859, hasta cuya época hubo 

un obispo auxiliar del de Popayán. 

Chaves Torres José María.-Periodista 
Y poeta nacido en Pasto en 1856, edu
cado en Lima, se radicó en el Ecuador, 
donde actuó en el profesorado, especial
mente en Guayaquil. Fue aqui director 
de El Telégrafo, decano de la prensa 
ecuatoriana, mas salió desterrado a cau~ 
sa de la actitud que contra los perio~ 
distas de oposición asumió el gobierno 
del presidente José María Caamaño. Po
co antes, a principios de 1885, habia 
fundado un semanario de corta dura
ción, El Ecuador, dedicado a la litera
tura . En 1895 fne redactor del diario 
La Justicia y más tarde colaboró en o
tros diarios y revistas, como lo había 
hecho ya en épocas anteriores al 95. 
Dejó composiciones poéticas de bastante 
mérito. Falleció en el Ecuador por 1915. 

Chicaíza José Maria.-Sacerdote na
cido en 1810 en Yacuanquer, de Pascnal 
y Rosa Vargas, dotado de ingenio y 
grandes talentos que lo colocaron en 
primera linea entre las personas nota~ 
bies del sur de Colombia; fue consu
mado teólogo, canonista, filósofo y eru
dito en historia. Fue rector del Semi~ 
nario de Pasto en tiempo de! obispo 
Garcia Tejada, profesor de varias asig
naturas en el colegio académico. Tam
bién cura rector de la catedral de Pas
to y se le debe la restauración y ador
no que ahora tiene dicha iglesia. Fundó 
la escuela-taller para señoritas, hábil
mente dirigida por Josefa Torres de Sa
ñudo, y otra para niños, bajo la direc
ción de Rafael Gutiérrez Segovia. Con 
matronas y señoritas estableció la so
ciedad de San Vicente de Pan!, para 
prestar socorros a los pobres vergon
zantes. En su tiempo tuvo el culto ca
tólico su mayor esplendor y la música 
su mejor exponente en el maestro An
gel León, que lo fue de capilla de la 
iglesia catedral. Acostumbraba dar los 
días jueves conferencias catequistas a 
los colegios y escuelas de la ciudad. En 
1873 llevó a Pasto a los hermanos cris
tianos, que permanecieron allí h a s t a 
cuando estalló la revolución del 76. A 
causa de esta fue desterrado a¡ Ecua
dor con los padres felipenses y regresó 
a Pasto el 79, así como por anteriores 
contiendas se había visto también obli
gado a dejar la patria, una de ellas, 
yéndose al Perú. Murió cargado de años 
y merecimientos, en tanta pobreza que 
no tuvo nada que dejar a sus dos her
manas, el 27 de septiembre de 1895. Ra
bia ocupado asiento en las cámaras de 
la antigua provincia de Pasto y había 
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sido elegido senaddr suplente a la legis
latura caucana del 59. 

Chonches José Agustín.-Soldado del 
presidente Caicedo, diezmado con otros 
varios, para ser fusilado en enero de 
1813 en Pasto, lo que no le cupo en 
suerte. 

Cicero Benito.-Hijo de Popayán, se 
distinguió como tipógrafo, discípulo del 
bogotano Francisco de Paula Castella
nos, en la primera imprenta que hubo 
en esa ciudad, la cual manejó para sus
tituir a Luis Espinosa, de 1823 a 32, 
año en que se encargó de la tipografía 
de la Universidad, introducida entonces. 
Se ausentó a poco y fue el primero que 
en Cali practicó el arte de Gutemberg, 
como regente de la imprenta llamada de 
la "Escuela de Niñas", plantel este que 
no existía pero para cuya fundación se 
habían acumulado fondos, de los cuales 
se tomó la cantidad requerida para com
pletar la suma suscrita por varios ve
cinos pudientes para traer la imprenta 
de Cartagena, en 1836. Volvió a Popa
yán y en sus últimos años dirigió nue
vamente la imprenta de la Universidad, 
de 1852 a 56. 

Cifuentes Salva.dor.-Figura entre los 
más entusiastas propulsores de¡ progre
so moral y material de Palmira, donde 
nació el 27 de abril de 1821, de Juan 
de la Cruz Cifuentes y Ana Josefa Agui
lera. Hizo sus primeros estudios en Ca
li, habiendo sido sus condiscípulos en 
los cursos de literatura Cesáreo Sán
chez, David Peña, Juan Antonio Borre
ro, Nicasio Barreiro, Francisco Javier 
Perlaza, Evaristo de la Cadena, José 
María Idrobo, Numa Pompilio Llana 
(ilustre poeta, literato y diplomático 
ecuatoriano), Manuel María Villaquirán 
Espada, Jo~é Antonio Iragorri Carvajal, 
Ricardo Cifuentes, Liborio Vergara, Bar
tolomé Barrero, Agustín Escobar, Víc
tor Sarria y Matías Rengifo, en los años 
de 42 a . 48, bajo la dirección de José 
Vicente Cabo Vivas. También cursó en 
el colegio de Santa Librada las prime
ras asignaturas de matemáticas y de 
ciencias naturales, con los profesores 
franceses Francisco Chassard y Edmun
do Charles; pasó a Bogotá y allá Coro
nó su carrera de médico y cirujano . 
En 1858 era profesor de francés del 
colegio de varones que funcionaba en 
Palmira bajo la dirección de Juan N e
pomuceno Nieto y que tenía imprenta 
propia manejada por Juan Bautista Es-

cobar, la misma que funcionaba en Cali 
desde 1838, primera de esta ciudad 
Eran sus coprofesores el presbítero Jo~ 
sé Joaquín Ledesma, José María Patiño 
y Rafael López Delgado. Un año des
pués lanzó la idea de fundar un plantel 
que a más del pénsum primario y se
cundario abarcara algunos ramos de la 
enseñanza superior; el prospecto lo sus
cribieron también Evaristo de la Cade
na, Zenón Fabio Lemas, el presbítero 
Ledesma, Patiño, José Nicolás Vernaza 
y Manuel Wenceslao Carvajal. Diez a
ños después se fundó un colegio soste
nido por el distrito de Palmira, que tu
vo de primer rector a De la Cadena y 
subdirector a Joaquín Naranjo. Perte
necieron en aquella época a su profe
sorado Alcides Isaacs, Miguel Mercado 
Benjamín Durán, Pedro Pablo Gaitán' 
José Pablo Escobar y Alejandro Dorron~ 
soro. Funcionó en el antiguo edificio 
de la factoría de tabacos, refaccionado. 
El doctor Cifuentes marchó en el 60 con 
el general Mosquera, de médico del ejér
cito, y murió durante la campaña, en 
25 de agosto de 1861. 

Clavijo José-.-Lo suponemos carta
güeña, de los vencidos por Sámano en 
la Cuchilla del Tambo, el 29 de junio 
de 1816. Prisionero, lo enviaron a Bo
gotá. 

Clavijo Martín RafaeL-Nació en Car
tago en 1779, de Pedro Rodríguez Cla
vija, de Mariquita, y Sebastiana de Gue
vara y Frías, de !bagué . Se recibió de 
abogado en 1800 y ejerció largo tiempo 
su profesión en Quilichao . Fue secreta
rio de la gobernación de Popayán en 
1810 y 11 y en ese puesto contribuyó 
a apoyar la causa republicana . Asistió 
a la asamblea electoral de la provincia 
de Popayán, en octubre de 1822, a la 
cual concurrieron así mismo, aparte o
tros que se mencionan especialmente en 
estas páginas, Antonio Cifuentes, Pedro 
de la Cruz, Manuel Cuevas, Juan Anto
nio Rebolledo, Joaquín Otálvora, Joaquín 
Ro berta Barona y Juan Gabriel Maya, 
escribano de Caloto, que fue el secre- . 
tario. Fue asesor del gobernador del 
Chocó varios años, profesor de la Uni
versidad, ministro juez del tribunal del 
Cauca (1825-39). También asesor de la 
intendencia e intendente interino en 
1825. Volvió al ejercicio de la abogacía 
en Santander, donde murió en 1853 o 
54. Fue casado can Vicenta Sarasti Y 
Ante, cuñada de¡ doctor José Félix Res· 
trepo, la cual le hizo padre de FranCIS- · 
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José María, Manuela, Mercedes, Ma
María, Antonio y Felisa. 

AILWJuw fue un abogado payanés, gra
de doctor en 1840; ejerció su pro
en las meridionales 

al Ecuador, don-
ii~0~~;::i~~,:''': y se inscribió entre a de esa nación. En 1867 

como conjuez de la corte supe
de Guayaqnil. 

Cobo José Vicente.-Jurisconsulto pa
nacido en 1778, educad.o en el Se

i,iliruu!'io, donde estaba en aula de me
. cinco años después cursaba 

de teología con Juan José 
y Matías Cajiao y filoaofía con 

Antonio Arroyo, Javier Valencia, 
Quijano, Miguel Pombo, José Ma

y Gregario Camacho; escri
las postrimerías del régimen 

,0~~~~.~ también estuvo ejerciendo su 
b1 Y se encargó de diversos asun.., 

judiciales; probo y austero, confió
el arreglo de sucesiones y el mane-

de cuantiosos intereses. Secretario 
gobernador Tacón, al estallar la gue
magna fue realista y le tocó emi

a Pasto con muchos correligiona
había ocurrido en 

?~J~~i~~ci~~s~~l~t~á,~e¡:m~pleos civiles de 
:D en el Semina-

la Universidad, fue vicerrector 
plantel. Más tarde se trasladó 
donde siguió dedicado al profe
en Santa Librada y ejerció el 

""''nr,•nn de este colegio, desde el 8 de 

d
.ici,,inb1:r8e41 hasta su muerte, el 21 

de 1842. Fue esposo de 
Vivas, hija de Luis Vivas, 

Juan Vivas Sedano y de José 
por hijos a Manuel José, 
Vicente; José Rafael, sa

graduado de doctor en teolo-
1834, senador de la legislatura 
del 63, en Buga, cura de Toro, 

atendía en 1868, muer-
Cartago el 17 de noviembre de 
Juan Nepomnceno, y Francisco 

<artarto fusilados en Popayán el 30 de 
de 1861. 

Juan Nepomuceno.- Abogado 
~:yan<,s, nacido en 1812 y graduado en 

Universidad. Juez letrado de 
relator del tribunal del Cau

de los tribunales de Popayán 
elector y jefe político del can

pe~:p~ls~d~;esto último en 1845, 
d contador de la go-

~rn.ac:ión de antigua provincia de 
diputado a la cámara de esta 

entidad y gobernador de la provincia de 
igual nombre creada en 1857. Un gru
po de liberales propuso su candidatura 
para gobernador de Popayán, nor elec
ción popular, en 1853. Tomó parte ac
tiva en la revolución de 1854, a favor 
de Mela, y fue confinado por un año 
a Barbacoas. En ejercicio de la gober
nación cayo prisionero el 10 de agosto 
de 1861, al ser ocupada la capital por 
los conservadores. Fue pasado por las 
armas en la plazuela de San Camilo, en 
la misma Popayán, el 30 de octubre si
gUiente, en unión de su hermano Fran
cisco Mariano, alcalde del distrito capi
tal, de los coroneles Rafael Fernández, 
alias el Cabezón, y Bartolomé Velasco, 
de Popayán ; de los tenientes coroneles 
Juan Antonio Alegria, de Calícanto; Jo
sé Antonio Ruiz Manzano, de Popayán; 
José María· O bando, alias Chepe, José 
Félix España y Juan Pío Burbano, pas
tusos ; de los comandantes José María 
Sarmiento, de Popayán; Juan de Dios 
Delgado, de Patia; Delfín Restrepo, de 
Buga, radicado en Popayán; Ramón So
larte, de Quilc:,tsé; de los capitanes Juan 
Antonio Rico, corregidor del Tambo; 
Matías Rengifo, de Cali; tenientes Da
niel Tróchez, de Popayán; Baldomero 
Victoria, de Cali; Fernando Ruiz, de Bo
lívar; artesano Nicolás Rada, de Popa
yán, y sargento Manuel Ventura Sinis
terra, posiblemente palmirano, a quien 
se atribuía haber disparado en marzo 
anterior sobre el administrador de la 
aduana de Buenaventura, doctor Jorge 
Juan Hoyos, quien murió en el sangrien
to combate librado en ese puerto. El 
doctor Cobo, que tenía el título de te
niente coronel, fue sacado de la cárcel 
en brazos, porque a causa de sus en
fermedades no podía caminar. Restrepo 
gritó que estaba salvo, porque no le to
có ni una bala en la primera descarga, 
y sin embargo se le quitó la vida. El 7 
de noviembre siguiente fueron fusilados 
en el ejido de Popayán los combatientes 
liberales N. Triviño, comandante valle
caucano, Ramón Pardo y capitán Ma
nuel María Ordóñez, ,alias Catano, pa
yaneses. El 29 de octubre, víspera de 
la tristemente célebre viga donde colo
caron a los sacrificados de San Camilo, 
fue pasado por las armas el payanéS 
Benedicto Rodríguez, apresado a dos cua
dras del cuartel. Cobo, espíritu progre
sista, emprendió negocios en el Caquetá 
y tuvo en Popayán una fábrica de en
cauchados. Dirigió en esa ciudad un 
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plantel ~de primeras letras, en el cual 
le ayudo su hermano Francisco Mariano. 

Cobo Manuel José.-Esforzado lucha
dor por la causa conservadora en diver
sas contiendas, desde mediad'os del si
glo hasta 1895. En 1851 se sublevó en 
Vijes, lugar cercano a sus labores agri., 
colas, y lo venció el jefe liberal Fran
cisco García Carrión, quien pidió fuer
zas a Buga, desde Y otoco . Alcanzó el 
grado de coronel. En 187 4 fue procura
dor o personero de Vijes; e¡ cabildo lo 
removió en agosto, lo mismo que al juez, 
porque ponían en claro la sustracción 
de unas armas del gobierno y la mal
versación del producto de unas reses ex
propiadas; la jefatura municipal de Cali 
ordenó enjuiciar al cabildo y reponer 
a esos dos empleados que cumplían con 
su deber. Administrador provincial de 
hacienda en 86. Murió en Cali, en enero 
de 1915, a la edad de 87 años. 

Vienen los Cobas del capitán conquis
tador Pedro Cobo, de los Cobos de Jaén, 
de los primeros españoles que pasaron 
al Perú, que fue probablemente hasta 
Bogotá con Belalcázar, para seguir de 
allí a España y regresar casado en 1541. 
Murió en Añaquito, el 15 de enero de 
1546, defendiendo el estandarte real con
~a Gonzalo Pizarra . Fue su esposa Ma
na de la Peña y sus hijos, Andrés, 
Francisco y Lázaro Coba de la Peña na-
cidos en Cali. ' 

Andrés Co bo de la Peña casó en Cali 
con Catalina Vergara, quien testó aquí en 
1632, hija de Alonso Cristóbal Quintero 
Príncipe e Inés Vergara, segunda de es
te nombre e hija del capitán Juan López 
Cambrún y Vizcaya, de Navarra, e Inés 
Vergara, primera del nombre, proceden
te de los Vergaras de la Rioja, quienes 
tienen su origen en la casa real de N a
varra; el matrimonio vino en 1541 con 
Belalcázar, a establecerse en Cali, tra
yendo a su hija Inés. Quintero Prínci
pe era del condado de Niebla, villas de 
Palos y Moguer; estuvo en los descu
brimientos y conquistas de Quito, An
serma y Cartago, con Belalcázar. y en 
el Perú con Cristóbal Baca de Castro, 
B!asco Núñez Vela y Pedro de la Gasea. 
Andrés testó en 1610. Descendencia le
gítima: a) Pedro Cobo; b) Francisco 
Cobo, ya fallecidos en 1632; e) presbí
tero Cristóbal Quintero, fallecido en Es
paña; d) Sebastián Quintero, de los fun
dadores de Almaguer; e) Felipa de la 
Peña, casada con Alonso Osario, veci
no de Pasto, sin prole; f) Juana Peña 
o Vergara, mujer de Francisco Figue-

roa, de Popay~, hijo legítimo del go. 
bernador Francisco Mosquera Figueroa 
y Leonor Velasco, muerto abintestato 
en dicha ciudad en 659 ; g) Catalina 
Vergara; h) María Vergara o de la Pe. 
ña, con hijos de su esposo Juan Alde
rete del Castillo; i) Ana Vergara. Fran. 
cisco Figu~roa y J nana Vergara tuvie
ron a Garcilaso de la Vega, Agustina 
de Figueroa, Jerónimo de Mosquera 
Magdalena de Vergara, Francisco Figue~ 
roa y Andrés Cobo de Figueroa. (llur. 
tado del AguiJa Lncas Gonzalo). 

Lázaro Cobo de la Peña testó en 1618 
casado con Isabel Quintero, hija de A: 
lonso Cristóbal Quintero Príncine e Inés 
Vergara; fue padre de Pedro Luis Co
ba, de Faustina de la Peña, de Ana Coba 
y de Lázaro Cobo. De Quintero Prínci
pe y la Vergara proceden : Catalina 
Vergara, ya citada; Juan Quintero Prín
cipe, . marido de Isabel Bellerín Prieto, 
padres de Salvador Quintero; Cristóbal 
Quintero Prieto, marido de Antonia de 
los Arcos; Isabel y Ana Quintero Prie
to, mujer de Francisco de Olmos. (Cris
tóbal Caicedo Rengifo). -Lázaro Cobo 
de la Peña fue padre, en Marta Díaz, 
de Magdalena Cobo Díaz, Isabel Díaz 
y Pedro Coba Díaz, padre de una segun
da Magdalena Cobo Díaz. 

Pedro Luis Coba casó con Catalina 
Palacios, viuda de Andrés Alderete del 
Castillo e hija de Juan Palacios Alva
rado y Margarita Palomino, hija esta de ' 
Lorenzo Palomino y Juana Tello de Me
neses, nieta paterna de Juan Palomino . 
y María Lerchundi. Cabos Palacios: Lo
renzo e Isabel, casada en Cali, 1638, 
con Francisco Escobar Gibaja, corregi· 
dor de Ubaté e hijo de Francisco Es· 
cobar y Ana Saravia, madrileña. Es
cobares Cobas: Catalina, con Antonio 
Ordóñez de Lara, (Andrés Ordóñez y 
Cifuentes); Ana, con Pedro pa-

dres de Ana, con Cristóbal ~:~~~~a~ de Obando, Francisco y .Juan, 
Lorenzo Cabo , Palacios fue 
Ana Ruiz de Alvarado, b~~;rl~•~:J~~ 
e o bar Gibaja. En Isabel 
bo a Isabel Coba, esposa de Alvaro 
zález Montaño, y a Juana Cobo(·:,:,,,o,fia 
zo fue también casado con 
Rodriguez, hija de Bartolomé RcodrÍg:¡IeZ 
y Tomasa de Paz. Entre sus 
los Coba, con Francisca Javiera 
m a, hija de Cristóbal Ledesma e 
Mañosca, nieta materna de Rodrigo 
que de Mañosca y Juana Correa, 
esta de N. Correa y Juana !barra. 
bos Ledesmas, Juan Pablo. Gabriel 
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Joaquín e Isabel, casada con José 
Peña y Vivas, padres de Ramón 

JU~~:~~in~de la Peña. , de la Peña casó con Diego 
Portocarrero y con Juan Re

Diego, hijo de Diego Ordóñez 
y Beatriz Portocarrero, de la 

fueron hijos también Pedro y An
Viudo el primer Diego, casó con 
Osario, quien lo acompañó a A

los hijos del primer matri
ser gobernador de Popayán 

del 91, en que murió. 
y Diego nacieron: Isabel 

Lara, mujer de Antonio Le
. Lucía, de Marcos Rengifo 

Beatriz, de Francisco Rengifo 
(hijo de Luis Velásquez Ren

y Lucía Salazar) padres de Jeróni
casado con Andrea Baca de Cala-

y Pedro, marido de lnés Castillo 
ra~na:vo, padres de Antonio Ordóñez de 

marido de Catalina Escobar 

Ana Coba casó con Diego Casañas. 
capitán payanés Andrés Cobo de 

ÍN.<me•roa. muerto en 693, casó con An.;. 
del Aguila. hija de Lorenzo y Fran
Arévalo, vecinos de Popayán. Lo
murió en 167 4, natural de Yepes, 
de Toledo, hijo de Luis del Aguila 

y U rsula E gas Ben E gas. La 
oA rev,uo hija legítima de Andrés Mar

muerto en Popayán en 1637, 

:~~;~~=~é1¡l~~~:Gamboa; tuvo una Guerrero, cé-
hijo de Francisco 

de H 11 ó n, en Castilla 
de cura en Ocaña, e hijo Iegí~ 
Diego Martínez Serrano e Inés 
y María Muñoz Guerrero, hija 

capitán Juan Muñoz Guerrero y Jua
Vásquez, también vecinos de Ocaña. 
Berganzo Gamboa y un hermano, 

, hijos de Juan Berganzo Gam
muerto en 1632 en Popayán, donde 
una encomienda, y natural de Sa
de Lenis, Guipúzcoa, hijo de Juan 

~er·ganzo y Asencia O lave y Garibar; 
con otra Francisca Arévalo, hija 

capitán Francisco Arévalo y Ana 
Cobos Figueroas del Aguila: 

'""rack~~:~¡:~~:r~q:u:e131t:;e:s~:t:a, en 1714, con 
·~ testa en 723. 

casado con Antonia 
Hine!!trc>sa (Caicedo Rengifo) 

María Ayala, hija del capitán Si
de Ana Quintero Príncipe viuda 

Piedrahíta, de quien hubo pro
AI1tonia murió en 704. Hijos: a) 

Doctor Cristóbal, alcalde ordinario de 
Cali, casado en 734 con Felipa de la 
Flor, hija de Felipe de la Flor Laguno 
Y Manuela Barona, muerto en 776, pa
dre de Pedro Narciso, José Modesto, 
María Fr~cisca y María Tomasa, quie
nes, lo mismo que la madre, vivían en 
Cali en 1797; b) Francisco Cayetano, 
quien testa en 718; e) Juan, casado con 
Bárbara Rengifo, padres de Bartolomé, 
Francisco Javier, José Custodio; d) Ma
nuel, marido de María Ignacia Escobar 
(Escobar José Joaquin) padres de An
tonia, nacida el 734; Manuel, en sep
tiembre u octubre de 1736, bautizados 
los dos el 37 en Palmira; de Juana; de 
María Ignacia Antigua; de José; de An
drea, esposa de Miguel Gómez de Soto 
Zorrilla; de María Bemabela, mujer de 
Diego Castrillón ; de Rita, casada en 
1783 con Joaquín Escobar; de Feliciano; 
de Pedro ; de Pablo y de Ana ; e) Ma
ría, casada con Francisco Javier de la 
Cruz; f) Antonia Elvira, mujer (1735) 
de Gaspar Soto Martínez (Zorrilla). En 
la Ayala, quien testa en 7 49, hubo a 
José, a Andrés, muerto en 1756 (padre 
de Toribio Cobo) y a Maria Elvira, ca
sada el 737 con el español Carlos Polo. 

4. Felipe, quien testa en 1734, casa
do con Margarita Lasso, padres de An
drés, Antonia, mujer de Manuel Crespo 
Lozano (padres de Manuel y Francisco 
Javier), Petrona, de Santiago Avenia, 
y María. Santiago Avenia, hijo, a no 
dudarlo, del español José Pascual, quien 
de su esposa Lutgarda Rodríguez hubo 
en Cali a José, e¡ cual testó en 1749, 
casado con María de Moya, hija de Alon
so de Moya, español, y María Príncipe 
Quintero, y padre de Diego, Agustina, 
Antonio, Josefa, Rosalía, Isabel, Manuel 
y María Antonia Avenia y Moya. Ave
nia Coba fue Gregario, primer marido 
de María Ignacia Escobar Torres y el 
cual testó en 1778, padre de Manuel Jo
sé, Ana Rita y María Angela Avenia 
y Torres. 

5. Domingo, n1arido de Andrea Ren
gifo, padres de Antonio, José, Agustina, 
casada con Salvador Quintero Príncipe, 
y Basilia, mujer de Toribio Pineda Es
candón. Casó segunda vez Domingo con 
Angela Antonia Ruiz Calzado, hija le
gitbna de Antonio Calzado e Ignacia 
Piedrahíta. Cabos Calzados: Manuel, 
quien testó en 791, casado con Mariana 
Lozano (a María Ignacia, Ana Teresa, 
Mariana Josefa, José Ramón y José An
tonio) ; Andrés, jesUíta, nacido en 1696; 
Domingo, marido de María Figueroa, 



120 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

padres de José (casado en 1801 con Lu
cía, hija de José Valencia v Francisca 
Ortega); María Angela, moiaja, e Igna
cia Rita, célibe. 

6-8. Juan, Andrés, Isabel. 
9. Francisca, mujer del alférez An

tonio Fernández del Castillo, padres de 
Manuel, clérigo, Antonio, una monja, 
y Josefa, esposa de Pedro Valencia y 
Aranda, padres de Pedro Agustín. Viu
da, unió se Francisca a José de Piedra
hita (mayo 20 de 691) natural de An
tioquia, y hubo a José, tronco de Ba
rreros, y a María; tercera vez casó con 
Juan de Ortega, sin prole. 

10. Inés, mujer de Tomás GU:erao 
León Maldonado, padres de Juana Cabo, 
mujer de Pedro Muñoz Calero. 

11. Juana, quien vivía en Popayán 
en 1693, casada con el español Pedro 
Chaverri o Echeverri. 

12. Teresa, quien testa en 17 40, viu
da de Ignacio Chaverri, muerto demente, 
padres del gobernador del Chocó, Fran
cisco Javier Chaverri. 

13. Rosa, mujer de Leonardo López, 
hijo de Antonio López Pardo y Catalina 
Castro Pino, padres de Mariana o Fran
cisca López Cobo, mujer de Diego Mar
tín Chaux, padres de Catalina Chaux 
Ló,Pez, madre de Francisco Antonio Ro
driguez. 

Manuel Cobo Escobar, ya menciona
do, murió el 29 de agosto de 1782 en 
la hacienda de San Pablo ; fue casado 
con Bárbara Saa. De ellos proceden 
Rafael Ignacio, bautizado en Llanogran
de el 64; Salvador, prócer de la Inde
pendencia, nacido por 1765; Pedro; Joa
quín, por 1770, y José, por 1775. 

José Cobo Saa casó con María Anto
nia Nieva Caicedo, nacida al rayar el 
siglo XIX, y fue padre_ de Carmen, mu
jer del cundinamarqués José Vásquez 
Córdoba, padres del doctor y general 
José Vásquez Cobo; de Dolores; de Ma
nuel José, marido de Rafaela, hija de 
Antonio Cifuentes Quintero y Agustina 
Caicedo; de Carlos, casado con Dolores 
Vergara Caicedo, y de- Rafael. 

Cobo Ramón,----(:aleño, hijo de Ma
nuel Cabo Calzado, (Cobo Mannel José) 
y hermano de José Antonio. Este fue 
servidor de la República durante la gue
rra magna y se estableció en el Ecua
dor, donde dejó familia, casado en Am
bato con Leonor Váscones. José Ramón 
fue alguacil mayor de Cali bajo la Co
lonia; proclamada la República, luchó 
por ella y ya cimentada, fue miembro 
del cabildo caleño, en 1820, año en que 

aparece dedicado al 
ya muy anciano, en 1858, 
Tomasa Ortiz, sin hijos, y padre 
ral, en Guayaquil, en María Josefa 
doba, de María Mercedes Cobo. 

Cobo Vivas José Vicente.-Hijo d 
doctor José Vicente Cobo, nació en p el 
payán en 1804, se educó en el o
rlo, se dedicó desde muy joven al 
fesorado y obtuvo por oposición, en 
tiembre de 1833, la cátedra de gr:3.IJ:lá
tica latina en el colegio de 
brada de Cali; con este motivo se 
bleció aquí, adonde le siguieron 
padres. Siempre en sus tareas docentes 
aparece . en 1850 como _vicer~~ctor d~ 
Santa Librada, y a partir de Julio del 
mismo año, ejerciendo el rectoradO. 
que alejado por vocaciónn aY~J~~~::":P:'rf~ 
mento de las luchas e 
política; figuró en las filas 
fue jefe político del cantón de Cali 
pleo oneroso, de 1851 a · ' 
la cámara provincial de 
en 1852, regidor de¡ cabildo 
patizó con el círculo que hizo la re·voJ.u
ción del 54. Recuperada Cali por las 
fuerzas constitucionalistas, se le redujo , 
a estrecha prisión y se le amarró con 
cerdas, como a vulgar criminal, cuando 
era hombre culto, bondadoso y de cos~ 
tumbres irreprensibles, casado en Cali, 
en 1846, con Vicenta Alvarez. 

Cock Báyer Julián.-Nació en Riosu~ 
cio, ciudad hoy del departamento 
Caldas, de William Cock, inglés, de 
milia de mineros de Cornuailles, y de 
esposa Ana María Báyer y Bonilla, 
de Juan Federico Báyer, 
de Sajonia, emparentada con ~~:~;; 
payanesas por línea materna. : 
en Medellín, probablemente en el 
del Estado, hoy Universidad, y por 
con el nombre de Julián R. Gallo, 
había traducido el apellido, 
pasante en San Ildefonso, colegio 
vado que regentaban, en la misma 
dad, los doctores Jorge Gutiérrez de La
ra y presbítero José María Gómez An
gel. En 1864 ingresó al poder judicial, 
en el que por rigurosa escala llegó 

ta magistrado de la corte ~~~~j;~~~ justicia. Al propio tiempo 
como abogado de penetración 
jurídico. Fue gobernador de A1rrtioq11ÚS 
de 1894 a 96, obró con prudencia en 
guerra civil del 95 y a causa de dif~
rencias entre conservadores, siendo el 
de la fracción denominada histórica, 
pugnó con el vicepresidente Caro, quien 
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homiler·a negra, hasta el punto 
su correspondencia y arra

cajón de la basura, según se 

Joaquín A. - Jurisconsulto, 
periodista, nacido en Cali en 

matrimonio de Manuel Joaquín 
y María Digna Ayala, hija de 

María y Jacoba Girón, quienes 
a d e m á s estos hijos: Carlos, 

Bautista y Mercedes. Se educó en 
recibir el diploma de doc-

'dere<,ho Y ciencias políticas, pro
la cual descolló, y eran sus 
tenidos en alto aprecio. Fue 

Oi~y:~~·~d~e~;l:0tribunal superior de jus-8. de la cámara de repre
. Aparte su colaboración en 
periodicos y revistas, fundó y 

en Cali El Canea, en 1897 y 98, 
Semanario en 1899, ·ambos al ser
de la causa liberal. Hombre de 
cultura mental, formó una biblio-

ha sido de las mejores en esta 
los últimos años. Era perito 

.hi:sto,riol_l~. en asuntos gramaticales. 
el 1' de mayo de 1923. 

D~;~~~~:~~Manuel José.-Militar caleño, 
:r primeras guerras; en enero 

1831 fue comandante de 
de Cali, por Urdaneta; se halló 

acción de Palmira, o el Papaya!, 
de febrero, como segundo del co
Pedro Mugüerza. Derrotado allí, 

a Cali, plaza que desalojó al 
el jefe vencedor, general O-

y acampó en la montaña de Las 
con escasa fuerza, que se disol

En 1840 triunfó en Anganoy 
!lues:i{j1llillo sobre los facciosos de Pas-

de marzo) ; en 1841 fue co-
!IÍ~~:~:,,;mla~ili~·1t~ar de¡ Chocó. En 1854 
~ constitucionalista, jefe 

es,cu<,di:on de Jamundí, y el 16 
le infligió derrota en Arroyo-

el entonces capitán Jacinto Sola
En 55 fue miembro del cabildo de 

Santiago.-De las tropas del 
Caicedo; fue de los diezma

en enero de 1813, para ser 
pero no le tocó ir al patíbulo. 

)Joncba Federico.-De Popayán, secre
go bernación y de la sociedad 

nocrilti<'a de Túquerres y más tarde 

\ 

de la jefatura municipal de Barbacoas. 
fue representante al congreso de 1853. 

Concha José Antonio.-Sargento ma
yor de la Independencia, nacido en Bu
ga, enrolado por los españoles en el Nu
mancia en 1818_ y llevado al Perú, jun
tamente con Miguel Concha Luis Mu
rillo y otros bugueños. Se halló en Pi
chincha, Junín, Matará, Ayacucho, Su
cumbios y Tarqui. Hijo de José Antonio 
Concha Ceballos y María Teresa Ramos 
y O casal, casados en 1795. El marido, 
viudo de Mariana Rivera, en quien había 
tenido en 1780 a Rafael José; también 
a Félix Andrés, casado con María Inés 
Flores y Aedo el 8 de septiembre de 
1804. 

Concha Juan Antonio.-Vallecaucano, 
prócer de la Independencia. 

Concha Ramos Miguel.-Prócer de la 
Independencia, nacido en Buga . Testó 
en 1857, dejando diez hijos naturales, 
de cuatro madres diferentes. 

Constaín Pastor.-Nació en Popayán 
en 1843, se educó en el Seminario, res
taurado por el obispo Torres; hizo ar
mas en la guerra del 76, en defensa del 
gobierno. Se halló en los combates de 
Los Chancos y la Cuchilla del Tambo, 
aqui al lado de su tío materno el co
ronel Agustín Mazorra, quien pereció 
en la acción. Tomó parte en la rebe
lión encabezada por el general Payán 
en 1879, como sargento mayor, 211 jefe 
del Libres de Popayán. Fue jefe muni
cipal (prefecto) de Popayán por 1880, 
delegado o inspector de instruCción pú
blica, visitador fiscal del Estado, dipu
tado a las legislaturas caucanas de 1879 
y 81, representante en 1882 y 83. Sí 
figuró en el partido independiente, lue
go volvió a las filas liberales. Dedicado 
mucho tiempo al comercio, fue después 
hacendado, hasta su muerte, ocurrida 
en 1916, 

E! apellido Constaín, de origen fran" 
cés, se castellanizó e hizo de tres síla
bas, acentuando la i para disolver el 
diptongo. 

Los Constaínes existen en el Cauca 
desde el siglo XVIII; el año 783 testa' 
en Popayán Luis Fernando, casado con 
Victoria, hija de Marcos Fernández, y 
padre de Rosa; hermano del testador 
era Francisco Javier, casado con Resalía 
Franco, padres de Joaquín, quien testó 
en 830, casado con Viviana García Ma
Jano y padres de José de la Cruz, Ma
ría Josefa y Gregario. En 1830, en Po-
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payán también, vivían Rafael Antonio 
y José Antonio. De otro Constaín na
ció en 1815 Pedro José, dedicado a la 
mecánica y después al comercio, que 
sirvió al partido liberal en varias con
tiendas armadas, hasta obtener el grado 
de coronel. Casó en 1840 con María 
Jesús Mazorra y muerta ella en el 57, 
casó de nuevo con María Jordán y mu
rió el 29 de junio de 1869 . Los Cons
taínes Mazorras fueron: 

l. Adolfo, servidor del conservatis
mo, casado ert 1862 con Amalia Caicedo 
Sánchez, padres del general Arcesio 
Constaín. Murió en 1889. 

2. Pastor, célibe. 
3. Pedro José, compañero de Adol

fo en empresas comerciales, especial
mente de explotación de quinas, de 1870 
a 76, que les dieron cómo adquirir de 
los herederos del doctor Joaquín Mas
quera la hacienda de Mazamorras. Pe
dro .José, luchador liberal, casó con Bea~ 
triz Valencia. Murió en 1896. 

4. Eudoxio, casado con Raquel Rin
cón Contreras. 

5. Rodolfo, distinguido por su valor 
en las guerras civiles, en defensa del 
liberalismo·; recibió su bautismo de san
gre en Los Chancos; con Enrique Chaux 
y Mario Arana asaltó a caballo, de los 
primeros, las trincheras de Manizales, 
en 1877; estuvo en el combate de Sota
rá en 1900. Murió en 1916. 

6. Teresa, célibe. 
Los Constaínes J ordanes fueron: 
7. Jesús, nacido en 1860, educado en 

la antigua normal de Popayán, donde 
obtuvo grado de escuela superior; diri
gió varios planteles y se estableció en 
Riosucio, hoy perteneciente al departa
mento de Caldas, donde casó en 1888 
con Mereedes Chaves. 

8. José, también maestro superior; 
lo sorprendió la revolución del 85 re
gentando una escuela, tomó servicio en 
las filas del gobierno e hizo rápida ca
rrera, hasta llegar a coronel; comandó 
Jos batallones 37 de Tuluá y 5' de Cali. 
Destinado a la guarnición de Panamá, 
cuando terminaba la guerra, allá murió 
de fiebre amarilla, a los veintitrés años. 

9. Zoilo, educado también en la nor
mal, apenas ajustaba los veintiún años 
en el 85 ; tomó servicio en las filas del 
gobierno y murió atravesado por una 
bala de remington en el combate de la 
Ovejera, en Tierradentro. 

10. Rafael, interrumpió sus estudios 
de la normal en el 85, para acudir, ado
lescente, a enrolarse en el ejército legi-

timista e ir a morir, de fiebre 
. t' d , ' en nama, po~o 1empo espues que s 

mano Jose. U 

11 a 13. Dolores, Carmen, '""'rc,ecl 

Constaín Eudoxio.-Nació en 
ha~ia 1850, hizo estud .. i.~o·~scild1ler;;~~~,!'~,'i~ y de derecho, hasta de. · 
tor en esta facultad en 
pertenecía al profesorado de la 
dad. Comenzó su carrera pública 
liberal, afiliado al círculo llamado 
pendiente, e ingresó después al 
vatismo, hasta llegar a 
presidente del directorio 
de esa colectividad. Fue concejal 
tado a la legislatura del EstadÓ a 
asamblea del antiguo Departam~nto 
a la del actual ; al ' 
so, desde 1883; 
asamblea nacional de 
cuito, magistrado del 
dor general del 
ral del Departamento, 
neral del tesoro del 
dor departamental de 
superintendente general de 
pública del Estado, profesor 
versidad, miembro del 
de la misma ; secretario de 
como tal, encargado de la g?b~!"·~ció1 
Murió en su ciudad nativa 
nio de 1925. 

Conto César.-Naci.ó en Quibdó el 
de enero de 1836. Estudió en Ca!i, 
de fue en 1850 alumno de filosofía, 
yo catedrático era David Peña, y en 
gotá, en el del Rosario, 

graduarse de¡f~J~~~~:s~~ft~~~:~~~~l:~ Fue político, 
riodista y filólogo . 
sorería general de la República 
secretario del juez nacional del 
(Cali, 1858), juez de circuito 
mira ( 1859) , secretario de la gobet·n: 
ción (prefectura) de Cali 
pués de haber declinado (no:Íviern,bre 
62) el nombramiento de oficial 
de hacienda del Estado, fiscal 
magistrado ( 64) del tribunal de 
dente (Cali), de la corte suprema 
justicia (1872-75) ; presidente de la 
mara de diputados del Cauca 
presidente de la legislatura en 
presentante al congreso en 61, 68 
superintendente del camino de 
ventura (1870), 
ral de instrucción pública 
unos pocos días, en 1877, al 
la administración del doctor 
Garcés ; secretario de hacienda 
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de gene-
Y jefe del partido 

. En la guerra de 
en Cali, Las Hojas, Ca
Bárbara. Prisionero en 

batallas y enviado 
un alzamiento con

custodiaba los presos, 
noventa, se batió en re-

~··:~."f~~uerzas superiores, el 27 de 
en Bugalagrande, y fue 

al primer ejército federal, que · 
>nand:>ba el general Santos Gutiérrez. 

trabajó empeñosamente en de
de las instituciones federales, hi
parte, abortar la revolución fra~ 
por el partido conservador, obtu
unión de los diversos elementos 

y concurrió a la acción de ar
de Los Chancos, decisiva en la lu

de entonces. Entre los diversos pe-
de fue redactor figuran El 

Revolución, de Cali; El 
y El Programa Liberal, 

~''~~%t~·aJ~~E! Liberal, de Bogotá, ra en época en que la 
no gozaba de garantías le oca

muchos sinsabores y se vio obli
a expatriarse para Guatemala, don-

dictó clases en la Universidad, escri
para la prensa y murió el 2 de julio 
1891. Entre sus libros figuran Re-

de la legislación caucana, desde 
1869, impreso en Bogotá; 

sobre la lengua inglesa; 
de la lengua italiana, 
de Bobertson, para el 

de los que hablan castellano. 
Imprenta. de Echeverría Her-

1876; la colección de sus poesías, 
en Londres, el Diccionario orto .. 
de apellidos y de nombres pro
personas, con apéndice de nom-

~~~:~!=~~r:de Colombia, por César Isaza, miembros C().o 
de la Academia Colom
obra se han hecho va-

~~:~r::~;,~:''~~j en Eliropa. Uno de sus 
)1 Isidoro Laverde Amaya, se 

asi : "De sus composiciones jo
es muy popular la hecha en déci~ 

el epígrafe de La estampa de 
nereiiío.: y de las que pertenecen al 

Venus y Pinto. Improvisa 
con mucha facilidad, y como 

es conciso en sus argumentos, 
a veces da alas a su imaginación 

y emplea el epigrama y otras armas del 
ridículo". De la facilidad de Conto co
mo improvisador Pice otro afamado re
pentista, el Alacrán Posada en el co
rrespondiente Camafeo: "Delante de 
César Conto -se calla porque no es ton
to-, hasta José Manuel Lleras". Sus 
cenizas reposan en Quibdó. 

Conto Nícomedes.-Oriundo del Cho
có, nacido por 1806, cabildante en Quib
dó, d1putado y secretario de la cámara 
provincial, jefe político de Atrato (1849), 
secretario de la gobernación y go
bernador de la provincia natal largo 
tiempo, elegido popularmente en 1853. 
Gobernador de Palmira en 1859, prime
ro de las filas liberales nombrado por 
Mosquera, quien lo removió porque no 
estaba acorde con sus miras; goberna
dor de Buenaventura: en 1860 y 61, ad
ministrador de esa aduana y también 
de la de Tumaco (1880), juez de¡ circui
to de Popayán, procurador del Estado, 
juez de cuentas del Cauca. Asistió a 
las legislaturas de 69 y 72 y" a la con
vención nacional de 1863. Elegido se
nador para el 77, se excusó de asistir 
a causa de enfermedad. En 1842 había 
sido expulsado del país debido a sus 
compromisos en la rebelión que terminó 
entonces. Murió en Cali el 16 de mayo 
de 1886. 

Fue hijo de Francisco Javier Conto, 
hermano de Rita, la madre de los Núñez 
Cantos, en cuya casa, en Cali, vivió 
Nicomedes en su adolescencia, y María 
Clemencia Pontón García Cuesta, cho
coanos. Casó con Marciana Ferrer, cho
coana así mismo, muerta en Cali el 11 
de mayo de 1863, hija de Carlos Ferrer 
y Xiques y Manuela Scarpetta Roo, 
quienes fueron también padres de Car
los, padre de Leoncio, y de María Ma
nuela, madre de los lsaacs. Fueron sus 
hijos: César, Adriano, Francisco, Nico
medes (muerto en la acción de Los Cris
tales, el 11 de abril de 1862), célibes, 
de los cuales solo vivía el primero en 
1886; Manuela, esposa de Manuel An
tonio Delgado, padres de Clemencia y 
Teresa; Marciana, muerta en Cali el 18 
de febrero de 1880, casada con el doctor 
Miguel Velasco y Velasco, padres de 
Rafaela y María Luisa, y Juana, esposa 
del general Sergio Pérez, padl::"es de Ser
gio, Luis, etc. Le cerró los ojos otra 
hija, 1\{ercedes, esposa de Jesús Borre
ro Villaquirán. 

Copete Francisco Elíseo.- Abogado 
cariagüeño, fallecido el 16 de julio de 
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1903 en Cali, donde se unió en matri~ 
monio a Manuela de Jesús Mafia, hija 
de Manuel Dionisia y Margarita Tobar. 
Fue aquí fiscal y juez del circuito, pro· 
curador y magistrado del tribunal de 
Occidente, miembro de la municipalidad 
de Cali en 187 4, 75, 76 y 85 y presi
dente el segundo y el enarto de esos 
años; miembro de la cámara de repre~ 
sentantes en 1884; jefe municipal de 
Cali en 1873 y en abril y mayo de 1881. 
Afiliado a la fracción liberal denomi
nada independiente, acompañó al gene
ral Payán en el movimiento revolucio
nario de abril de 1879, como coronel 
ayudante secretario de la comandancia 
general del ejército, y después de la ac
ción del Pindo, librada er 21, fue nom
brado subjefe de estado mayor. 

Hijo suyo fue el doctor Ignacio Eu
sebio Copete, abogado también, nacido 
en Cali en diciembre de 1865, muerto 
aquí mismo de cuarenta y siete años, 
orador forense y tribunicio, escritor y 
periodista, que redactó en 1896-97, en 
su ciudad natal, El Doctrinario, vocero 
liberal en unión de José Joaquín Aya! a. 

Los ' Copetes proceden de Cristóbal 
Copete y Huerta, bogotano, quien casó 
en 1753 en Cartago con Jerónima Man
zano Ortiz; descendiente de esta pareja 
fue Ignacio, casado en 1828 con Petro
nila Solar. 

Copete Ramón.-Prócer de la Inde
pendencia, hijo de Carta~o, con el gra
do de subteniente. Caso. en 1824 con 
María Lemos. 

Cordero Pedro J.-Prócer de la Inde
pendencia, escribano de Popayán en 1812. 

Córdoba Angel.-Nació el2 de noviem
bre de 1845, murió en Popayán el 17 
de julio de 1923. Alternando con las 
faenas agrícolas, a las cuales vivió de 
preferencia consagrado, -hizo armas en 
nuestras contiendas fraticidas. En 1865 
se enroló como soldado raso en las fuer
zas que concurrieron a la :;¡,cción de La 
Polonia, y fue ascendido :=: • cabo. En 
1876 hizo armas como cap1tan. concu
rrió a Los Chancos y a la Cuchilla del 
Tambo y aquí fue elevado a sargento 
mayor. En 1879, como liberal indepen
diente, acompañó al general Payán en 
la rebelión contra el gobierno del Esta
do como segundo jefe del batallón Guai
ná~; se halló en la acción del Pindo Y 
marchó en seguida al Sur, en servicio 
del nuevo orden de cosas. En el 82 fue 
enviado a Palmira, a la cabeza del mis-

mo Gna.inás, para resguardar 

y se le ascend~·o~'ia~;~J::::~~[~~~~;;~~: rolado en la 
nada regeneradora, 

no en la guerra civil-~:I:~~:;:,~~o·~~~r~ entonces en Silvia, 1 
Bárbara de Cartago, 
Quichaya y la Ovejera; 
volucionarios de Pitayó a enttr•eg:aÍ 
armas y fue hecho coronel 
grado que le refrendó, para 
nacional, el presidente de la 
El 92 lo ascendió el 
de brigada. El 95 fue 
de operaciones, obró sobre 
con fuerzas organizadas en Silvia 
Páez, siguió al Huila, se enroló en 
división que comandaba el-genera] 
toya, como jefe de estado mayor, 
el norte se incorporó a las 
general Reyes. Salió a la 
tica y a Panamá y por Bltenav•entW.-. 
regresó al Cauca. El seJnaclo 
neral de división el 96, 
hijo del Cauca, Bias Maria Clla,res 
hizo general de brigada. En 
gió una columna compuesta 
tallones Córdoba, Calibío, y 
la cual marchó al Huila, 
poalegre una guerrilla 
el general Paulo Emilio 
9 de diciembre con una 
ble decidió a favor del 
ción de La Crinolina, avanzó a tl<>go•ta; 
de donde pasó al norte, para 
ejército del general Casabianca, 
realizó en Pamplona. Peleó en 
negro, donde recibió una herida 
inutilizó el ojo izquierdo. Luego 
dicó a pacificar las provincci\:a:~s~:~~~~~:~~: 
marquesas de Sumap;;tz y '1 
en cuya virtud hubo de librar el 
bate de Sibaté, el 24 de julio de 
para vencer a lo más granado 
fuerzas liberales del Tolima. 
Cauca, siguió en armas contra 
lión y libró combate en Toribío. 
largo tiempo el puesto -de co::~~~~ 
divisionario de las s 
después de la guerra, y 
samblea del actual Cauca. 

Córdoba Francisco Antonio. -
en Cali 1796, del español José li'emá,n· 
dez de 'Córdoba y María 
cedo de la Llera, hizo armas 
de la República y fue enjuicia,d)Eo,semi'eñ• 
realistas en Pasto en 1813 . L 

el cargo de comisario de guerra . 
lió en Genoy, 1821; Cariaco, 1822; 
qui, 1829; García, en defensa del 
bierno, 1841. Estuvo de 
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correos. y tabacos y de hacienda ·~~ 
provincia de Buenaventura. Murto 

enero de 1871. 
de Córdoba también, de 

igualmente conocido 
fue el payanés 

de Mariano y 
Córdoba. 

Gonzalo.-Hijo de Mariano 
en Cali el 15 de diciem

y murió aquí mismo el 3 
marzo de 1904. Se graduó de abo

en 1869 . Fue tesorero del ferro
del Pacífico, vocal de las muni-

de la de Cali en 
primer con

de Cali, inaugurado el 
mayo del 87; presidente nueva
del consejo el 98; miembro del 

nacional, fue uno de los pocos 
vot:arcm el proyecto de ley de Ji

prensa. Fue también uno de 
senadores que el 5 de septiem-. 

1892 estuvieron por la aceptación 
renuncia del presidente de la Re

doctor Rafael Núñez, contra el 
diez y nueve colegas. Los 

de aquella escasa minoría fue-
a~,t~!~:~::c Luis María Mejía 
: Restrepo Isaza. 

iOn•cur·ri~ asamblea del Departa-
Realizó importantes mejoras a
; fue el primero que trajo al 
razas extranjeras de ganados, 

· durham y jersey, de las ganaderías 
calientes de Cundinamar

fundado los señores De la 
Introdujo el pasto bermuda, co· 
aquí por argentino. 
el 23 de febrero de 1873 con 

Velasco, muerta el 12 de ju-
de 1875, y en segundas nupcias, el 
de febrero de 1881, con Tulia Velas
De Agustina son hijos María Jesús, 

del ingeniero bogotano doctor Mi-
""::,á:~~~a.J~ doctor Mariano; de Tulia, 
r¡ Maria Luisa de Ah-

de Garcés Patiño, Er· 
Ignacio y Mercedes. 

el general Obando en Manzanillo el 9 
de junio. Continuó en armas e hizo toda 
l~ _campaña en el Canea como jefe di
VlSH~~ario, hasta la pacificación del país. 
Muno en Dolores el 14 de noviembre 
de 1872. 

Córd?ba J~e.--caleño, primogénito 
de Martano Cordoba y Leonor Vallecilla 
Ramos, casados en Cali el 3 de noviem
bre de 1841. Nació el 24 de julio de 
1842; se graduó de abogado en su ciu
dad natal e hizo también estudios de 
ingeni'ero, profesión a la cUal estuvo un 
tiempo consagrado. Sirvió a la causa 
conservadora desde muy joven, en la 
guerra del 60. Establecido el nuevo or
den de cosas, fue juez del circuito de 
Cali en 1864 y vocal de la municipalidad 
de esta provincia en 1868. En 187 4 fue 
miembro de la junta formada para la 
construcción de una carretera entre Cali 
y Palmira, empresa que no se realizó. 
El año siguiente estuvo encargado de 
la canalización del J amundi y de la cons
trucción del puente sobre ese río en la 
vía del sur. Bajo el régimen liberal fue 
también miembro de la subdirección de 
instrucción pública de Cali. A causa de 
la guerra civil de 1879, a la que no fue 
extraño, salió del país y residió algún 
tiempO en la costa ecuatoriana de Ma
nabí. En 1885, figurando ya como ge
neral, hizo armas en favor del gobierno 
del doctor Núñez, fue entonces gober
nador del Distrito Federal, jefe civil y 
militar y gobernador de Cundinamarca, 
empleo este último que conservó largo 
tiempo. Durante ·la última guerra de 
tres años, fue jefe civil y militar del 
Cauca, puesto que asumió en Cali el 
9 de agosto de 1901. Fue senador por 
Antioquia de 1892 a 1896 y veinte años 
más tarde por Cundinamarca. Murió en 
Bogotá el 9 de diciembre de 1920. Fue 
casado con Enriqueta Velasco, padres 
de Gonzalo, de Leonor, primera esposa 
del doctor José Vicente Concha, expre
sidente de la República, de Manuela y 
de Enriqueta. 

Córdoba Joaquín María.-Oriundo de 
Dolores, _en la provincia de Popayán, 
abrazó desde muy joven, en 1851, la 
carrera de las arm.as. Combatió la dic
tadura del general Melo en 1854; fue 
distinguido teniente de Julio Arboleda 
en 1860-62, como jefe de la primera di
visión del ejército conservador del, Cau
ca; contribuyó a la caída del gobierno 
liberal de Antioquia en 1863, combatió 
al del Canea en 1865, ejerció la presi-
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dencia del Tolima largo tiempo, tomó 
parte en la guerra de 1876 y se halló 
en Los Chancos como jefe divisionario. 
Sirvió al gobierno durante las rebeliones 
de 1885 y 95 . Asistió a varios congre
sos nacionales, habiendo sido miembro 
de la cámara de representantes en 1872 
y 73. Se le eligió por última vez para 
el soberano cuerpo en 1896, pero no con
currió, sino que lo hizo su segundo su
plente, Guillermo Valencia, Io mismo que 
en las sesiones del 98. Murió en el Pi
tal el 19 de mayo de 1903. Fue hijo de 
Jacinto Córdoba y abuelo de Jacinto Pu
yo, asesinado cerca de Cali en 1924. 

Córdoba José Agnstín.-Los hijos del 
español José Fernández de Córdoba, 
con excepción del doctor Tomás, fueron 
conocidos de sus contemporáneos con 
el segundo apellido paterno, a secas; 
entre ellos se cuenta José Agustín, que 
actuó en la guerra magna, al servicio 
de la República y fue enjuiciado por los 
realistas en 1813. 

Córdoba José María.-Sacerdote cale
ño, alumno del Seminario en 801, hijo 
de José Fernández de Córdoba, español, 
mencionado en su tiempo tan solo con 
el segundo apellido del padre. Fue en
tusiasta por la República al estallar la 
guerra magna y dio cincuenta caballos 
y una considerable suma de dinero pa
ra contribuír a la organización de un 
ejército en su ciudad natal. En 1825 
era cura de J amundí. Murió en Cali, 
casi octogenario, el 23 de diciembre de 
1860. 

Córdoba Juan Francisco. - Médico y 
político caleño, .nacido el 31 de marzo 
de 1810, hijo del payanés Francisco An
tonio Fernández de Córdoba y María 
Luisa Herrera y Riascos. Hizo sus es
tudios en Bogotá y los perfeccionó en 
Londres. En 1835 presentó al cabildo 
de Cali una Memoria sobre la naturale .. 
za, causas, verdadera teoría y mejor 
método curativo del coto. Sirvió al go
bierno durante la guerra civil de 1840-
42, salió luego para Chile, como adjunto 
a la legación encabezada por el general 
Mosquera; en 1844 fue de secretario 
a Quito, en la misión confiada al doctor 
Manuel María Mallarino. Fue personero 
parroquial de Cali y también presidente 
del cabildo. esto último en 1839 y en 1858; 
fue diputado a la cámara provincial de 
Buenaventura en 1839, 49, 51 y 54 y 
presidente en los dos primeros años ci
tados. La misma cámara lo nombró,_ el 

50, examinador de medicina en el cale 
gio de Santa Librada, en la facultad qu~ 
allí se estableció, no para los estudios 
sino para asuntos sanitarios y para eÍ 
pase a los que pretendieran ejercer la 
profesión. Fue gobernador de la provin: 
cia de Cali, nombrado por el general 
Mosquera, de quien fue entusiasta par
tidario; salió después a campaña y fue 
herido en Subachoque. En 1868 fue 
miembro de la subdirección de instruc
ción pública. Elegido vocal de la muni
cipalidad en el 70, no asistió a las se
siones. Fue cajero del ferrocarril del 
Pacífico, o sea del Cauca, nombre que 
tuvo en sus comienzos esa gran vía na
cional. Casó con Primitiva Isaacs Fe
rrer. sin prole. Murió el 13 de abril de 
1881. De él se llama Córdoba el punto 
terminal del antiguo camino de herra
dura y comienzo de la navegación del 
Dagua, según_ bautizo que realizó el mis
mo general Mosquera, oponiéndose a 
que llevara su apellido, como lo preten
día el doctor Córdoba. Hasta dicho 
punto se dio al servicio el primer tra
mo de¡ ferrocarril, el 20 de julio de 
1882. 

Córdoba Manuel María. - Guerrillero 
realista que se distingnió en 1820 y 21, 
republicano más tarde, fue un oficial 
de aprecio, con el grado de capitán. 

En Popayán, cuyos términos fueron 
teatro de las campañas del capitán Cór
doba, figuró en los primeros tiempos 
de la República Manuel Gregario Cór
doba, tipógrafo. 

Entendemos que el antiguO guerrille
ro fue hijo de Manuel Córdoba y Ber- · 
narda Muí'ioz, casado con Juana Maria 
Figneroa y padre de Rafaela. Carlos, 
Mercedes. José Maria y Ana Polonia. 

Córdoba Mariano.-Vio la luz en Cali, 
el 25 de julio de 1808. Fueron sus pa- · 
dres Francisco Antonio Córdoba, paya
nés nacido hacia 177 4, finnante del acta 
de la independencia de Cali. en 1811, 
alcalde de barrio en 1814, y María Lui
sa Herrera; sus abuelos paternos, Joa.
quin Femández de Córdoba y Tomasa 
Prieto ; maternos, José Herrera y Maria 
Teresa Domínguez de Riascos; bisabue~ 
los paternos, el español Joaquín Fer- . 
nández de Córdoba y Maria Valencia, 
(hija de Pedro Agnstín Valencia), Ma-' 
nuel Prieto e Inés Jiménez de Figueroa; 
bisabuelos maternos, Manuel de Herre
ra, burgalés, y Francisca del Campo, de 
Cali, Francisco Dom.ínguez de Riascos, · 
español y Petronila del Pozo. Joaquín, 
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de Mariano, casó en Cali con 
~"~::::. Vergara y Caicedo, en quien 

José María y a José Joaquín 
El hermano medio de estos, 

;~;c;¡';f,nA:,',in¡~tonio, murió en 1830. De 
~- con la Herrera tuvo no 

a nuestro biografiado sino tam
al doctor Juan Francisco y a Ra
que murió tierno. Fallecida Maria 
Herrera, casó el viudo con Maria 

Ortiz, y nacieron de este en
Antonio, María Vicenta, 

Teresa, José Joaquín y Pedro An
Mariano fue esposo de Leonor 

Ramos, madre de Jaime, Gon-

~::~~\a.:'bl)i~ de Lisímaco Gar-e de su cuñada Mag-
a~le~~~~~n~"'n;:?,~· sin prole. Se 
"' cuando la muerte 

a truncar sus estu-
juris:prud.en.ci<t. Tuvo numerosos 

públicos en la an
Buenaventura; di

(con Francisco Javier 
Cuero, Nicanor Grueso, Vi-

~:;;~~~~;. José Julián Corrales, Vi-
F Manuel José Ortiz, pres-

Ignacio V aldés y Pedro José 
e~~·~~~~{;,d~diputado y presidente en 
~' en 1854 y 55, alcalde pa

pr,esi,dertte del cabildo en 1850; 
cantonal y en esa virtud 

en mayo del 41, el cesar la 
Cali. En 1845 fue de nue-

llacrmtdo a la gobernación. Actuó 
junta de inspección del colegio de 
Librada. Murió el 20 de septiem-
1880. 

Paulino.-Nació en Cali en 
la beca en Santa Librada 

febr.,.o de 1827; fue secretario 
1837; en 1841 obtuvo el 

en jurisprudencia. Fue 
del cabildo de Cali en 1843, 

Yumbo en 52, juez pa
juez letrado (de circu.i-

i~~~~r~:~,~~~~~~c¡;an~ tonal, personero de la provincia 
en noviembre de 1843, 

de la cámara de la misma 
1848 49, representante al 

m,c,,on,ai reunido en !bagué en 
de la municipalidad de la 

de Cali en 1869 y en 1886 ; 
del colegio de Santa Librada. 

en Cali el 25 de febrero de 1897. 

~J~~~;~pfa~róculo María.-Poeta paya-en latín, el cual dictó en 
. Murió de treinta y ocho 

2 de marzo de 1871. De sus 

producciones en verso apenas se conser
va uno de los dramas sacramentales o 
relaciones de reyes, que se representan 
cada año en Popayán, el 6 de enero. 
También se conservan piezas análogas 
del presbítero Manuel María Alaix y 
del doctor Teodoro Aquilino León y o
tras composiciones, propias de la misma 
festividad, debidas a Julio Arboleda. En 
los últimos tiempos ha escrito un auto 
para el 6 de enero el doctor Francisco 
Eduardo Diago. 

Fue casado con Dorotea, hija de Ra
fael Irurita y Aquilina Grueso, y padre 
de Mercedes y Rosario. 

Córdoba Santiago.-Prócer de la In
dependencia, vecino y tal vez nativo de 
Roldanillo. 

Cordovez Moure José María.-Nació 
en Popayán el 12 de mayo de 1835 y 
a la edad de tres años fue llevado a Bo
gotá, donde se estableció la familia; 
allá hizo sus estudios, sin llegar a co
ronar carrera; a los diez y nueve años 
viajó por el sur de la República el 
Ecuador y el Perú . Es generalm~nte 
conocido por sus sabrosas Reminiscen
cias de Santa Fe y Bogotá, ocho volú
menes de crónicas que han alcanzado 
varias ediciones; fue entusiasta partida
rio del g~neral Mosquera, cuya memoria 
veneraba, y le ayudó a restablecer la 
masonería en el interior de Colombia. 
Se le nombró administrador de la adua
na de Tumaco, que no aceptó, estuvo 
de jefe de la sección primera de la se
cretaría de lo interior y relaciones ex
teriores y pasó en seguida de cónsul a 
Marsella; más tarde fue cónsul en Gi
nebra y ya en las postrimerías de su 
vida, cónsul también en San Nazario. 
Sirvió el ministerio del tesoro bajo Ma
rroquín y el de hacienda y tesoro bajo 
Reyes, después de haber sido subsecre
tario y haber tenido otros empleos su-

1 balternos en varios negociados. De me
moria prodigiosa, era viviente historia 
anecdótica del país en largos períodos. 
Murió en Bogotá el 1' de julio de 1918. 

Los Cordoveces, como por un capri
cho ortográfico que ha consagrado el 
uso es preciso llamarlos, son cordobe
ses, y este gentilicio les dio el apellido. 
Gabriel de Panigua Cordovez, tercer hi
jo del marqués de Santa Cruz de Pania
gua, nació en Córdoba, en Andalucía, 
en 1705; a los veintiocho años pasó a 
Lima, con real cédula para llevar del 
Pení a Chile mercaderías españolas y 
conducir de retorno frutos y minerales 



128 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

de Chile, en veleros de su propiedad. 
Casó en esa capital en 1736 con Rosa 
Espinosa y allí mismo, a fines del año, 
les nació un hijo, Gabriel de Paniaga 
Cordovez y Espinosa, quien casó en 1758 
en Penco, Chile, con Nicolasa Lamas, 
de Concepción; en 59 les nació Domin
go, el cual se unió el 82, en La Serena, 
a Rita del Caso y tuvo seis hijos : 

1. Gregario, nacido el 83 en La Se
rena, casado con su sobrina Isabel Cor
dovez y Larrondo; coronel del ejército 
republicano, prestó en la Independencia 
y posteriormente muchos servicios a su 
patria. Fundó el liceo de La Serena, 
que en 1921 celebró su centenario eri
giendo una estatua a dicho prócer y be
nefactor. Hijos: Mercedes, Emilia, Was
hington, Rosalia, Juvenal, Manuel Do
mingo y Margarita, todos casados, pero 
de los hombres solo hubo descendencia 
de Juvenal, en su esposa Clotilde Cor
tés Monroy, un solo hijo, César, uno de 
los directores de la Agencia Ha vas, de 
París, casado con Rosa Nébel Errázu
riz. 

2. Antonino, casado con Teresa La
rrondo. 

3. Bruno, con Macaria Aguirre -sin 
hijos. ' 

4. Isidoro, nacido el 797 en el puer
to de Coquimbo; vino al Canea en el 
año 815, con mercancías; llegó a Cali 
cuando Cabal organizaba tropas para 
oponerse a Vidaurrázaga, se enroló en 
ellas y fue de los vencedores en e] Palo. 
Vuelto a sus negocios se dirigió a Bar
bacoas en 1824 poco después de la ac
ción de Mosquera contra Agualongo, 
logró salvar al primero con sus aten
ciones y llevarlo a Panamá, ya resta
blecido. Murió en Bogotá en 1869. Ha
bía casado en Popayán en 1818 con A
gustina Fernández de Maure, hija del 
capitán español Mateó Fernández de 
Moure, gallego, y Juana Sánchez y Cal
das. 

5. Manuel Antonio, casado con Ja
viera Fernández de Moure, hermana de 
Agustina. Fue muchos años, hasta su 
fallecimiento, cónsul general de Chile 
en Bogotá. 

6. Teresa, célibe. 
Cordoveces Maures de Isidoro: 
a. María Josefa, mujer del coronel 

Manuel Urdaneta, padres de Adolfo, ca
sado con Carmen Quijano (y padre del 
general Manuel José, Rafael, Luis y dos 
mujeres) y de Eduardo, con Mercedes 
Vargas, a Julio, Soledad, Emilia, mujer 

de· Gabriel Prieto, Beatriz, con Luis 
de Santamarí~, y Eduardo. 

b. Miguel, nacido en _ ·.~P·aYán 
1819, casado en Quito con 
y Muñoz, a Augusto, 

Augusto casó conn1i~~~~~b:~o·~~~~;~ re y murió en I 
hijos, María Isabel 

Rafael 
con el 

mela, con 
con Eudoro 
Miguel, con 
Quito . Jorge 
Berja y León, a Carlos, 
los Bayle y Lembecke, de 
Jorge y Clemencia, con Juan 

c. Joaquina, que nació en 
y casó en Bogotá con · 
Armero, a Carlos, Augustina, L<lo¡Jolé 
Ana, Teresa, Leonor y Elena, 
sados en Bogotá. a) Carlos, 
cisca Wills y Pontón, a Roberto 
cisca; en segundas con 
Pon ce de León, a e:,~~<>~,,~~~~? 
namá con María Ossa; 
con Julia Pombo Gutiérrez 
Ricardo, e Inés, con Jorge Cttellar 
rán. b) Agustina, con Alejandro 
león Mancini, que fue ministro de 
cia en Bogotá, padres de Julio, 
do autor de un libro relativo a 
casado en Paris con Rosa María 
Aga (a María y Teresa), y María, 
Ricardo Santamaria (a Alejandro, 
rique y Carlos). e) Leopoldo, 
resa Ponce de León y Dávila, 
Teresa, con Julio Caro 
nesto, Ana, Fernando, Teresa 
Isabel, con Roberto Umaña 
Roberto, Leopoldo, Maria 
na). d) Ana, con Camilo 
Camilo, con Elena de Brigard 
Camilo, Inés, Eduardo, -Ernesto y 
sa) ; Daniel, y Ana, con el general 
fredo Vásqnez Cobo (a Ana, 
milo, Alfredo y Jaime). e) 
el doctor Alejandro Herrera 
a Jorge, con Margarita Calvo 
(a Teresa, Julia y Leonor) ; 
y Carmen, con el doctor T ~"n·eonn 
cía Ortiz (a Carmen Victoria, 
Ana y Lucía); f) Leonor, con 
Carlos Putnam y Grice, ~,~;~~: 
Alfredo Holt Castello (a ~ 
cía y Leonor), Eduardo, 
rruti (a Leonor), 
g) Elena, con Nicolas 
Isabel, con Gustavo Santos 
critico de arte. 
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~ercedes, con Guillermo Martín 
a Felipe, con Carmen Guillén, 

con el maestro Coriolano 
~c~;~~e';, Maria, Felipe y Carlos. 

que nació en Popayán en 
en París el 18 de diciem
casada con Francisco An-

~~',s,!';;e~~¡,,~dl;et;M~<edellín. Hijos: 
Carlos, de estado en 

carteras, ministro plenipotencia
diversos paises, gobernador de 

~:~a~~?e1~a~se~:s~~o:r del ministerio de 
~· casado con Ana 

y Nieto, a Francisco A., 
en Quito a Dolores Lasso Chiri
Elena, Carlos, Julia, con el doctor 
Tirado Macias, Inés, Juan y Al~ 

María Elena, con Lorenzo Me
a Carlos, nacido el 880 
con el conde Francisco 

, y Laura, que murió en 818, 
en el ejército francés; e) Ju~ 

doctor Alvaro, ingeniero, con 
Brigard Nieto, a Jaime, Her
Beatriz. 

nacido en Bogotá, casa~ 
Zoila Ricaurte, viuda 

r.n,rilnv.e• nombrados: a) 
con Eugenia Cai

(Caicedo Zorrilla); b) 
en Riobamba con Rosa 

éttiriibc•g''; Isidoro, con Maria 
con Isidora Zeg

Carmen Elena, 
en Quito con el J ohn Boh-

a Blanca; e) Domingo, con Merce~ 
Bustamante, en Quito, a María de 

Mercedes y a otros. 
Juliana, que murió joven. 

Moures de Manuel Anto-

· Rita, casada en Bogotá con el doe
Belisario Caicedo (Caicedo Zorrilla). 

Simón, que casó en Chile con Ca
Aguirre Rivera, de quien dejó 

descendencia. 
Gabriel, con Edelmira Arjona, a 
y a Mercedes, casados ambos, ella 

Francisco Antonio Campuzano. 
José María, el biografiado, casa
Bogotá con Josefa Prieto, a Ga
que murió soltero, y a Cecilia, 
con el doctor Vicente Olarte Ca
abogado y parlamentario, pa
María y Cecilia. 

· Virginia, con el doctor Manuel Ma
Buenaventura. 

Rafaela, con el doctor Andrés 
Pardo, rector que fue de la fa
nacional de medicina. 

g. Margarita, con Antonio B. Pine
da, hijo del coronel Anselmo Pineda y 
María Josefa Valencia, a Julia, mujer 
de Julio Giraldo, María del doctor Ma
nuel Antonio Buenaven:tura y del doc~ 
tor Julio Correa, de RionegTo, etc. An
tonio B. Pineda tuvo estos hennanos: 
Francisca. monja, y Vicenta, mujer de 
Ignacio Caicedo, padres de Alberto, ca
sado con Laura Echeverri (padres de 
Elvira, esposa de Manuel de Narváez), 
de Guillermo, Quien casó en los Estados 
Unidos, y de Mercedes. La madre de 
Antonio B., María Josefa Valencia, ha
bía sido casada en primeras nupcias con 
Pedro Acevedo Tejada, hijo de José 
Acevedo y Gómez, y hubo una hija, Eu
sebia, mujer de Amador Gómez Lozano 
(hijo de Joaquín Gómez Hoyos y María 
Tadea Lozano de Peralta, marquesa de 
San Jorge), padres de Amalia, mujer 
de Venancio González Manrique Aráoz, 
notable filólogo (padres de Margarita, 
esposa del literato, político e institutor 
José Joaquín Casas, ·designado a la pre
sidencia); de Julia, mujer de Tomás 
Cuenca, ministro de hacienda en el 64; 
de Maria Tadea, esposa de José Higinio 
Araújo Vélez; de Elisa, mujer del ins~ 
titutor y estadista Simón Araújo V élez; 
de Pedro ; de José María, músico nota
ble, ciego; de Federico, y de Rafael. 

h. María, casada con Antonio Schles
singer, padres de Alberto, Victoria, mu
jer del poeta, periodista y diplomático 
Ismael Enrique Arciniegas, etc. 

i. Carmen. 
j, Manuela, con Dionisia Piedrahita 

y Campuzano. 
k. Teresa. 
l. Dolores. 
m. Juana, con Santiago Caicedo, de 

Cali. 
n. Isabel, con Augusto Cordovez Ri-

caurte. 

Coronado Lnis.-Nació en Popayán 
en el siglo xvn y en Quito se bizo 
jesuita. Destinado a las misiones del 
Oriente, redujo la belicosa tribu de los 
payaguas. 

Corral José Romnaldo.-Jurisconsulto 
bugueño hijo del español Fernando 
(muerto' en 1792 e hijo de Juan Corral 
y Juana Cortés, de Arancueque), y Ma
ría Josefa Labandera, quienes fueron 
también padres de Pedro Pablo, presbí
tero Fernando Matías y María Carmela, 
muj~r de José Esteban Dorronsoro (Do
rronsoro Pedro José). Residía en Quito 
a principios del siglo XIX; fue fiscal de 
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la sala de lo civil de la audiencia de 
allá y prestó sus servicios a Ia Repú ~ 
blica, por lo cual fue perseguido . En 
Cuenca, Ecuador, hay descendientes su
yos. 

Correa Martín.-De los vencidos el 
29 de junio de 1816 en la Cuchilla del 
Tambo, probablemente payanés. Fue 
enviado preso a Bogotá. 

Correa González Federieo.-Hijo de 
Hermenegildo Correa, antioqueño, y Ana 
Gertrudis González, hermana de fray 
Damián. N a ció en Cali en 1826 y casó 
aquí mismo en 1865, con Mercedes Hur
tado, hija de Nicolás Hurtado e Igual 
y Epitacia Miller e Ibáñez . Fue alcalde 
en 1849, secretario de la dirección de 
instrúcción pública de la provincia de 
Buenaventura, que tenía anexo el rec
torado de Santa Librada, en 1852, ad
ministrador de hacienda de la misma 
provincia, presidente del cabildo en 1856 
y 58, vocal de la municipalidad de la 
provincia de Cali en 1873, 7 4 y 76 y 
miembro de la cámara de representan
tes en 1860. Se destacó en el periodis
mo y en la instrucción pública; fue de 
los redactores de Los Principios, serna~ 
nario caleño que fue uno· de los más 
notables y prestigiosos voceros del con
servatismo durante la Federación. Emi
gró al Ecuador en enero de 1878 y al 
año se llevó la familia; fundó en 1880 
en Montecristi, en compañía de varios 
compatriotas, El Eco de Mana.bí, que 
duró cuatro años y fue uno de los me
jores papeles de esa región ecuatoriana. 
Volvió en 1881 a Cali y en octubre es
tableció un colegio para varones en esta 
ciudad, en la cual murió el 18 de marzo 
de 1884. 

Corredor Blas.-Notable abogado, a 
quien se cree cartagüeño. Figuró en el 
estado del Tolima. 

Cortés Casimiro.-Acaudalado vecino 
de Barbacoas, nacido por 17 45, quien 
con sus hijos y otras personas del lu
gar compuso una junta convocada por 
el jefe republicano coronel Angel Maria 
Varela, para arbitrar recursos a fin de 
auxiliar la expedición libertadora del 
Perú. Los miembros de la junta, en la 
imposibilidad de reunir veinte mil pe
sos que se les exigían perentoriamente, 
resolvieron ceder las alhajas de la igle
sia parroquial. Las damas, al saberlo, 
fueron ante Varela, y no habiendo lo
grado obtener que les dejara una valio
sa custodia, que pesaba veintitrés y 

media libras, la reScataron vaciand 
un platillo el equivalente de esa 0 

en aretes, anillos, pulseras p'rendect,, 
y otras joyas. La custodia 
todos los años en la fiesta de 
Fue miembro de la asamblea 
del cantón de Iscuandé en 1825 
de las penalidades del viaje a ¡¿s 
ta años. En esta época acá baba de 
der un hijo en Ayacucho y tenía 
en servicio militar. 

Cortés Manuel Segundo.- narb,tco. 
no, hijo del anterior y 
Independencia . Concurrió al 
cional por la primitiva provincia 
na ventura. 

Crespo José Vicente.-Nació en 
en 1849, primogénito de Primitivo 
po Quintero y Carmen Rivera 
Hizo armas en 1876-77, en las 
volucionarias; fue secretario 
del general doctor Sergio Ar·bo-lec!a 
Los Chancos y se halló también 
Donjuana, en Santander. En 1885 
tó sus servicios al gobierno desde 
comienzos de la campaña. Estuvo 
el Paso de Moreno, corp.o 
general José María Domínguez 
combatió en Roldanillo, donde 
le atravesaron por distintos 
sombrero, y en Santa Bárbara. 
coronel y le tocó la travesía de 
ventura al Istmo en el histórico 
que condujo a remolque la ~::1\~::J 
Boyacá. Los únicos jefes que v 
el viaje en el pontón fueron 
del batallón 4' de Cali, y Pedro 
del 21 de Cartago . En la bahía 
naventura, antes de zarpar, se 
charon los dos batallones y 
dantes hicieron prodigios de 
dominarlos. Cuando el general 
se puso al frente de las tropas del 
bierno en Panamá, fue· Crespo su · 
de estado mayor. De Panamá 
al Cauca, debido a la muerte de su 
dre, ocurrida el 3 de junio de 1885. 
la guerra civil del 95 fue jefe · 
en las regiones de Viani y San 
de Rioseco, en Cundinamarca. 
en 1898, con el grado de general de 
gada. 

Crespo Prilí:titivo.-Nació en 
marzo de 1851. Fue educado en 
natal, en época en que allí funcim10l1a 

colegio mayo~~::F~~:~:~~:i::~=~~~f~:i.:.~ de derecho; 
concejo municipal 
dor de hacienda 
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presidente de la mu
de esa provincia; fiscal del 
del Pacífico, no aceptó más 

administración de la aduana; 
de hacienda del Canea, en

de la cartera de gobierno en 
del doctor Aparicio; se excusó 

q~~P?.~::e la misma hacienda al doc
·"' Arroyo; el vicepresidente 

encargarse del ejecutivo nacio
de agosto de 1892, lo nombró 
de la guerra, por excusa del 

Quintero Calderón; gobernador 
de 1Q de enero de 

de 1894, y en segui
de gobierno; representante 

001,gr•eso en 1890, 92, 96 y 98 y pre-
cámara respectiva; sena-

e~~~~~érc~~~ 1892. Intendente gene
le del Cauca en ·1895 y 
0~s~:~~;~,5''j de guerra en la última d la República. Murió en 

de mayo de 1902. 
de apellido Crespo figuran 

~·~~.;d;;e;;l Cauca desde principios 
y acaso antes; mas la 

biografiado no es tan anti-
región. Corriendo ya la se
de dicha centuria vinieron 

heJ;r~~~:dct~López Crespo de Busta
e, simplemente con el se-

sus apellidos: 
Pedro, establecido en Popayán, 

allá con Dionisia Mosquera y 
y víctima del drama ocurrido 

esa ciudad en 1770, que la tradición 
hecho célebre, en e] cual fueron taro-

actores la esposa y Pedro Herm.e~ 
Lemos (Lemos Francisco Emig-

envenenado en 
de la judicatura, 

una sentencia que estaba Ha-
marcar época y cuyo boiTador 
el escribiente a la parte que 

vencida en el juicio . Casó en 
María Antonia Arce Serrano, 

cual hubo una hija, Evarista, 
célibe en Buga. 

establecido en Buga, ca~ 
Carmen Villamoros, asesinado 

Dagua por su criado, cuando se 
a España, a poner a salvo su 
estallar la guerra de Indepen
Dejó un hijo, Vicente, casado 
con María Josefa Quintero, de 

proceden: a) Amalia, célibe; 
Benilda, célibe; e) María Josefa, mu

Alfonso Gil de Tejada, penúltimo 
real de Buga, sin prole; d) Jua

casada con N. Garrido, sin prole; 

e) Antonio, con Matilde Rivera, padres 
de José María, jesuíta, Antonio, casado 
en Buga, y Dolores, célibe; f) Primitivo, 
nacido en Buga el 25 de mayo de 1825, 
casado con Carmen Ruiz de Rivera y 
Arce, padres de once hijos, que en ma~ 
yo ría han usado la letra R., después 
del primer apellido, indicativa de Rive~ 
ra, por supresión del primer apellido 
materno: 

1) José Vicente. 
2) Primitivo, e as a do con Delfina 

Guzmán Sánchez, payanesa, hija de A
niceto Guzmán Delgado e Isabel Sán
chez Figueroa, padre, entre otros hi
jos, del doctor Primitivo Crespo, aboga
do graduado en Bogotá, periodista, di
putado, secretario de hacienda del Valle. 

3) Liaandro, muerto de veintiún a
ños. 

4) Ismael, literato, poeta, crítico de 
arte, educado en Popayán y Bogotá, co
laborador de periódicos y revistas, es
pecialmente en esa .capital. Fue atacado 
de enajenación mental, lo cual le im
pidió realizar obra más vasta y comple
ta. Murió en 1911, llegando a Colón, 
de regreso de los Estados Unidos. 

5) Maximiliano, sacerdote .nacido en 
octubre de 1861, educado en Bogotá, 
vicerrector y rector de la Universidad 
del Cauca, penitenc!ario d_el coro metro
politano de Popayan, obispo de Santa 
Fe de Antioquia y de Santa Rosa de O
sos, tercer arzobispo de Popayán. 

6-10) Carlos, Carolina, Amelia, Beli
sa y Paulina, célibes, fallecida la última 
en 1903. 

11) Carmen, segunda mujer de Pe
dro Vicente Martínez Ospina, con des~ 
cendencia. 

Cruz Marcial.-Institutor vallecauca
no, muerto en Buga, de más de setenta 
años, el 8 de febrero de 192~, alumno 
de la escuela normal establecida en la 
administración nacional del doctor Eus~ 
torgio Salgar, profesor de la Universi~ 
dad, diputado a la legi~latura de 1?79, 
a fuero de liberal del c;:1rculo denormna~ 
do independiente; rompió luego con la 
política que seguía el general Payán e_n 
el Estado y se enroló en la oposición 
radical. En 1885 emigró a El Salvador 
y llevado al poder en esa república el 
general Francisco Menéndez, en el 86, 
fue director de instrucción pública, cuyo 
ramo organizó de acuerdo con los más 
modernos si temas pedagógicos. El cuar
telazo que su ministro de la gueiTa, ge~ 
neral Carlos Ezeta, dio a Menéndez en 
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junio del 89, hizo cesar a Cruz en su 
alto cargo oficial. 

Cruz Francisco Antonio de Ia.-Nació 
en Roldanillo en marzo de 1813 se re
cibió de abogado ante e¡ tribunal de 
Cartagena, obtuvo más tarde el título 
de médico·. Fue secretario de la gober~ 
nación de la provincia del Canea en 
1853. Años después, juez del circuito 
de Palmira, donde murió en jmlio de 
1878. 

Otro roldanillense de igual nombre, 
hijo de Marcelino y Trinidad Gordillo, 
nació en diciembre de 1831 y se esta, 
bleció muy joven en Cali, donde dirigió 
una imprenta y ejerció luego diversos 
cargos oficiales, hasta morir en 1910. 

Cruz Juan Evangelista.-Jurisconsulto 
y periodista vallecaucano, nacido en 
Guacarí por 1867, muerto en Cali el 16 
de marzo de 1922. Residió largo tiem
po en Tumaco, donde contrajo matrimo
nio con Amalia Arizala y redactó El 
Litoral Pacifico; en Cali colaboró en 
diversos órganos de publicidad, sobre 
todo al servicio de las ideas liberales, 
fue magistrado del tribunal superior de 
justicia, consejero, etc. 

Cruz Vicente de la.-Uno de los que 
secundaron en Barbacoas el grito de li
bertad lanzado por los comuneros del 
Socorro en 1781. 

Cuadros Vicente.-Muy joven, apenas 
adolescente, concuiTió a los campos de 
batalla en defensa del conservatismo, 
en 1876, para encontrarse en Vilela con 
el general Madriñán, y en Cali con el 
coronel Carlos Patiño. Vencido y pri
sionero, hubo de expatriarse, para tor
nar e¡ 79, a contribuír al implantamiento 
de la Regeneración. Como ayudante del 
general Julio Rengifo se halló el 85 en 
Sonso, Paso del Comercio, La Torre, 
Portachuelo de Vijes y Santa Bárbara. 
Bajo los gobiernos de Carlos Holguin 
y Miguel Antonio Caro ocupó elevados 
puestos militares. En el 95 mandaba el 
batallón Pichincha, con el cual coadyu
vó al restablecimiento del orden. E! 98 
fue diputado. 

Fogoso miembro de la fracción deno
minada histórica, redactó en defensa de 
ella en Cali, el 96 y 97, el periódico La 
Tribuna. A¡ estallar la rebelión del 95, 
regresó de Europa, donde se encontraba 
en negocios de comercio, para ponerse 
al frente de un batallón en el Istmo de 
Panamá y hacer al lado del genera¡ Al
bán campaña en la costa caucana del 

Pacífico. Murió en su hacienda de 
rado, jurisdicción de Palmira, en 

Cuéllar Joaquin.-Soldado de las 
pas del presidente Caicedo, aprel,ailo 
Pasto y sorteado para ser fusilado 
doce camaradas, dicho presidente 
norteamericano Alejandro ~~í~~~~a:~; 
soldados que subieron al 1J 
dujeron a diez, porque 
estaban fuera de la prisión. 
si Cuéllar fue de los primeros. 

Cnéllar Marcelino.-Prócer de la 
dependencia, de Roldanillo, llegó a 
pitán. 

Cuero y Caicedo Fernando.
de Popayán, nacido en Cali el 19 
viembre de 1780, bautizado con los 
bres de Fernando Félix Joaquín. 
su padre el entonces alcaldlee·ae~~~~~~~~ 
Antonio Cuero y su madre J 
cedo (Calcedo Zorrilla) . ;\.ntonio 
el 16 de noviembre del 94; había 
cido el 10 de abril de 1733 y era el 
mogénito del español Fernando 
natural de Zelaya, en Burgos, (hijo 
Vicente Cuero Prieto Gutiérrez de 
Arena y María Pérez de 
Bernabela Caicedo Jiménez. S~~~~l~cl 
Antonio- sus hermanos José, l 
Rosa, nacida el 4 de octubre de 
Fernando Manuel, Ana y Tomasa, 
tas estas en la infancia. 

Fernando ingresó el 3 de na•vi<,mlbr 
de 1795 al noviciado de los tr:mcisc• 
nos; deseoso de estudiar, se fue 
gotá, con una beca al Rosario, se 
de nuevo al claustro fr:onc,isc;an.o 
recolección de San Diego, de esa 
y más tarde se graduó de doctor en 
logia en la Universidad de Santo 
más. Todavía corisslt;;a~v~~:~~~Í~~~ 
secretario al padre t 

par Padilla y en cii':''~~~~~n::ó ordenación sacerdotal. 

tedra de teología !~s~~e:J~ ~~::~r:• Buenaventura, en 
cinco años y con 
misma materia en el colegio de 
Librada de Cali, ciudad a cuyo 
franciscano se había · 
nitivamente en 1809 . 
República y fue secretario la 
que en Cali preparó el triunfo de 
lacé. El año 13 lo persiguieron los 
pañales y hubo de - andar errante. 
patriotismo salvó la vida de varios 
ceres. Fue miembro del congreso 
tuyente de 1815. Preso en 1816, por 
favorecido la evasión de José María 
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fue puesto preso y amenazado 
el patíbulo si no aparecí~ el prófu
este lo supo, se presento y con la 

la de fray Fernando. Bolívar, 
otorgó el título de cura de 

f~l~~~~di~~'ií: de Cali. Fue cinco ve-.-. de este convento, en perío-

' ~~~~~~;~;~~:;a;~l~te~r~nados, empezando en en 1841, año en que 
de Popayán, por 

de Enciso 
de Grego

mayo de 
de septiembre siguiente lo 
Bogotá el arzobispo Mos" 

después entró a su 
por su humildad y 

:.;~~::~;,::e~t~; visitó casi toda su vas
;· e introdujo nuevamente a 

a los jesuitas, expulsados en 1767, 
confiarles el Seminario. Fue visi
apostólico del convento de Cali en 
47 y 50-. Ha sido el último pre

Popayán muerto en esta ciudad, 
ocurrió el 7 de agosto de 1851. 

se le atribuye la introducción al 
del Canea del pasto pará, traído 

C•.ruurema y que en otro tiempo fue 
un gran progreso en las 

Caicedo José.-Obispo de 
en Cali a fines de 1734 
de 1735, del español Fer

Cuero y Bernabela Caicedo Ji
(Caicedo Hinestrosa), nacida en 

· en 1701, muerta, ya viuda, en 1789. 
familia ufanábase no poco de lo 
de su estirpe y el propio José ob

la cancillería de Granada les 
pa·~~:;r~,cl~sus ejecutorias de nobleza. :e empezó su carrera en Po-

en cuyo Seminario hizo sus es
Aiií obtuvo el 27 de diciembre 

siendo rector el padre Tomás 
el grado de bachiller, junta-

condiscípulos Miguel 
Nicollás Ospina, Martín Soto, 

Antonio Riascos, Pedro 
Fr~g~~~;.~ Mosquera, Juan Agus
.s Valencia, Mariano Le-

~~~:~~:~~:JF~~r~an~~ci1sco Re-I· López, 
Ignacio M·ontruvo, José 

Nagle, Juan Francisco Velarde, 
Salamanca, Mariano Domínguez, 
García e Ignacio Montenegro. 

julio del 58, último año del rec
del padre Larraín, se le confi

grado de maestro, lo mismo que 
Quintanas, Ospina, Soto, Morán, 

Antonio Riascos, Mosquera, Frias, 

Valencia, Lemas, Rebolledo, Montalvo, 
Nagle, Velarde, Salamanca, Domínguez, 
Montenegro y Alejandro Iribarri. Para 
optar el grado de maestro, los postulan
tes picaban (así dicen las actaS) tres 
veces en cada cántaro de lógica, física 
y metafísica, y de las nueve cuestiones 
que les salían escogían dos para res
ponder a ellas . Bajo el rectorado del 
padre José Escobedo, el 5 de mayo del 
62, alcanzó el título de doctor, así como 
también Mosquera, Frías, Montalvo y 
Velarde. Ocupó en el coro catedral de 
Quito la canongía penitenciaria; pasó 
de nuevo a Popayán, de cuyo cabildo 
fue sucesivamente dignidad de tesorero, 
de maestrescuela y de deán. Ejercia 
este último cargo cuando fue preconi
zado obispo de Cuenca, Ecuador, dióce
sis erigida el 13 de junio de 1779, por 
real cédula expedida en Aranjuez, e ins
tituida canónicamente por Pío VII. El 
primer prelado fue José Carríón y Mar
fil, español, posesionado el 87, trasla
dado a los once años a Trujillo, en el 
Perú. Cuero se consagró en Popayán 
y se posesionó desde Quito por apode
rado, que lo fue el penitenciario doctor 
Tomás Landívar y Centeno, el 13 de 
agosto de 1799 . En 1802 fue promovido 
a Quito, donde en su anterior perma
nencia había mostrado empeño para que 
continuaran los cursos en el Seminario 
y la Universidad, que regentaban los 
jesuitas al ser expulsados en 1767. Sus 
esfuerzos tuvieron éxito feliz, pues ha
biendo salido en agosto de aquel año los 
discípulos de Loyola, en octubre se rea
brían los mencionados establecimientos 
con otros profesores. Al estallar la re
volución de Independencia, fue de los 
más ardientes partidarios de ella, y se 
le nombró presidente de la junta for
mada a raiz del 19 de agosto de 1809; 
dos años después fue presidente de la 
junta suprema de gobierno. Al resta
blecerse el régimen español, el capitán 
general, general Toribio Montes, lo des
terró a España; enviólo primero a Li
ma, de donde debía seguir viaje con el 
general Nariño y otros ilustres patri
cios, pero enfermó gravemente y murió 
en esa capital el 10 de diciembre de 
1815. Los españoles habían hecho to
car a sede vacante en su diócesis desde 
1813. 

Cuero y Caicedo José María.---{::aleño, 
hijo de Antonio Cuero y Calcedo y Ja
viera Caicedo y Hurtado. De este ma
trimonio proceden : María Francisca, es
posa de José Maria Dueñas; María Ger-
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trudis, Salvador, Tomasa, esposa del 
doctor Francisco Antonio Caicedo de la 
Llera; José María, nacido en agosto de 
1778 ; Fernando, María Antonia y Ana 
Joaqutna. En Bogotá obtuvo el título de 
doctor en jurisprudencia y sirvió cáte~ 
dras en el colegio del Rosario . Al esta
llar la guerra de Independencia prestó 
su concurso a la causa republicana y 
fue miembro de la junta de las ciudades 
confederadas de¡ Valle del Canea en 
1811, como diputado por Anserma. Fue 
procurador general del municipio de Ca
li en 1821; concurrió como representante 
al congreso de ·Colombia; fue comisio
nado juntamente con el general Pedro 
Murgueítio para pactar un armisticio 
entre el Valle y Popayán, actuando de 
esa parte el general López y el padre 
Mariano del Campo Larraondo, convenio 
que se firmó en Japio en 1830, y en 
seguida concurrió como diputado a la 
asamblea del Canea reunida en Buga en 
noviembre. Fue senador de la Nueva 
Granada y consejero de estado (1842). 
En Cali había sido en 1835 presidente 
de la cámara provincial de Buenaven
tura. A sus expensas se construyó el 
acueducto de esta ciudad, en 1824, que 
se circunscribía antes al servicio en 
Wlas pocas_ casas, derivándolo de la an
tigua fábrica de aguardientes. Con Ni
colás Caicedo y Cuero y Luis Félix Ver
gara obtuvo privilegio del poder ejecu
tivo para construír un camino de herra-. 
dura del Valle del Salado al rio Anchi
cayá, en 1837. Murió célibe, en 1851, 
y refiere la tradición que nunca quiso 
casarse, para no legar a sus presuntos 
deséendientes un apellido que él repu
taba nada bonito. 

Cuero y Caicedo Mannei.-Presbítero 
caleño, tio del anterior, nacido el 8 de 
septiembre de 1738. Se educó en Popa
yán, cuyo Seminario, en solemne fun
ción del 11 de enero de 1760, en que 
otorgó diversos grados de doctor, maes
tro y bachiller, le confirió el último, 
así como también a Antonio Beltrán, 
Javier Carvajal, José ZoiTi.Ila, Lázaro 
Mosquera, Pedro Ruiz, Joaquín Sánchez 
de la Flor, Manuel Quintero, Joaquín 
Prieto, Ignacio Granja, Javier Hernán
dez de Madrid, Jactnto Ulzurrún, Sal
vador Victoria, José Rosas, Pedro Rosa, 
Francisco Delgado, José Miguel Menén
dez Valdés, Joaquín Morales, Joaquín 
Velarde, Salvador Marín, Agustín Angel 
del Pozo, Nicolás Castro y Javier Sa
lazar. El 26 de julio del 61, tercer año 
del rectorado del padre José Escobedo, 

fue hecho maestro, 

pulas Prieto, Madrid, ~1~'}~~~~~i;~r Perea, Velarde, Carvaj .. al, 
rrún, Ruiz, Morales, Lázaro 
Mosquera, Granja, Delgado 
Valdés, Castro y Pozo. El '19 
anterior habla recibido el 
nio Beltrán. Al padre Cuero se 
la más antigua escuela para 
en Cali, abierta a mediados de 
cuyo primer preceptor fue el pr,esl1íto 
José Cristóbal Vernaza, en 
interino y hasta 1819, mi•entras 
el empleo algón .miembro de 
lias Cuero o Caicedo, según la 
del donante. Este falleció en su 
de Cajambre, el 5 de noviembre de 
y dejó gravada esa propiedad 
principal de ocho mil pesos y 
la hacienda de La Torre . Su 
el español Manuel Herrera y 
fallecido por 1816, compró en 
tento a lo prescrito por Cuero, una 
en dos mil ochocientos pesos de a 
décimos, que hasta hoy conserva 
nicipio de Cali y sirve :para una 
de niñas. , La mina dejo de producir 
1812, a causa de haberse sublevado 
esclavos que la elaboraban; fueron 
cificados cinco años más tarde, mas 
to no bastó para que diera alguna 
dad el filón, porque estaban ;.,~,;,,..,, 
los trabajos, consumida la he•rr!uniienl 
y destrozadas las sementeras. El 
tor José María Cuero, sobrino del 
satario y segundo patrono de la 

demandó los bienes de~~a~q~u~e~J~1~~;¡;:~~ Un segundo maestro, 
piedad, Tomás Fernández de 
al entrar el general Calzada a 
gró a Bogotá, se quedó allá cor1cn¡yer 
do sus estudios, y sin rentas 
plantel, ni fue posible obligarlo 
sar ni nombrar otro profesor. 
bildo acordó una colecta entre 
ticulares, con la esperanza de 
a doscientos pesos anuales, 
su estipendio al presbltero 
cio lldefonso Núñez, 
que al fin se convino en d,:'~i~~';,",:.~ 
gobernador de la provincia • 
coronel José Concha, tomó 

pecial por la esccu~.e~1l[:a~~;,~~~>;:e~~r~;~ de plan para su s· 
do un principal de ocho 
otro vecino de Cali había de=~~ji~~~ 
fines del siglo XVIII para a 
superior, a cargo de los di~Fa·~~dí~.;,d; 
halló impracticable la m1"dua:a_ 
porque aparte no ser Ja enserrarr•>; 
maria la contemplada en 
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el rendimiento de .7sta se sos
! s religiosos. Despues del padre 
~n 1825 figura como preceptor 

iños el agustino fray Agustín 
n en de 1832 entró a diri-

Scarpetta Roo. 
opusieron a la dirección el 

José María Rengifo, José Ma
'elá.sq1uez y José María de los Re-

el concurso Velásquez, el cual 
dirección inmediatamente. En 

:>nfor!'!"'~a al cabildo el jefe poli
Guerrero, que la escue

niños tenía ciento; que 
una con noventa; que 
establecer otra en :{o

efectivamente se fundó en 
En el resto de los distritos 
se carecía de planteles do-

La escuela de Cali tenía un prin
Que daba trescientos pesos, para 
del preceptor. Dicho prtncipal se 

a la masa de bienes del 
Librada, de¡ cual ha

a depender la fundación del 
Cuero . En 1838 en su informe 
de octubre al cabildo, al abrirse 
· ordinarias de fin de año, 

interino, que lo' era 
Morillo, que la es

entonces por Fernando 
ciento once alumnos; que 

escuela de niñas en el bea
Merced y escuelas privadas 

sexos; que fuera de Cali fun
escuela en Yotoco, con cien

alumnos, por el sistema an
y no por el que empezaba a po
en boga, mutuo o lancasteriano ; 

viceparroquia de Yotoco, fun-
una escuela con ciento diez ni· 

, por el método de Beli y Láncaster. 
dos eran pagadas por los educan-

' td~~~:,a~ab:[;~ entre ellos los 
~Il proporcionado útiles 

a establecerse otra escue
la- que a poco se abrió. 

J.~H··4~ fue preceptor de la escuela 
niños de Cali José Antonio 

na''a"tés. El 41 estaba aquí el cé-
i~s~~:u:~~. Manuel Maria Luna, y 

fe doctor Manuel Maria 
Velasco, hizo que se aprove
conocimientos y experiencias 

maestro, para la mejora de 
. En 1842 había en Cali tres 

niñas y cinco de niños, pri
fU.ndar la oficial de niñas, 
en caja, que los vencedo

García destinaron a gastos de 
Estos fondos, de donde se ha-

bía tomado una partida para comprar 
la primera imprenta que vino a la ciu
dad, en 1836, procedían de un impuesto 
decretado por el gobernador de Popa
yán, doctor Rafael Diago, sobre el sebo 
y carne, con destino a la instrucción. 
La guerra acabó con las escuelas; fue
ra de Cali solo funcionaba el 43 una en 
Yumbo. La de aquí tenía entonces de 
director al presbítero Felipe Santiago 
López. En el 45, aparte de esta, solo 
había en el cantón caleño una escuela 
en Yotoco. El 14 de noviembre de 1851 
estableció el cabildo dos escuelas de va
rones, en los distritos de la Libertad y 
la Democracia, o sea en lo que antes se 
había llamado Cali y Caicedo, respecti
vamente nombres que prevalecieron en 
esa déc~da, así como también los de 
Merced y Santa Librada, para designar 
el distrito de Cali. propiamente dicho. 
La escuela de la Libertad era ya exis
tente de medio siglo atrás y sus útiles 
debían repartirse con la otra. Se vo
taron doscientos setenta y cinco pesos 
veinte centavos para completo de la ins
talación. Siguió de preceptor el padre 
López y para la· nueva escuela designa
ron a Vicente Malina. El 53 estaban de 
preceptores Scarpetta Roo, en Santa Li
brada y Manuel Maria Villaqnirán Es
pada 'en la Merced . El primero actuó 
o al menos cobró sueldo durante el go
bierno melista; estaba ya anciano y el 
cabildo no estimaba eficaces sus servi
cios. En 1855 tenía la escuela pública 
de la Merced doscientos veinte niños; 
doscientos veintisiete se educaban en 
ocho escuelas privadas y había. además 
en ese antiguo distrito cinco escuelas 
de niñas con ciento siete. La pública 
de varo¡{es de Santa Librada tenía o
chenta y tres muchachos y una privada, 
treinta y cinco. Al restablecerse el or
den público, después de Melo, se n_om
bró para Santa Librada a Rafael López 
Delgado, que duró poco en el puesto, 
y en seguida al presbítero José María 
Aguilera, a quien subragó Zenón Car
vajal el 6 de noviembre del 56. En 1857 
funcionaban en la Merced sendas es
cuelas públicas de varones y niñas pa
gadas por el colegio de Santa Libr,ada. 
La de varones de este nombre ceso en 
julio del 57. La de niñas había funcio
nado en el local comprado por Herrera 
y Fuente y la de varones, ~~ el local 
del antiguo convento de domm¡cos, aho
ra palacio de justicia. Tenía sobre la 
puerta de entrada la frase latina Siniete 
parvulos venire ad me, 
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Cuesta Rómulo.-De la antigua pro
vincia o municipio de Toro, posiblemen~ 
te de la ciudad de Riosucio; fue escritor 

público y ocupó puestos de 
entre ellos los de diputado a 
laturas de 1881 y 83. 

Letra D 

Pablo.-Prócer de la Indepen-
de Barbacoas. 

Joa.quín,-Sacerdote bugue
en teología, profesor de lati

roayores y retórica en el Se
en donde fue alumno y estaba 
de esas cátedras desde 1779, 
ordenarse . El profesorado allí 

por más de veinte años. Era 
latinista. 

Manuel.- Coronel pastuso, 
a Cuba a principios del últi

como partidario de la Repú-

Anselmo Vicente.-Nació por 
en Buga, donde murió el 28 de oc
de 1892, casado con Virginia So-

de: Jorge Enrique, Julio 

~~F~~~~:~;E~~m~e~:sto Augusto, An-Alejandro y E-
como abogado el 22 

~clem.bre de 1849 ante el tribuna¡ del 
llegó a destacarse como juris
Fue juez y fiscal del circuito, 

del antiguo tribunal del Cau-
del tribunal del Norte (Buga), 

del profesor de varias asig
i~¡6¡f~;~o~ del consejo de ins-
I de Buga, secretario y 

colegio mayor del municipio 
í~:c~~0~d~;e;~iB~;uga, secretario de la a del Cauca, adminis-· 

hacienda y agente subalterno 
desamortizados en dicho mu-

y por último, magistrado del tri
superior de! distrito judicial del 
que obtenía a su muerte. 

Cayetano. - Jurisconsulto y 
bugueño, nacido por 1814. Ca

estudios literarios en Cali, donde 
la beca en Santa Librada el 5 de 

de 1827; cursó derecho y cien
hasta recibir el grado, 

1834, juntamente con 
:sant:tag:o Valencia, Francisco Jo

Rafael Irnrita, Francis-

co Angulo y Juan Nepomuceno Cobo, e 
incorporarse como abogado ante la cor
te suprema. Ocupó asiento en las cá-, 
maras y legislaturas provinciales del 
Cauca (Buga), en las legislaturas del 
Estado y en los congresos nacionales, 
habiendo sido vicepresidente del senado 
de la República en 1857 y representante 
un año después. En todos esos cuerpos 
desempeñó siempre papel muy impor
tante, por su sólida instrucción, a la 
que ayudaba una memoria prodigiosa, 
y su palabra fácil y animada, en defen
sa del conservatismo. Tomó activa parte 
en la guerra civil de 1851, en Antio
quia, y en la de 1860, en cuya época 
fue comisario general de las fuerzas de
nominadas Ejército unido, que actua
ban en el Cauca, al sumarse los antio
queñoS de Henao y Giralda a los canea
nos de Arboleda. Renunció la goberna
ción del Estado, para la cual había sido 
proclamado primer sustituto por los 
conservadores de Riosucio, el 8 de ju
lio de 1860, y había entrado a ejercer 
y la cedió al mismo Arboleda, en cuyo 
favor se levantaron actas, pues el go
bernador titular de hecho, doctor Vicen
te Cárdenas no tuvo ocasión de asumir 
el mando. A causa del triunfo liberal 
se trasladó a Antioquia, donde residió 
varios años, en ejercicio de su pro_f,e
sión. Más tarde, y por su actuac10n 
contra el gobierno liberal, le confisca
ron sus propiedades agrícolas y sali,ó 
desterrado . Viajó por Ecuador, Peru, 
Chile y Bolivia, donde se hizo notable 
por su cultura, instrl!~ción y ame?-a e 
interesante conversac10n. Fue adJunto 
a la subdirección de instrucción pública 
de Buga, alcalde de esta ciudad, j~ez 
letrado de Buga y de Cartago, magis
trado úuíco del antiguo tribunal del Can· 
ca en el Valle, magistrado de la corte 
suprema y fiscal del distrito judicial 
del Canea, esto último en las postri
merías de su vida, extinguida el 28 de 
noviembre de 1893, en la ciudad de su 

Francisco
Highlight
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nac!rnlento. En el ejercicio de la abo
gama se ~e con~!aron los litigios de ma
yor cons1deracwn, ya por su cuantía 
como por la calidad de la acción y siem
pre s?-lió airoso en su carácter 'cte man
datano. 
. ~ue hijo de E_~tanislao Delgado y To

nbia Becerra, hiJa de Gregario Becerra 
e Il¡¡abel Escobar; nieto de Cayetano 
Delgado Arce y Bartola Alvarez · bis
~i~to de Diego Delgado Ramírez Y Fe
hcmna Arce; tataranieto de Juan Del
gado y Antonia Ramírez Coy, hija de 
Esteb~n Ramírez y Antonia Holguín 
PantoJa; cuarto nieto de Francisco Del
gado y María de la Cruz . Feliciana Ar
ce,. hija. de S~ntiag:o Arce Antolínez y 
Itmsa P1edrah1ta; meta de Santiago Ar
ce Camargo y Claudia Antolínez. Del
gados Becerras fueron también Estanis
lao, Miguel, Agustín y Dolores. El pri
mero casó en rruluá con Inés Ram.írez 
Y fue padre de Estanislao Rubén Car
men, Próspero y Rogerio'. Dolo~es se 
unió a Miguel Becerra Escobar (Bece
~!' Vicente) . Delgado Arce fue taro
b1e~ Baltasar, marido de Francisca Cruz 
Qmntana, padres d~ Joaquina, mujer de 
E~teban López, qmenes hubieron a Ro
ll!an (casado con Gertrudis Soto Rente
n~), a María Antonia (madre de Felisa· 
López Delgado) y a Rafael funcionario 
público e institutor, casado' con Rosau
ra Valladares (Scarpetta Manuel) pa
dres de Benito, marido de Angel~ Lo
zano. 

El_ doctor Delgado casó en primeras 
nupmas con Carmen Rivera González 
(Rivera Garrido Luciano) de cuyo ma-
trimonio nacieron: ' 

l. Crisanto, casado con Julia Rivera 
G_attid~, padres de Elisa, Julia, Virgi
ma, Cnsanto, Gonzalo, Jorge, Cayetano. 

2. Adolfo, con Arcelia Cabal, padres 
de Mercedes, Carmen María doctor Jai
me¡~ médigo, repr~señtante ~1 congreso, 
Jase Maria, Dame! Cayetano Ramón 
Pablo, Carlos y Adolfo. ' ' 

3. Fidelina, con el doctor Matías 
Gálvez, padres de Matías Manuel José 
Ana Joaquina, María J~sefa Dolores' 
Raquel, Lucrecia, Federico Daniel Ri~ 
cardo, Guillermo y Jorge. 'Este último, 
esforzado luchador liberal hizo armas 
d_urante la rebelión de 1S99-900, espe
Cialmente en el Istmo de Panamá don
de su arrojo y eficaces servicios Íe me
recie!on el generalato, que le otorgaron 
sus Jefes. Murio en 1911 en Riobamba 
ciudad ecuatoriana victimado por el ita~ 
liano Jerónimo Crasta (a. Camulla) que 

poseía alli una tienda de víveres 
minada "La Envidia" 

4. Belisa, con FicÍel Becerra 
bar, sin prole. 

5. María Josef.a, con Nereo Cuadro 
igualmente sin prole. s, 

. Delga~o Didacio R.-Nació en Popa
~an hacia 1842; se enroló en el ejército 
liberal en 1860 y fue de los vencedor 
en Subt;choq_ue, Usaquén y Bogotá, do~~ 
de tom.o activa par!_e en la política. E:n 
1~.76 hizo la. campana del Tolima y ven
c~o en IguaCito, Albadán y el Majo. Fue 
diputad? a la asamblea constituyente 
del Tohma, representante al congreso 
de 1878, ma~strado de la corte de cuen
tas. y candidato a la presidencia del 
Tohma, estado a cuyo gobierno hizo la 
guerra X lo venció en 1879, pero la in .. 
te~vencmn federal volvió nugatorio su 
triunfo. En. ago~to de 1883, sublevado 
en Z1paqmra el Jefe militar de esa pla
za, general Pedro Soler Martínez fue
ron enviados de Bogotá dos batallones · 
a someter a lo:S rebeldes. Uno de aque
llos cu~rpos era com~ndado por Delga
do, qmen se adelanto con diez y seis 
soldados y murió víctima de su arrojo : 
el 10 del mes expresado. ' · 

Delgado Eudoro.-Nació en Pasto de 
Alvaro Delgado y Rosa Merchanc~no 
hija de Estanislao, el 28 de agosto d¿ 
1844_;- graduóse de doctor en jurispru- · 
dencia en 1873; fue juez municipal de · 
Popayán en tres ocasiones, 
del departamento judicial del Centro 
juez superior, diputado a la legislatura: · 
de 1883, en cuya época fundó El Elec
tor, periódico destinado a sostener la 
can~idatu.ra del general Payán para la 
presidencia del Estado. En su juventud 
había sido fiel de balanza de la de 
moneda y había estado también dedic:a-~ 
do a labores _tipográficas, al frente de 
un establecimiento del ramo. En 1876, 
con el grado de sargento mayor, fue 
ayudante_ del general José María Sán
chez y pagador del ejército. En este 
carácter asistió a la acción de la Cuchi~ ·· 
lla del Tambo y estuvo a punto de ser 
fusilado por el general David Peña, a 
quien se negó a suministrar el dinero 
que este le exigía para su batallón. Con 
gran serenidad y sangre fria resolvió 
arrostrar la muerte, que fue impedida 
por Ia oportuna llegada de otros jefes 
al sitio del inminente sacrificiO. Murió 
en Popayán el 23 de noviembre de 1919. · 

Delgado Francisco.-Fraile merceda
rio, pastuso, primer superior de la pri~ 
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e:x:pedición de religiosos de su or
ara la evangelización de los salva

del Putumayo en 1784. En esa re
formó dos grandes pueblos, Asun
de Nuestra Señora y San Ramón 

~;~~~::::i:,Francisco,-Prócer de la In
n: se le siguió juicio en Pas

Ios realistas, a causa de sus ser
a la República en 1812. 

Delgado Francisco Javier.-Jefe de 
destacamento realista enviado de 

al sur y que avanzó hasta el pá
del Angel. Mandaba con otros 

LiU1Cai·eo a los pastusos bajo Aymerich, 
comandante de milicias. 

Francisco M. - Cartagüeño, 
1820 hijo tal vez del pró-

Jo:o.q•~ M. 'Delgado. Hizo sus es
Santa Librada de Cali, colegio 

era alumno en 1838. Fue dipu
cámaras provinciales del Can
ellas la de 1850, diputado a , ;~;f~~l::t~~: constituyente de la misma z, en 1855, miembro de la cá-

de diputados del Estado en 1859 
asamblea del Departamento en 

Delgado Jorge Enrique.-Hijo d~l. doc-
Anselmo_ Vicente Delgado, naciO por 

en la antigua parroquia de Santa 
jurisdicción del cantón de Caloto ; 
muy niño a Buga hizo algunos es

en el colegio d~ esa ciudad Y se 
a Bogotá, donde siguió los cur-

1",~,~~~~~:~\~;~~~hasta obtener el corres-~ de doctor, el 3 de mar4 

. su juventud fue dado a 
y cultivo especialmente la sen

. Actuó en el periodismo Y el 68 
en esa capital La Juventud, con 

Dowall Roberto de Narváez, 
Lombrui.a Barreneche, Lucia-e,,------ Ricardo S. Pereira, 

Tamayo y José 

María Núñez Roca. Una vez graduado, 
se dirigió a Europa, en Viena perfec
cionó sus conocimientos y visitó los hos
pitales de Francia e Inglaterra. En Pa
rís hizo parte de la Sociedad Politécnica, 
formada por_ ilustrados compatriotas. 
Estaba de regreso en el Cauca en 1876 
y al estallar le revolución fue nombrado 
médico de una división. En ese carác
ter y como ayudante del general Miguel 
Bohórquez peleó en Morrogordo y en 
Morro gacho; también en El Arenilla y 
entendemos que antes se había encon
trado en Los Chancos. Siguió a Mede
llín y tomó asiento en la asamblea cons
tituyente de Antioquia en el 77; el 78 
fue a¡ senado nacional por dicho esta
do. En 1881 concurrió a la legislatura 
del Cauca, en Popayán. En 77 y 78 
había sido secretario de fomento del ge
neral Daniel Aldana en la presidencia 
de Antioquia. Acompañó al empresario 
cubano Francisco Javier Cisneros, como 
médico en los comienzos del ferrocarril 
de Antioquia, en Puerf:o ~e.rrío. An~es 
había recorrido, en eJerCiciO profesiO
nal el sur del Cauca y parte del Ecua
dor. Al estallar la guerra ciy}l del 85, 
asumió en Cali, por la rebehon, la Je-. 
fatura civil y militar del Canea, en que 
hubo de cesar en breve a causa de los 
desastres de Roldanillo, Vijes y • Sonso 
y -capituló en Dagua. Se embarco para 
Panamá donde se hizo a sólida repu
tación de médico, intervino en la polí
tica en 1888 y fue desterrado. Se en
caminó a Europa y en Alem~~a y Aus~ 
tria adquirió nuevos conomm1en~os ~n 
su profesión. De allá t~rnó a A;n~oqma, 
donde años antes habla consbt~!do su 
hogar. Concurrió a la c?nvenciOn na
cional del liberalismo reumda e~ Bogo~á 
el 97; luego hizo parte del directon9 
liberal de ~ntioquia. ~n ~900 encall!'zo 
la revolucion en Antwqma, co~ F~del 
Cano y otros prominentes copart1danos, 
y fue jefe de las fuerzas re beldes en el 
occidente de aquel departamento. Fue 
de nuevo miembro del directorio liberal 
de Antioquia concurrió a la asamblea 
legislativa de' esa sección en 1911 Y 12 
y al senado nacion~l . de 1~~1 a 1 ~- Al 
inaugurarse la admimstracwn presiden
cial del doctor José Yicente Conc~a Y 
con ella el funcionamiento <l:el numste
rio de agricultura y comerciO, f_y~ lla
mado a esa cartera, que desempeno des
de el 8 de agosto, por todo el. resto del 
año 14 y en 1915. Fue presidente de 
la dirección nacional del liberalismo, car
go que dejó por motivos de salud, para 
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ir a los Estados Unidos y a Panamá, en 
busca de alivio para sus dolencias. Fue 
presidente de la Academia de Medicina 
de Medellín, redactor de la revista que 
sirve de órgano a esa corporación y 
miembro de otras "Sociedades sabias del 
país y del exterior. Su oratoria en los 
cuerpos colegiados, dice uno de sus bió
grafos, era sobria, razonadora y mar
cadamente científica. '¡Escribía con ele
gancia, con acentuada serenidad y con 
alcances elevados, a veces docentes". 

Delgado José.-Primogénito de los es
posos Leopoldo Delgado y Margarita 
Truque, casado con Clemencia Iragorri 
Guzmán, nacido en Popayán el 7 de di
ciembre de 1855, muerto alll mismo el 
28 de agosto de 1893. Muy joven fue 
subdirector de la escuela pública de va
rones de Barbacoas y se le recuerda en 
esa ciudad como el institutor más com
petente que ha habido allá. Entre sus 
discípulos en ese plantel se contaron el 
general Leonidas Plaza Gutiérrez, única 
escuela a que asistió el más tarde pre
sidente ecuatoriano, el general Julio 
Plaza, e¡ doctor Miguel Baldomero Mu
ñoz. Fue catedrátieo de la escuela nor
mal de varones de Popayán, profesor 
de inglés, francés y matemáticaS por 
más de quince años en la Universidad, 
delegado (inspector) de instrucción pú
blica del municipio (provincia) de Po
payán, secretario de la superintenden
cia general del ramo y encargado algún 
tiempo de ella. Compuso unos Apunta
mientos de cronología, destinados a fi
jar en la memoria las fechas de aconte
cimientos célebres por medio de combi
naciones de palabras cuyas letras ini
ciales equivalen a números. 

Del matrimonio Delgado-Truque hubo 
a más de José, los siguientes hijos: a) 
Mercedes, casada con Apolinar Guzmán 
Delgado, padres de Elvira, mujer de 
Domingo Lemos y Bonilla, de Salustio, 
Apolinar, Dolores, José Nicolás, Gerar
do Humberto, Laura, también casados; 
b) María Jesús, esposa de Enrique J or
dán Ramos, padres de Eva, Mary, So
ledad, Octavio; e) Pedro, casado en 
Guatemala con Magdalena Lowenthal; 
d) Tránsito, mujer del doctor Elías Uri
be La torre, sin prole; e) Dolores, céli
be; f) Leopoldo, casado con Etelvina 
Arias, de Tumaco, padres de Pubenza, 
mujer de Hernando Arboleda Ayerve, 
etc.; g) David; h) Margarita, mujer de 
Manuel Jesús Negret, padres de Leo
poldo. 

Delgado José lgnacio.-Médico pa 
nés, nacido en 1838, muerto en QJt 
en 1912. Hizo la campaña de 1861 1

62 
en el Cauca, al lado de su pariente -
lítico Julío Arboleda. En ese úitFo
año .. se trasladó al Ecuador, de do~0 
paso a Europa. Vuelto a Popayán f e 
profesor en la Universidad y conf:ral!-e 
nupcias con Ana Maria Olano y Hui.0 

tado, de quien tuvo un hijo y dos hija • 
María, célibe y Eufemia, mujer de R:· 
fael Arroyo . Con ocasión de la guerr
civil del 1? y ya viudo, s,e radicó de nue~ 
V? en Q~~to, donde caso con AUna Es
pmosa, hiJa del notable ecuatoriano doc 
tor Nicolás Espinosa. De ella tuvo siet~ 
hijos e hijas, uno de ellos, Nicolás há
bil artista, perfeccionado en Italia y 
que sobresale en la música y en la pin .. · 
tura. Hizo algunos viajes a Popayán 
donde fue prefecto provincial en 1886' · 
Desempeñó largo tiempo la secretarí~ 
de la legación de Colombia en el Ecua
dor, en dos ocasiones distintas, y estu
vo también como encargado de negocios .. 
Era diestro dibujante y tenía amplios 
conocimientos musicales. Fueron sus pa
dres Francisco Delgado, jefe político y 
gobernador de Popayán por los revolu
cionarios, en el 40, y Rafaela Hurtado 
e Igual, padres también de Demetrio 
marido de Belarmina Urrutia Eraso. ' 

Hijos de Francisco fueron también 
Leopoldo, César y Didacio. 

Delgado José María. - Sacerdote bu
gueño, cura de Tadó; por el Chocó fue 
a la cámara de representantes de Co
lombia en 1826 y al senado de la Nueva 
Granada veinte años después, habiendo 
dejado vacante ese sillón por su muerte, 
ocurrida en Tuluá el 29 de abril de 1848. 

Delgado Juan Antonio.-Abogado y 
funcionario público payanés, republica
no desde 1809, perseguido de los realistas 
en 1813, lo cual lo oblígó a buscar refu
gio en !bagué. Vuelto al Cauca, fue en 
Cali, interinamente, escribano público y 
del cabildo en 1820. Ejerció luego los 
cargos de jefe político del cantón de Po
payán, secretario del tribunal de apela
ciones del Canea, secretario de la inten
dencia (gobernación) del Departamento, 
escribano de hacienda de Popayán, de 
nuevo jefe político, por los revoluciona
rios, en 1841 ; después, alcalde parroquial 
y jefe político de Cali, (1846), otra vez 
jefe político y encargado interinamen
te de la gobernación de Buenaventura 
en 1850, época en que rechazó el puesto 
de fiscal del tribunal de dicha provincia. 
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mayo del 51 fue nombrado 
propiedad de la goberna
inspector de mercaderías 

Cali . En 1854 fue jefe 
la revolución melis

y vejó por los consti
quienes le impusieron con-. 

a Panamá ; fue relevado de 
y pudo a Cali, dol}de 
1857 dos anos 

¡a elrl~~~~J·o En 1863 
t de Occi-

y en del juzgado del cir
Redactó en 1863 y 64 El Zan.<;udo, 

festiva. El Zancudo aparec10 en 
58. Fue padre de¡ general Carlos 

Carvajal, quien tomó este últi-
apellido de su madrastra, con la 
casó el doctor Delgado en 1843 en 
María Josefa Carvajal, (Vergara 
Félix), muerta el 19 de diciembre 

1885 madre de Dolores Carva¡al, 
tomÓ el Delgado como primer <lis

familia y fue institutora de 
recuerdo, nacida por 1841. 

Delgados son originarios de Bo
de ellos, Diego de Vargas 

Delgado de Vargas, quien 
"'::;~~;;-,,;;,,.~,~;;' donde fue director de 

escuela de niños que allí 
en 1736, casado con 
de la Canal y padre 

J a•Vi·er, María, Ana María, 
A"Ltmm"to y . Manuel Del-

con Francisca Fi.gueroa y fue 
un segundo Javier, el cual testó 

·~~- "-·'""-'" casado con Francisca de los 
Y Valencia (familia que por lo 
viene del tunjano José, que testó 

•r:,;,~~~~;Y~~ el 7 41 casado con Beatriz 
), y padre de Joaquín, Antoni?, 

Manuela), y padre de Mana 
rrancis~a, Maria Josefa, mujer· de Igna

de Alarcón (padres de 
Luis, Vicente y An-

casó con María Josefa 
hija legítima de 
de Antonia Bor

la marquesa de San 
de la Vega. Dionisia Pérez Man-
e instituyó para Antonia y sus 

d:I'"¡";:~~~:,O~~~:s un vínculo en una casa 
lt Los Delgados Martínez 

Ignacia, muerta en 1825, 
---·-~--. Antonio Otálora, oficial 

~J¡:~~~:;:'tl~ la guerra magna, que se 
~l casó en Cuenca, Ecuador; 

•!a_A.nt<>nia, mujer de Juan Velasco 
Francisco Mariano, casado 

Josefa Fernández de Aguilar, sue
nas parece, del coronel Caicedo 

Zorrilla; Rafael Antonio; Vicenta; Ga
briela; Juan Antonio; Julián, marido de 
Antonia Bueno y Quijano, padres del 
doctor Evaristo Delgado, exministro de 
gobierno, de Justina, Anselma, Visita
ción, etc.; María Manuela, r,nuerta joven. 

Delgado Julio Rómulo.-Bugueño, na
cido en diciembre de 1853, hijo del doc
tor Anselmo Vicente, concurrió a la le
gislatura de 1883, ejerció en Popayán 
diversos puestos oficiales, como los de 
administrador general del tesoro del De
partamento (tesorero), nombrado en 
1893, administrador departamental de 
hacienda nacional, secretario de hacien
da, que reorganizó la renta de aguar
diente, muy desmoralizada a causa de 
la última guerra civil, gerente del banco 
del Estado, presidente del concejo mu
nicipal. Fue también, y en diversas épo
cas, visitador fiscal nacional. Desem
peñó la secretaria de la legación de Co
lombia en Alemania, fue profesor de la 
Universidad y colaboró en diversos pe
riódicos o fue redactor principal de e
llos. Murió en Buesaco, en ejercicio de 
las funciones de visitador, en diciembre 
de 1921. Había casado en Popayán con 
Dolores Castillo Racines. 

Delgado Manuei.-Milítar, oriundo del 
valle del Patía o al menos allí estable
cido, prócer de. la Independencia. Al
canzó el 10 de agosto de 1831 el grado 
de coronel. Fue revolucionario en Patía 
en 1851; en 1854, como defensor de la 
causa constitucionalista, jefe del escua~ 
drón Húsares del Patía. Hizo la cam
paña de 1860, en favor del gobierno de 
la Confederación Granadina y mandó la 
caballería en la acción de Sachacoco. 
En 1876, Imposibilitado para correr los 
azares de la lucha, a causa de los acha
ques de la edad, . prestó a su I?art!~o 
importantes servimos en la orgamzacwn 
y equipo de tropas, especialmente para 
engrosar el ejército que peleó contra las 
fuerzas del gobierno en la Cuchilla del 
Tambo. 

Delgado Rafael ~tonio, - Paya':'és1 
nacido a fines del Siglo XVffi, Se alisto 
en las filas republicanas al estallar la 
guerra magna y estuvo en La Ladera, 
Calibío el Palo y Cuchilla del Tambo. 
Prision'ero después de esa desgraciada 
acción fue sentenciado a presidio, logró 
fugar~e y combatió en Junin, Matará 
y Ayacucho. 

Delgado Ramón.-Ejerció los cargos 
de oficial primero de la intendencia de 
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hacien~a, administrador de hacienda de 
PopayB:n y de . Barbacoas; hizo armas 
en vanas contiendas civiles, especial
n:tente en 1854, año en que fue entu
siasta, partidario de Me lo. N o aceptó 
desp:u~s el . ~argo de interventor de la 
admimstJ;acmn general del tesoro del 
~auca m ~1 de administrador provin
Cial de. hf!-Cienda de Popayán, ciudad de 
su nacimiento y donde murió en 1858 
Era hábil caligráfo. · 

.Delgado Roberto. - Jurisconsulto es
cnt?r, poeta y funcionario público; fa
lleCido de sesenta años en Cartago su 
ciud~d natal, el 2 de abril de 1924 .' De 
humlld«:; cuna ~ sin recursos pecuniarios, 
traslad~se ~ pie a B?gotá, donde arros
tra~do 1nnumeras pnvaciones, mas pro
teg¡do __ por ho_mbres que supieron valo
rarlo,_ como Miguel Antonio Caro y Mar
c9 F1del Suárez, siguió estudios supe
no:es, ~asta graduarse de doctor en la 
U!"-versidad Católica. Fue por largos 
anos_profesor del colegio de Cartago y 
t~:n:tbien rector de ese plantel; juez mu .. 
nicipal, juez y fiscal del circuito , pre· 
fe~to de Cartago, secretario gener~l del 
efl!llero departamento de Buga, magis
trado de los tribunales superiores de 
Popay~n, Cal} y Buga, de este último 
en varH~~ penodos, hasta su fallecimien· 
to, . habiendo.le tocado presidirlo en re· 
petidas oca.e:,wnes. Elegido suplente pa· 
ra ambas ,camaras legislativas, en dife· 
rentes penados, correspondióle ir al se· 
nado y se abstuvo de hacerlo. Fue ca· 
sad~ co~ . Carmen Ramírez y padre de 
var~as. hiJas. y un hijo, Luis Alfonso, 
;penodist.a, director de la hoja cartagüe· 
na Ambiente Nuevo, diputado. 

.»e!"ado Carvaj&J Carlos.-Nació en 
Popayan. en 1839 y se educó en Cali, 
do~de ~IZo sus estudios para abogado 
e. mgemero . A los diez y ocho años fue 
direct?r ~e la escuela pública de J a· 
Jl?.U~~I, pri;mera que hubo en esa villa; 
Sli'Vlo al hberalismo en la guerra civil 
del. 60, alistándose de alférez el 8 de 
abn~ de ese año. Estuvo en agosto en 
Mamzales, como ayudante del estado 
mayor ~eneral, fue ayudante del gene· 
ral Payan en Cartago ( 25 de enero del 
61) Y en _la Honda (15 de agosto); hi
zo campana en la costa, peleó en Calle· 
l~ga, las Hojas, Barbacoas y otras ac· 
CI~~es hasta 1863,. año en que sirvió de 
oficial e!l la se~retaría de hacienda, Fue 
S':cr~tano del Jefe municipal de la pro· 
VInm.a d~ Cali y personero el 64; _juez 
de circmto (72-75), procurador del de-

partamen~o judicial de Occidente (67 ·. 
68) Y mas tarde del Litoral no m -
q~e algún. tiempo llevó esa ci~cunscr~re 
cmn i . conJuez en varios períodos. . lp .. 
mummpa! de Cali, para sustituír ~1 Jefe 
neral Pena! del 8 de enero del 76 a g~, 
n~s del ano, subrogado entonces f¡ .. 
Nwomedes Idrobo, y vuelto a encar Por 
d~} puesto el 17 de enero del 77; t gar 
bien. ~efe municipal de Buena ven tu~: 
admimstrador de hacienda nacional ~ • 
Cali (18~0-83); tesorero del colegio / 
Santa Librada; rector de este plant [ 
nombrado el 14 de diciembre de ·18S3 
Y conservado en el empleo hasta 
trasformación política del 85 · profe la 
d ¡ fult .. • -Sor e as, .ac ades _de JUrisprudencia 
matematiCas del mi.sm,o instituto en 6l 
68, y otra vez de JUMsprudencia el 84. 
representante del gobierno en el camin • 
d~ Buenav_entura (78); miembro de] ca~ 
blldo caleno en 1861 vocal de ]a 
nicipa!idad en 1870 y 81 y presid.:::t 
de ella es!:e año; diputado a la le gis~ 
latur~ ordmaria del Cauca el 71 y a la 
constituyente del 72; representante al 
congreso en _1882 y -~3, y delegado (ins
pector) de mstruccwn pública (77-79) 
En 1865 fue capitán del 5' de Cali · e~ 
7_6 organizó varios batallones que ~sis
beron a Los Chancos fue tesorero de 
gue:ra, ~8:mbién jefe de un batallón y 
cayo p~s10nero de los conservadores 
pronunciados en Cali el 18 de diciem
b!e_; . ~omisar~o _Pagador de la primera 
diVISio;n a pnncipios del 79 y luego co· 
r?~e~ ,Jefe de estado mayor de la tercera 
diVlSion, bajo Payán, al cambiar el or
den de cosas del Estado por la rebelión 
que culminó en Amaime. Alcanzó el 
gra~o de general de brigada, el 13 de 
abnl ?-e 1882 . N o aceptó la jefatura 
~umcipal de Tuluá, ni la del Quindío, 
m una plaza de magistrado en- el tri· 
buna] superior del Estado. Escribió pa
r:'. la prensa de Cali y de Bogotá. Mu
rw en Popayán el 24 de junio de 1893, 
casado con Dolores, hija del ingeniero 
polaco Estanislao Zawadsky y Martina 
~ebolledo yaidés, padre de Tulia, mu
Jer de MB.XImi!iano Peña Maria de Mi
~el _J. Arroyo, Isabel, del doctor Ma
XInnhano Bu~no Concha, abogado, ·-fray 
Carlos, franciscano, y Ricardo. 

.Delgado Flores Leonidas.-Nació en 
Pasto,, .del matrimonio de Angel Delga
do (hiJ_o de Francisco I.) y María Flo
res, ~IJa del general Juan José Flores. 
Leomdas se educó en Guayaquil con los 
P.adres salesianos; en el Ecuad~r había 
figurado su padre, acompañando al ge-
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Flores con el grado de coronel. 
y yerno murieron durante la 

""'"uaüa emprendida contra los revolu-
ecuatorianos en el 64; la for· 

de su familia desapareció y no 
coronar carrera alguna. Vuelto a 

introdujo aquí el buen gusto ti· 
oo¡l(l"i<fi", co, a pesar de los inconvenientes 

y enseñó debidamente ese 
hermanos Ricardo y José 

y a algunos jóvenes 
el deseo de mejorar econó-

1 ~i~:";,~~~~[d.:t~r~as~ladóse a Quito al subir e; del Ecuador su tío el 
Flores ( 1888), pero le 

In. muerte a los pocos meses 
a esa capital y cuando con· 

apenas treinta y tres años. 

Delgado Polo José Ma.ría,.-Prominen-
pastuso, oficial realista durante la 

, guerra magna y uno de los vencidos 
con el gobernador Tacón en Iscuadé el 
28 de enero de 1812. 

Delgado Scarpetta Manue!.-Nació en 
Popayán al terminar el siglo XVIII. Co

. roo cadete hizo la campaña del Cauca 
· y la de Pasto, de 1813 a 16. Peleó en 
Palacé, Ca!ibío, Juanambú y Cuchilla 
del Tambo, donde cayó prisionero y fue 

· quintado en la cárcel de Popayán con 
José'Hilario López, Alejo Sabaraín, Ra
fael Cuervo y compañeros. A causa 
de los maltratos de que fue víctima muM 
rió poco después en La Betica, cerca a 
Santander. 

Su familia, los Delgados Corcheros, 
es distinta de los demás Delgados de 
Popayán, Pasto, Buga y Cartago. En 
Popayán murió en 1775 eJ. extremeño 
Juan Corchero, ensayador de la casa de 
moneda, hijo de Bias y de Isabel Rivera. 
En España había quedado una herma
na suya, María, que dejó estos hijos 
de su matrimonio con Francisco Delga· 
do: doctor José, cura de Piedraescrita, 
en el arzobispado de Toledo, una monja 
y Estanislao, que testó en Popayán en 
1806, nativo de Árma de Badajoz, ca
sado con María Teresa Borja, hija de 
Me!chor de Borja y Ezpeleta y Angela 
María del Barrero y viuda del español 
Antonio Sánchez, quien la había hecho 
madre de María Agustina, casada con 
Mariano Caicedo . Delgados Borjas fue
ron: María Angela; José Joaquín, Ra
món y Francisco Custodio, franciscanos 
los tres; Juan Francisco N epomuceno ; 
Ignacio Javier, casado con Ana ScarM 
petta Roo, padres de Manuel y Juana; 
Juan Camilo, casado con Manuela Bal· 

cázar; Josefa Antonia, y Baltasara, mu
jer del español Mateo Jordán. 

Delgado y Burbano Tomás.-Hijo de 
~asto, ejerció allá puestos de importan
cia, entre ellos la gobernación de la an· 
tigua provincia, equivalente al actual 
Nariño, en 1841. 

Delgado y Narváez Mannel.-Sacerdo
te pastuso, cuyo nombre se recuerda 
porque fue él quien auxilió espiritual· 
mente al doctor Joaquín Calcedo y Cue
ro y a sus compañeros, cuando subie· 
ron al patíbulo, el 26 de enero de 1813. 

Delgado Ma-llarino Alfonso.-Nació en 
Popayán, del doctor Evaristo Delgado 
y Susana· Mallarino y lo bautizaron Da
niel. ]..[uy niño se trasladó con sus paM 
dres a Bogotá, a consecuencia de la 
guerra de 1876, y allá le cambiaron el 
nombre, para evitar la homonimia con 
el general Delgado. Desempeñó varios 
puestos en la administración pública y 
en la diplomacia, asi en los Estados 
Unidos como en Europa. Falleció en 
1926 . 

Diago Enrique.-Nació en Popayán, 
cuya Universidad le confirió en 184 7 
el grado de doctor en jurisprudencia, y 
fue en seguida nombrado juez parro· 
quía!. Trasladado a Barbacoas, fue allá 
en 1849 presidente de la cámara provinM 
cía!. En 1852 lo nombró el presidente 
López gobernador de la misma Barba
coas y un año después fue elegido po· 
pularmente para ese cargo, del cual vól
vió a tomar posesión el 19 de enero 
de 1854, para el bienio comenzado ese 
día. Ejerció influjo oficial y privado 
en favor de la rebelión que estalló en 
Bogotá el 17 de abril y apresó en octu
bre a varios miembros de la cámara 
provincial, a quienes expulsó del terri· 
torio de su jurisdicción y disolvió esa 
asamblea. Fue depuesto a principios de 
1855 y el congreso de este año le siguió 
juicio de responsabilidad. Murió en Po
payán en 1879. 

Hijos suyos fueron Benjamín, falle
cido en Bogotá, y Adelaida, mujer del 
doctor Alberto Ve lasco. 

Diago José.-Payanés, el mayor de 
los dos hijos ·varones ·que tuvo el espa· 
ñol Francisco Diago, quien vino al Nue
vo Reino hacia el último tercio del siglo 
xvm con dos hermanos, hijos todos de 
Estanislao Diago y Orosia Pérez Aran· 
da. Eran ellos: Vicente, el mayor, Pe
dro y Francisco; los dos primeros se 
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establecieron 
Popayán. 

en Honda y el otro en 

Vicen~~ casó con María Teresa Cicero 
Y f~llec!o antes de 1810. Dejó nn hijo 
Jase Dtago Cicero, que fue consejer~ 
de estado en Cundinamarca y presidente 
del estado de Mariauita. Morillo lo pu
so fuera de l,a ley, huyó a Popayán Y 
su suegra Y ~a, María Manuela Angula, 
dama r~conoc¡damente realista, no pudo 
conseg!-nrle un salvoconducto de Sáma
no, qmen a trueque de dinero se allanó 
a conce.~er up. pasaporte falsO, con el 
cual sa~~- Jase por las montañas y costa 
del ~aChico. En ese viaje lo acompañó 
el mas tarde general José María Oban
do, a quien él se empeñó en tornar a 
las !>":ndera~ de la República. Bajo la 
admimstrac~~n de Santander desempeñó 
la gobernac10n de Mariquita. Hijo suyo 
fue el ~eneral Francisco de Paula Dia
go, ~acido ~n Honda en 1809, padre de 
Tnmdad D1ago, mujer de A velino Paz 
(J?adres de Clodomiro y Avelino Paz 
Diago). 
Pe~ro fue alférez real de Honda y 

murw antes de estallar la guerra mag· 
~a. De su matrimonio con Bárbara Or
tiz y Pa_lacio dejó dos _hijos, Valentín y 
~ustaquw. Este figuro en los primeros 
be~pos de la Nueva Granada, ejerció 
vanos empleos de importancia asistió 
al congreso nacio!J-al y murió p~r 1853. 
Am~os fueron proceres, estuvieron sen
tenCiados a muerte y tuvieron a Caldas 
Y a Torres por compañeros de prisión. 

.F!ancisco fue durante la Colonia ad
mlmstrador de la renta de tabacos en 
Popayán. Allá casó con María Manuela 
Angula, ya citada. Tuvo varios hijos 
el otro de los varones fue el doctor RO..: 
fael. No accedió a firmar el acta de 
Independencia y tuvo que trasladarse 
a, Honda, expulsado de Popayán. Regre
so en 1816 con su hijo José Diago y 
4!'gulo. E!' 1819 emigró a Pasto y mu
na en Paba. 

José Diago y Angulo fue capitán de 
los republicanos hasta cuando marchó 
a ~onda; al regreso lo nombraron los 
reabstas padre de menores. Muerto el 
padre, fue ~ Quito a cobrar unas deu~ 
das Y torn'? .a Popayán en 1831. En 
1_834 fue mimstro del tribunal de jus
ti~Ia. Hombre retraído, un tanto excén
tnco, pasó los últimos años de su vida 
en, el campo, en la región de Patia. El 
mas notable de sus hijos fue el tolimen
se doctor Ang~l Diago, quien figuró 
bastante a medmdos del siglo XIX· se
cretario en 1851 de la gobernación' del 

Ca u ca ( Buga)' secretario del col e i . 
esa ciUdad ; dos años después di g ~ de 
a. la. legislatura de la mencio~al.u acto 
vm~I.a Y en 1855, candidato a la gobro. 
n8;.c10n, por el liberalismo . Tres ¿r~ . 
mas tarde lo proclamaron candidato 08 

la gobernación del· estado de Cund· a 
marca. En 1863 fue diputado a la ¡ ~a
latura del Tolima. En sus postrime~~s~ 
en 1~90, fue nombrado segundo supi s, 
del fiscal del circuito de Honda. ente 

Hermana de José y Rafael Diago 
A~gulo fue Isabel (Restrepo Federi f 
Vease "La Civilización", pág. 402. 

00 
• 

D" Diago Pablo.-Hijo del doctor Rafael 
!"go Y hermano del doctor Enri 

~~ago, nació en Popayán en 1826 y it~e 
rw en. ;rum~co el 14 de febrero de 1887-
Estudw JUrisprudencia en su ciudad . 
tal. :f se doctoró en Bogotá; llegó a :: 
qmnr profundos conocimientos en d 
recho romano, materia de la que fe~ 
profesor y ::_demás autor de un tex~ 
pa~a su ensenanza. Ocupó asiento en la 
legiSlatura. caucana de 1863 y en la cá
mara nacmnal . de representantes en 
187~ Y 76. Fue f~scal del tribunal de Po
payan en 1853, ¡uez del circuito magis 
tra~o del tribunal del Centro y' del su: 
penor de justicia del Estado goberna
dor de la provincia de Popayfui en 1860 
n;uembro de la junta de bienes desamor~ 
tlzados, ~dministrador de la casa de mo
n_e,da, ~dJ~nto a la dirección de instruc-· 
cu;m_ pubhca, . rector de la Universidad 
~n~stro plerupotenciario en Quito y ad~ 
mimstrador de la aduana de Tumaco. 
Fue ~asado ?on la dama quiteña Ana 
Gortaire, arti~ta Y: poetisa, ornato de 
l~s salones mas anstocráticos, quien lo 
h1~o padre del doctor Rafael, médico, 
m1em~ro del congreso nacional, doctor 
Francisc? Eduardo, abogado y publicis
ta, · magistrado del tribunal del Cauca 
Y de la corte suprema. Ricardo y Celia 
Mercedes, primera mujer del general 
Jorge Emilio Vernaza. 

. piago Raf~I.-Hermano de José, na
CI.o e"; Popayan el 26 de mayo de 1789. 
Figuro en Mariquita durante la Patria 
Boba y fue secretario de la convención 
de aquel es.tad?! suscriptor,. como tal, 
de la constituciOn del 21 de junio de 
1815. Regresó a su ciudad natal duran
te la dominación realista, con un 'indulto. 
Fue ent_m;ces alcalde. Comprometido así 
en serv1c10 del g<?bierno español, se vio 
en el caso de ermgrar a Pasto después 
de . San Juanito, huyendo de l~s repre
sabas de los republicanos. Más tarde 
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de nuevo a la República como se
del general Pedro León Torres. 

en Popayán, fue secretario 
de apelaciones del Canea, 

ejerció varias veces la go her
Ia provincia, empezando en 
1832, cuando Popayán, ane~ 

provisionalmente, como todo el 
al Ecuador, volvió a la obedien
Bogotá. El congreso había su-
el 21 de noviembre del año an

departamentos y los prefectos 
regian y había dejado subsis

provincias en que se dividían. 
el doctor Diago fue primer 

"'!~hl~~,l~Í de Popayán, que abarcaba 
'a valle del Canea. En 1853 

puesto por elección popular 
el candidato de la oposición 

;on.seii'v••do,ra, doctor Manuel de Jesús 
el candidato oficial fue el mis

En 1854 figuró entre los pro
del movimiento revOlucionario 
del general Melo . Concurrió a 

congresos nacionales, el de Oca-
1828, el de 1849, y por imposi
física se hizo conducir en silla 

manos a la borrascosa sesión del 7 
marzo, para contribuir con su voto 

elección del general López, y el de 
Su titulo de doctor en- derecho se 

otorgó la Universidad en 1832. Mu
e! 4 de noviembre de 1858. 

Día.z Jua.n Bautista..-Fue enviado pre~ 
de Pasto a Quito en 1814, para que 

el general Montes le hiciese seguir jui
cio por republicano y servidor de su 
causa. 

Díaz Juan Clemente.-Concurrió por 
·el antiguo cantón de Toro a la asam
blea electoral de la provincia de Popa~ 
yán, reunida en la ciudad de este no m~ 
bre en octubre de 1822 y diez años más 
. tarde a la cámara de la misma provin
cia, siempre por Toro. 

Díaz del Castillo Andrés.-Barbacoa
no de principios del último siglo, adver
so a l.a causa republicana durante la 
guerra magna. Cuando Bolívar se acer
caba a Pasto, en 1822, fue enviado a 
Tumaco por el alférez real de Barba~ 
coas, para que destruyera las embarca~ 
ciones que encontrase más allá del A
rrastradero, única vía por donde enton
ces se viajaba entre las dos ciudades, 
Y trasladase a Barbacoas las que se ha
llasen en la laguna de Chimbuza. Cum
plió su cometido a ·satisfacción de los 

. realistas. 

Díaz del Castillo Clodomiro.-Nació 
en Barbacoas en 1851, de Pastor Díaz 
del Castillo y Delfina Piñeiro. Muy jo
ven viajó por los Estados Unidos y las 
repúblicas del Pacífico. En 1878 dirigió 
en Barbacoas El Montaraz, fundado el 
20 de mayo, y más tarde colaboró en 
otros periódicos y revistas nacionales 
y extranjeros o fue director o redactor 
principal de ellos. En este último caso 
están El Colomb;ano, de Quito, en 1903 
y 4, en unión del doctor Francisco José 
Urrutia, y El Litoral Pacífico, en su úl
tima época, de Tumaco. Hizo armas en 
varias contiendas civiles, en favor del 
liberalismo, especialmente en 1885, cir
cunstancia que le movió a trasladarse 
con su familia a Costa Rica . En Quito 
fue subdirector de la escuela de artes 
y oficios y en Tum.aco y Barbacoas ejer
ció diversos cargos concejiles y de otro 
orden. Murió en la primera de esas dos 
ciudades, el 26 de mayo de 1924. 

Díaz del Castillo Emiliano.-Nació en 
Barbacoas el diez de octubre de 1871, 
estudió en Pasto con los jesuitas, fue 
inspector escolar de esta provincia, O
bando y Barbacoas, prefecto de la mis
ma Barbacoas. Redactó y publicó en 
lpiales La Frontera, para sostener la 
candidatura presidencial del general Ra
fael Reyes, en 1898; dio a luz varias 
poesías y dejó inéditas muchas otras. 
Murió el 22 de mayo de 1900, comba
tiendo cerca de los límites con el Ecua
dor, como capitán ayudante de una com~ 
pañía del ejército constitucional. 

Un hijo suyo, Emiliano Díaz del Cas~ 
tillo Gutiérrez, nacido también en Bar
bacoas, muerto en Pasto el 21 de junio 
de 1917, a la edad de diez y nueve años, 
se distinguió como poeta. 

Díaz del Castillo Ildefonso.-Nació en 
Barbacoas a mediados del siglo XVIII 
y murió allí mismo a principios del XIX. 
Desempeñó muchos cargos importantes 
y llegó a obtener el título de general 
de las milicias del rey de España. Fue 
teniente -de gobernador, justicia mayor 
de la provincia de los Pastos en 1778 
y entonces llevó a cabo uná reapertura 
del camino de la montaña entre Túque
rrres y Barbacoas. El año siguiente se 
dedicó a estudiar en Pasto, hasta orde
narse de presbítero y ser en seguida 
nombrado cura, vicario y juez eclesiás
tico de Barbacoas. Enfermo y paralíti
co en sus últimos años, se ocupó solo 
en hacer grandes obras de caridad, que 
todavía recuerdan los barbacoanos. Due~ 
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ño de una inmensa fortuna al morir 
dejó una buena parte a la 'familia de 
su hermano Manuel Díaz del Castillo. 

1827; se educ6 en el colegio de San 
Y en la Universidad de Quito, hasta 
dp.arse de doctor en derecho, el 
dia que el notable ecuatoriano 
José Rafael Arízaga. Fue juez Díaz del Castillo lldefonso.-Barbacoa

no, muerto de setenta años en Pasto 
e~ 13 de febrero de 1926, cuando obte: 
ma por .segunda vez el cargo de direc~ 
tor de mstrucción pública de Nariño. 
En Barb ... a~oas ~cupó empleos en los ra
mos po!ít~co, fiscal y judicial, dirigió 
establecnruentos docentes o regentó cá
tedras en ellos y fue inspector del ra
mo. Creada la secretaría de instrucción 
pública en 1892, fue nombrado para 
servirla en propiedad, a partir de 1893, 
en que empezaba a funcwnar la nueva 
oficina, qu~ ?-. él le tocó organizar de 
manera def1_mtiva a poco de abierta por 
un secretariO interino. Dictó asignatu
ras en la Universidad de Popayán y en 
las normales, fue director de estadística 
departamental, visitador fiscal en el Cho
có . Esto le dio tema para unas notas 
de viaje que publicó en 1896 en Jos .'\na
les de la Universidad; secretario de ha
cienda, secretario de la asamblea depar
tamental (1903), presidente de la cá
mara de representantes. Se hizo cono
cer co!llo escritor y poeta desde 1876, 
en Qmto, donde se educó. Colaboró en 
diversidad de periódicos y revistas de 
Barbac~as, Pasto, Popayán, Bogotá y 
o~ras cmdades. Dirigió varias publica
CIOnes, entre ellas El Deber semanario 
po~tico, Popa;;:án, '189~-99; El Huésped, 
revi~ta. hterana, asimismo en Popayán, 
y D1ano del Sur, cuotidiano por él fun
dado en Pasto, primero de esa capital 
en 1924, en imprenta que estaba a a~ 
cargo. Dejó numerosas composiciones 
en verso, artículos de carácter histórico 
Y va~os dramas de asunto patriótico, 
~mbien en verso, para los niños. Fue 
diputado en 1890. 

Díaz del Castillo Pastor.-Barbacoa
no, muerto en Quito en 1902 octocrena
rio. Fue secretario de la io bern~ción 
Y de la cámara provincial de Barbacoas 
senador y presidente del senado cau~ 
cano en 1863, y elegido entonces primer 
d.esignado para ejercer el poder ejecu
tivo . de.l Estado, jefe municipal de la 
pr~vmcm de Barbacoas y diputado a la 
legiSlatura de 1869. Obtuvo de la mina 
de Cargazón una ingente suma que tu
vo la desgracia de perder en 'el Perú, 
adonde se trasladó con su familia. 

Díaz del Castillo Pedro.-Hijo de Bar
bacoas, donde nació el 22 de febrero de 

y diputado a la cámara 
Barbacoas. Su probidad es 
en su suelo natal. Estuvo como 
de Julio Arboleda en la batalla de 
cán, en 1862. Murió en la misma 
tal ecuatoriana, el 31 de 
1878. La Familia Cristiana, de 
::;1 dar cuenta de su muerte, lo 

hombre verdaderamente justo''. 

Diaz Eraso Fellpe.-Hijo de 
n;tuerto en París, donde fijó su 
cm, en 1916 o 17. Protegido 
tor Manuel Murillo 
con miembros de ~u ·f,LIDÜil1; 
en el célebre colegio que en >¡edee,oo>. 
dirigí~~ Victoriano de Diego 
sus hiJos, que fue obligado a "'!''Pe:nde 
tareas a causa de la 
Establecido en 
negocios de 
tuna y formó alli 
algunas misiones 
bre de Colombia, entre ellas 
sentación en las bodas del rey A,ttonso 
XIII, en Madrid, en mayo de 
en la corte de arbitraje de La 
Fue además consejero de la legación 
lombiana en Francia. 

Díaz Hidalgo 
hizo seguir juicio en 
sus compromisos en 
blica. 

Díaz Morku Clemente.-A 
del siglo XVIII vino del norte de 
pública a la región que luego 
cantón de Supía Angel Díaz 
tablecer trabajos en el real ' 
de Quiebralomo. Un descendiente 
José Diego Díaz, fue progenitor de 
María Díaz Romero, padre de los 
Morku: José María, médico graduado! 
en Bogotá, diputado; Juan Vicente 
fesor de música; Rafael luchado~ 
la independencia de Cuba, al lado 
general Avelino Rosas, y 
en la última rebelión colombiana de 
años, en las filas liberales en las 
les llegó a general. FaJleéió por 
en ~Manaos, Brasil; Tomás 11:eneral 
conservador, ayudante del Ser-; 
gio Arboleda en Los Chancos peleó 
también en Bateros el 25 de m~rzo del 
77 e hiz<> las campañas de 85 95 99-
902. En la última, como jefe de e~tado 
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d Ja cuarta división del Canea 
ede comandan!~ general de la 
ha sido tambien prefecto de la 
de Marmato o Riosucio y di· 

varios. Cle
el 23 de no-

1845 y allí mismo el 
de 1921. Al servicio del con-
estuvo el año 65 en la Po-
76 en Los Chancos, de jefe 

mayor de la división Arbole.. 
. n ambos combates fue apresado, 
· econdujeron a las cárceles de Bug,a 

Llegó a coronel. De gran espl-
a él le debe en mucha 

p~~~··~~·~~;e:sc su ciudad; cons-
públicos, los que 

propios fondos, para 
se los reembolsara, 

exii~~~::e~c.~u~otas mensuales. Introdu
a a Riosucio, fundó La 

con ese periódico acostumbró 
a leer. Escribió una historia 

ciudad, desde la fundación hasta 
el periódicO duró más de dos lus
Formó una biblioteca de ciencia,s, 

literatura, artes, etc., de mas 
volúmenes, en la cual se en~ 

que son hoy de difícil 
ns~;c~i~~~~.~Fu~: e prefecto de la provin-
il. Sus actividades se ex-

toda la región ; fundó el pue
Clemente, cerca de Anserma, 

l:~~~~:;~~~~a la colonización del feraz del Rizaralda, que es 
de riqueza, con varias 

donde pacen más de veinte 
reses y que el 891 empezaron a ta~ 
él y su hermano Tomás, para levan
tras inauditos esfuerzos, una debe

pastos artificiales. 
casado con la cartagüeña Rosa

M<>Ia>rrc Alvarez del Pino y padre de 
mujer del institutor payan~s 

Velasco, hijo del doctor Jnlio 

Apolinario.-Sacerd~te. de 
tiempos de la Repubhca, 

Dnl~~·,.;~~;~.~,{junta superior de gobier
o en 1812 y treinta años 

la cámara provincial de 
diputado por Barbacoas. 

Domínguez constituyen una fa-
diJ'er,enlte de la establecida de tiem

en Buga; tienen entron~ues 
que florecieron en el siglo 

Popayán. A los barbacoanos 
el presbítero Miguel Domín

cura de la parroquia de Micay, 
cuyo cantón concurrió como dipu-

a la cámara de la provincia de 

Barbacoas a mediados del último siglo. 
Presumim~s fue de los Domínguez cos
teños Gregario, nacido en 17 45, teniente 
oficial real del Raposo en 1766, que 
once años más tarde ejerció igual car~ 
go en el Citará y a fínes del 77 se I.e 
promovió a contador ordenador del tn
bunal de cuentas de Santa Fe, ascendi~ 
do a contador mayor en 1790. Sirvió 
el puesto de capitán de milicias disci
plinadas de caballería y deSJ?'!és el de 
jefe de un cuerpo de tales nuhcias,. c.o~ 
el grado de teniente coronel. Pacifico 
el pueblo de Sombrerillos en el Chocó, 
arregló las cajas reales del Ci~rá, or~ 
ganizó el estanco de aguardiente en 
esa región, reorganizó la aduana de Car
tagena, visitó. oficialmente la salina, de 
Zipaquirá y d10 nuevos J?lanes y _meto
dos expeditos para organizar el tnbunal 
de cuentas. Acogió la idea de la em~
cipación en 1810, año en que falleciO, 
el 14 de diciembre. 

Domínguez José María.-Hijo de José 
María Domínguez Malina, antioqueño, 
y Rafael E seo bar, nació en Ro~danillo 
el 5 de julio de 1841 y se educo en el 
colegio de Santa Librada. Ocupó ele
vados puestos públicos, entre ellos los 
de diputado a la asamblea del Canea 
y m.iimbro de la cámara de represen
tantes la cual pres;dió. En .1885 derro
tó en' Roldanillo, ~1 15 de febrero, en 
unión del entonces coronel Rafael Re~ 
yes al coronel revolucionario Guillermo 
Má~quez, y fue nombrado jefe de esta
do mayor general del Estado y asce~
dido a general gradu~do por el . presi
dente Payán. Concumó a la acmon de 
Santa Bárbara de Cartago, donde fue 
herido. En 1895 ocupó también puest!J 
de importancia, como general de diVI
sión. Posteriormente fue nombrado go
bernador de Antioquia, empleo que de
clinó antes de encargarse de él. En 1899 
se alistó en defensa del gobierno y mar
chó al norte de la República a la ca~e.za 
de una división • cayó entonces pnsxo
nero del general' Rafael Uribe Uribe, en 
Terán. En 1886 había sido nombra~o 
tercer suplente del delegado al conseJO 
constituyente &"eneral R~ael Reyes. Se 
le envió despues en miSIOn al Ecu~~or, 
pero regresó de la frontera. M uno el 
25 de marzo de 1907 . Hermanos suyos 
fueron Matilde, esposa de Ramón Quin
tero Patiño, y Leopoldo. 

Domínguez MigueL-Bugueño nacido 
en las postrimerías del siglo XVIII, vo
cal del ayuntamiento republicano en 
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1815! concu!Tió a la asamblea electoral 
reumda ~n Popayán en octubre de 1825 
J?ara de~I~nar el personal de los conce
J':'S ~umcipales de toda la antigua ro
vmma o departamento; miembro dep los 
congre~os de Colombia y después de los 
granadmos, de 1821 a 45, por las pro
v~ncms del Chocó y Canea anotador de 
~potecas de Buga Y TuluÁ, colector de 

ez:r;nos, rector del colegio de Buga 
presidente de la cámara provincial deÍ 
Cauca en 1849 · En 1841 había sido 
n_o~brado consejero del gobiernO cons
~tmd~ en el Canea por el jefe revolu
cwnarw general Obando. 

Es el más notable representante de 
una numerosa y distinguida familia va
lle_c,aucana, los Donúnguez de Sant Ce
bnan (~an Cipriano), escrito también 
Sancebrran Y Sancibrián distinta d 1 
bogotana Domínguez d~ la Picaz: ; 
Urregolaveitia, a la cual pertenecen Pe
dro, ~obernador realista muerto en el 
Guanabano, en jurisdicción de Caloto 
en 1819, Y B~nedicto Domínguez deÍ 
Castlll~, ~at~matico. calculador de alma
n~q_ues' di,stinta asunismo de otra fa
~Ilia Dommguez que floreció en Popa
yan Y en la costa del Bajo Chocó. 

Los Domínguez de Sancibrián tienen 
por tronco a Juan Ruiz de Sancibri.án 
esposo de Elvira Rodríguez padres d~ 
Sancho d~ Sancibrián, casado con Elvi
~a. AnunCibay, de quienes proceden Ro-

ngo J; ~uan de Sancibrián, nacidos en 
CastroJe!Iz J:" los cuales obtuvieron en 
Valladohd e¡ecutoria de hijosdalgo en 
1541. Rodrigo desposó a Elvira Ortiz 
de ~ al~~rrama, padres de Alvaro de 
Sancibna:n., marido de María Iñiguez de 
~);'ala· De ~ste matrimonio hubo una 
hiJa que .~aso con un Donúnguez, y de 
es!?s nacm Lucas Domínguez de Sanci
bn~n, c_asado primero con Catalina de 
Leon, sm prole, y luego con Ana Gó-
mezdu- M· e rena, de edelhn en quien 
hubo estos hijos: ' 

1. Pedro, marido de Josefa Potes 
p~dres ~e Isabel, mujer de José Anto~ 
mo Lems Gamboa, Y de Miguel marido 
de Sebastiana Ripalda Soto Sánchez 
(Un Pedro D_omínguez, acaso el que aca~ 
bamos de cztar' testó en Cartago en 
17 44, casado con María de Soto padres 
de Juan· En la misma ciudad v'ivía por 
en~onces Valerio Domínguez de Sanci
bná~, casado con Petrona Gutiérrez Ja
~armFIIo, !!adres e~ 1732 de Cristóbal y 

e ~anczsco J aVler en 34. Miguel a 
menciOnado, fue padre de Pedro jo:é 

' 
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Polonia, con José Antonio 
de Lino, Alonso, Asearía, 

Antorlio, Eduardo, Bonifacio, 
con Rafaela Ospina), Ma

Manuel Illera), Sixta 
Q¡;pi1oa: Encarnación. 

Ospina. 

Mariano Ospina Le

Maria Jesús, célibe. 
doctor Miguel Domínguez casó en 
el 16 de mayo de 1810 con Bár

g0yos, muerta el 53 (Hoyos Jorge 
padres de : a) Angel Maria, con 
Castro, hija de José María Cas

de Enoch, Beatriz y Naz3.
N azaria, con el doctor Manuel 
Sanclemente; e) Isidoro, pre

cámara provincial del Can
Susana Plata, hija de 

Navarro y María Emig
y padre de Noé. 

viudo, se hizo 
por 1870. 

Juan.-Vallecaucano, asistió a 
lcrunp:ma de Pasto con el presidente 

el año 12. 

Víctor.-Probablemente pal
ean el grado de sargento actuó 

la segunda campaña abierta durante 
guerra magna contra los realistas 
Sur. 

descendiente del médico Francia
francés, nacido hacia 1726, 

María Ignacia Escobar 
en 1820, viuda de Gre
hija de Bernabé Esco

Torres, padres también 
Josefa de Zamorano, Fernan

Joaquín, Ana María, Francisco, 
y FranciSca. Micaela, así como 

y Bárbara Torres, hijos de Fran
Torres y María Vivas Sedano, nie-

~~E~l~,~·Y.Jd~e~I; ~;c¡;a;~pitán Pedro Torres Andrade y Juana Zafra 
Avenias Escoba-

Manuel José 
Jo:tquín Horre
Francisco, uni

Francisco, casado 
1807 en Palmira, con Maria Fran

Sanz (Palan Emigdio); José Isi
Antonia, y Simona, madre de Jo

Rengifo. 

Florentino. - Bugueño, 
de la Independencia, alcanzó el 

de teniente coronel el 9 de sep
de 1825 . Acompañó a Sucre en 

las campañas del Perú y Bolivia y se 
halló al lado de Bolívar en sus entradas 
triunfales a Lima, Bogotá y Caracas, 
de 1824 a 26. Fue comandante y gober
naqo! de Chagres y ejerció otros cargos 
pohbcos de importancia. Murió en Da
vid. 

Dorronsoro Pedro José.-Bugueño na
cido el 29 de abril de 1790. Su p~dre 
lo envió en 1806 a educarse en Quito 
y tomó parte en la revolución de 1809. 
Se libró de persecuciones y volvió a 
Buga . En 1818 se le incorporó en el 
Num.ancia, de paso para el Perú, con 
su hermano Florentino, Rafael Grueso, 
Miguel y José Antonio Concha, Luis Mu
rillo y otros. El virrey Pezuela le ex
pidió en Lima en 1820 el despacho de 
subteniente abanderado del primer ba
tallón de su regimiento, que pasó a San
martin el 3 de diciembre, y el 13 fue 
nombrado teniente. Hizo campaña por 
la República con Simmartín y con Are
nales y se halló en Huaura y la Sierra, 
en el sitio y toma de Lima y en el sitio 
a las fortalezas del Callao . En 1822 se 
lo llevó el doctor Joaquín Mosquera de 
adjunto a la legación en el Perú, Chile 
y Buenos Aires y sirvió un año la se
cretaría por enfermedad del propieta
rio . Volvió al Perú en 1823 ; Sucre lo 
nombró su- ayudante de campo, sostuvo 
el asedio del Callao y acompañó al Gran 
Mariscal en su retirada a Arequipa; 
mandó una compañía de granaderos en 
la campaña de Trujillo contra Rivagüe
ro; sometió la provincia de Pastaz, su
blevada como consecuencia de la rebe
lión del marqués de Torretagle; estuvo 
en Junín, Matará y Ayacucho, donde 
fue herido, y se le ascendió luego a te
niente coronel de infantería. Fue de 
Lima en comisión al Istmo cuando el 
congreso panamericano convocado por 
Bolívar para la ciudad de Panamá, y 
vuelto al Perú, diósele el mando del ba
tallón Ara.ure, con el cual estaba en 
1827; se negó a aceptar la rebelión de 
la tercera división colombiana y fue a
presado. Trasladóse a Méjico, y Pedro 
Gua!, delegado de Colombia al congreso 
de Tacubaya y enviado extraordinario 
y plenipotenciario en aquel país, lo nom
bró secretario de la legación; juntos se 
dirigieron a Guayaquil, donde los apre
saron los peruanos, a pesar de la capi
tulación de Tarqui. Libre, marchó a 
unirse con el ejército colombiano y le 
tocó servir de secretario en la misma 
Guayaquil, cuando se negoció firme la 
paz con el Perú. Fue después nombrado 
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co~andante. de armas del Canea y em~ 
pezo a se!'Vlr ese puesto en Cali en a
bril de 1830. Partió a Bogotá, c~misio
nado por la asamblea reunida en Buga 
en noviembre siguiente para resolver 
sobre la unión del Ecuador la fidelidad 
a la N neva Granada o la s'eparación de 
esta, a causa de la dictadura de Urda
neta. Siguió a la costa atlántica a lle
varle al Libertador las actas de' llama
miento que le hacían los caucanos para 
que. volviese a encargarse del mando. 
R;e!Jrado a la vlda privada, tornó al ser
VICIO en 1838, como jefe militar de la 
provincia de Buenaventura, el año si
guiente fue transitoriamente goberna
dor de la provincia del Canea y en 1840 
Ya coronel, jefe de estado mayor en Po~ 
payán. Murió en el Saltito, a orillas del 
Dagua, en viaje a Lima, el 14 de oc tu
bre de 1853. 

Al Canea vinieron de España dos Do
rronsoros, Juan Antonio y José Este
ban, quien casó en Bu9a con Carmen 
del Corral (Corra.! Jose Romna.ldo) y 
fue padre de : 

1. Pedro José, casado con María Je
sús Peña, (Peña Luis Antonio), de cuya 
unión nacieron : Cannen; Micaela, casa
da con Antonio Varela; Carlos con Vir
ginia Malina; Alejandro, célibe nacido 
en 1839; Teófilo, con Romelía' Varela, 
Y Carlos, que fue presidente de la mu
nicipalidad de Buga, notables instituto
res: Alejandro, dibujante, profesor en 
su ramo por más de medio· siglo y con 
fama de haber sido en su tiempo el me
jor lápiz de Colombia. 

2. Juan Antonio Fernando nacido 
en junio del 791. ' 

3. Florentino, casado en el Istmo de 
Panamá. · 

4. Miguel, célibe, que murió en Cali 
en 1856 y legó sus bienes a José Apa
ricio y Martínez. 

5. Ignacio, casado en Buga. 
6. Pascual. 
7. Ana María, casada con Vicente 

Garrido, (Rivera Garrido) . Juan Anto
nio, fue casado con una francesa y tuvo 
una hija que falleció en Cali. Era rea
lista y temeroso de la actitud que con
tra los partidarios de España asumiesen 
los republicanos a raíz de Boyacá em
pre~~ió la huida desde Buga, co~ di
reccwn a Barbacoas, para de allí seguir 
a la madre patria. Eran sus compañe
ros de presunto ostracismo su padre 
José Esteban, Joaquín Castro Hoyos y 
otros bugueños. Fueron atacados por 
una columna de independientes que salió 

de Palmira en su persecución y 
ron los tres citados y la mayor 
de los compañeros. 

Duarte Cipriano María. - N aci · 
Cartago el 26 de septiembre de 0 

del doctor José Timoteo Duarte 

tano, y Concepción e~:~~~~~~·~· ~~~~ José Timoteo residió en 
1826 fue rector del 
vincia, convertido más 
sidad ; pasó a Cali, de 
rector interino, (1829) y 

yán, para ser secmr~e~t!a~r!i~o:li;~~~s~>soc~ la Universidad e 
matemático. U~a vez casado 
diversas localidades del Valle' 
rir en Palmira, antes de 1876. 
tago fue como diputado a 'la 
provincial del Canea y presidió 
poración en 1840. En 1849 
Santander. Más tarde se le ve en 
d~ cuyo colegio fue también rector. 
hizo sus estudios Cipriano María 
colegio público, que el inunicipio 
vincia) había convertiddo~~e~n;,~~~l,''f~ 
tándolo de facultades _s 
el título de doctor en derecho y 
políticas el 20 de noviembre 
Establecido en Palmira y ca:saclo 
ciudaü en 187 4, a los dos 
armas contra el gobierno del "''sta<Jo 
habiéndole sido adversa la 
por asilarse en el Ecuador-.~,·~·-~, 
el ostracismo y volvió al hogar 
cual obtuvo plenas garantías ' 
municipal, Juan Conde, pues aun no 
bía terminado la rebelión. Volvió a 
vir a la causa de sus 
los campos de batalla, en 1885 
1899. En este año fue nombrado 
tor de guerra de la división que 
órdenes del general José María 
guez marchó a Santander; el 2 de 
brero del 900 cayó preso en Terán 
fue llevado a Cúcuta. Quedó libre 
ser recuperada Cúcuta por 
nistas, para encontrarse en 
chos de armas, entre elloJ:s~n~~~T"p:;~~ 
y seguir a Bogotá con el g 
pero Pinzón, ostentando 
de general. El 7 de dl~~e~~~:~e.~;: regreso a Palmira y en 
babía adquirido desde 1895 
de marzo de 1901 la Revista C<Jmorc:ia~ 
para hacer renacer el comercio y 
dustrias. Al morir el presidente 
República, doctor Sanclemente 
un artículo necrológicO que le' 

suspensión del periódico, él!~~~~~a:~:,,~;~~ el jefe civil y militar del 
llevaba editados trece nútmtlros. 
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había sido redactor de In
En 1896 concibió el pro

ferias semestrales 
cual obtuvo la crea
propulsora y direc

un periódico nombra-

~~;¡¡;:,e~:s Feria.. El de , agrOJlecJ!alri_o:~" se llevó 
de . Para 

• ¡~~Íst~;:r•~izi~ también una ex-a e industrial, a ejem-
el patrocinio del 

de¡oar-ta>menhLI se había cele-
antes en Popayán. Al 

la paz consiguió reanudar 
y llevar a cabo una segunda 

'f¡'"c:~.;,~E;;l,i;2;9; de enero de 1904 fun-
11: hoja semanal que se 

por más de doce años, en gran 
de ellos bisemanal y en 1906, al
meses, como diario, primero de 

privada que hul?o en el Cau-
nr"im:era hoJa caucana de 

~~·:~~~~;~ti~:f~~~ y Progreso, fue ~e en Popayán, 1872. 
de escritor público se extendió 

colaboración en periódicos de Ea
Panamá, Cali, Popayán y otras 

miembro correspondiente 
A<:adlen>ia Nacional de Historia y· 

· de San Vicente 
Fue alcalde, con

juez de circuito, miem· 
electoral de Popayán pa

senadores en 1909 y repre-
al congreso. En 1912 fue de 

~n•oro•da veraniega a Silvia, con su 
al regreso, que efectuaba por 
de Tierradentro, que deseaba 

conseguir del gobierno la 
~~~;~d¡;¡_lde una red telegráfica, le 
o¡ la en Jambaló, el 13 

casado en 187 4, 26 de 
Isabel Lemos, hija de 

Le m os y J nana María 
Mariano, Mosquera 
Tüvo los siguientes 
muerto cuando es-

~~'~;~IJ:,'rn;:~a1~:é en el Seminario, 
~ Isabel, Cipriano, 

M<>rc<ed<:s. mujer de Gui-

Carlos.-lirativo de Popayán, 
campañas de 1828 y 1830 en 
y la de 1832 en Pasto. Fue de 

vencedores en la acción de Palmira 
1831. Murió por 1875. Era hijo de 

Antonio y padre de Pablo, Adol
Enrique. 'Adolfo, pintor y arqui
muerto de edad avanzada en Po
a fines de 1909, fue profesor de 

la Universidad. Dejó cuadros de mérito 
y bajo su dirección se terminó la cate
dral metropolitana. Enrique y Pablo, 
falllecidos, respectivamente, en 1886 Y 
1905, sobresalieron también, el primero 
como caligTafo y el otro como electri
cista y mecánico, padre de Luis Dueñas 
y Córdoba, profesor de música y com· 
positor que se estableció en Tocopilla, 
puerto chileno . 

Manuel Antonio descendía del español 
Miguel Dueñas, quien testó en Popayán 
en 1767, casado con Gabrlela Camacho 
Correa, hija del español Juan Camacho 
Espinosa y Tomasa Correa Pérez de 
Ubillús. Los Dueñas Camachos fueron 
Maria Manuela, José Joaquín, Josefa. 
Miguel, Antonio, Manuel, Maria, Tere; 
sa y María Francisca . Cuando estallo 
la guerra de Independencia era Manuel 
Antonio administrador principal de al..
cabalas de Popayán e intervino enton~ 
ces a favor de la causa republicana. 
Ti o suyo fue José María, regidor de la 
municipalidad de Cali, muerto en enero 
de 180-9. A esta familia pertenece Mi
guel J. Dueñas, fogoso liberal payanés, 
caracterizado por su energía como fun
cionario público, especialmente en los 
puestos de gobernador de la provincia 
de Popayán, cuando la guerra de 1860, 
y, posteriormente, de alcalde ~e la. ciu
dad. Fue inspector de la Umvers1da?. 
Murió· a principios de 1876 y su sepelio 
fue motivo de discusión porque se le 
negaba lugar sagrado al cadáver. 

Durán lguacio.-Abogado natural de 
Cartago, nacido el 21 de nu~iembre de 
17 44, de Felipe Manuel Duran y Rosa 
Viterbo Sáenz de Oviedo. Trabajó por 
el progreso de su región y mejoró a 
su costa y de manera muy considerable 
el camino del Quindío, a principios de 
la última centuria. 

Los Duranes de Oviedo fueron: Sal
vadora Nicolasa, nacida en 1727; Carlos 
Nicolás, en 29; José Raimundo, el} 31; 
Juana Maria en 34; Manuel Jose, en 
36 · F'rancisco en 39; Francisca Norber
ta' en 41· Bá~bara, en 43; Ignacio; Ca
si~iro, e~ 47 y nos parece que tamb~én 
Josefa, casada en el 70 con el espanol 
Miguel Granados. 

Casimiro casó en 1722 con J nana Jo
sefa de la Abadía, hija de Juan Bautis
ta y de Juana Ruiz Salamando. Testó 
en 1796. Sus hijos fueron: José María, 
franciscano; Narciso, casado en Rolda
ni!lo en 1804 con Isabel Bedoya; Mer
cedaria; Juan Félix, marido de Juana 
Francisca Rentería Gil; Ignacio, que en-
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tendemos es fray Miguel Ignacio Durán, 
cura interino de Cartago en diciembre 
de 1813 y enero siguiente; Francisca 
Antonia, casada con José Maria Mur
gueítio; Gregario; José Pío, casado con 
María Joaquina Cruz y Palomeque; Mar
tín, casado con Asunción Martínez, pa
dres del doctor Uladislao; Bartolomé, 
nacido en 1794, y Aniceto Mariano, en 
96. 

Duranes Renterías fueron Felipe Ma
nuel, nacido en 1809; Casimiro, casado 
con María Josefa (o Jesús) Murgueítio 

, Durán; Miguel Ignacio, nacido en 1814, 
jesuita, expulsado del país en 1850, se 
trasladó a Italia, de donde regresó y 
murió en Bogotá. Tenía el titulo de 
doctor. 

Duranes Cruces fueron Carlos María, 
abogado a quien consultaban personali
dades nacionales, entre ellas el doctor 
Francisco Javier Zaldúa, nacido en 1830, 
y José Pío, cuatro años menor, intro
ductor de una imprénta a Cartago, fa
llecido el 18 de marzo de 1909. 

A ramas de las enumeradas o a otras 
que tienen origen también en descen
dientes de Felipe Manuel y la Sáenz de 
Oviedo pertenecen Joaquín, casado con 
Ursula Méndez, padres de Rudecindo 
Durán en 1809 ; el doctor Rómulo Durán 
y el presbítero José Ramón Durán Ca
sares, cura de Santa Rosa de Cabal, 
muerto en 1876 en Cartago. 

Durán lldefonso.-Soldado de las fuer
zas que marcharon en 1812 a la cam
paña sObre Pasto con el presidente Caí
cedo, apresado en esa ciudad y some
tido al diezmo para el fusilamiento, con 
varios compañeros. No le tocó la suerte 
de ir al patíbulo. 

Durán Mignei.-Prócer de la Indepen
dencia, vallecaucano, con el grado de sar
gento en las primeras campañas reali
zadas en el sur. 

Durán Roberto ~erc~~~e;·J~;~ cal del circuito de 
tico cantonal, diputado a 
coronel. 

Durán Rómulo.-Nació en 
Empezó sus estudios en el 
Santa Librada, donde en ~-~---o·u 

matemáticas con el p~~~i;~:fPJ;~: Chassard y tenia de .e 
borio Vergara, Evaristo de 
David Peña, Manuel Maria Collazos 
Pío Triana. Continuó su educación 
el colegio militar y en el de San 
tolomé, de Bogotá, en los que 
los títulos de ingeniero y de _a_t~ogad, 
este último el 11 de mayo de 
profesor de matemáticas en H•>g•otá 
1852 y posteriormente en 
donde estuvo dedicado al ejercicio 
su profesión de ingeniero y trazó 
calles de esa ciudad. Fue 
de la provincia del Canea 
sidente de la cámara de la 
dad en 1856, diputado a la 
del Canea, por la provincia 
en 1859, representante al c~n~~~~~n.~: 
1858, y 59, gobernador de 1 
de Popayán en 1861, bajo la doJmiriac!ió1 
de Julio Arboleda, agente del 
Estado en Buga y secretario 
da del Departamento, cargo 
a su muerte, ocurrida en P-c>pacylin 
14 de inarzo de 1891. 

Durán Uladislao.-Nació 
en marzo de 1825, (Durán 
fue bautizado con los nombres 
riano Uladislao. Empezó sus eot.mlim 
en Cali, los concluyó en Bo>l<O·tá. 
lector de rentas de Cartago 
Intervino en la política, como 
fue partidario del golpe de cuartel 
do por el general José María Mela 
1854. Establecido más tarde en San 
sé de Costa Rica, ejerció allá divei,sol 
puestos públicos de importancia, 
su hogar y vio transcurrir el resto 
su vida. 

Letra E 

Juan Antonio.-Caleño, hi
Echeverri y María Teresa 

· y Caicedo. Actuó durante 
al servicio de la Re
ofreció contribuír con 

y veintiocho soldados para 
a los realistas. 

su hermana Tomasa, casada en 
con Agustín Caicedo, hub_o estos 
Francisco muerto en Qmto; Jo-

Josefa, Ana Gertrudis, Jua-
Fra_p.ci_Sca, María Francisca, José Fa

Agustín. 

Mignei.-Militar caleño, n~-
19 de marzo de 1837. Fue. di

del presidio ; hizo toda la cam
de 1860, al servicio de la Revolu
y estuvo luego en Cuaspud como 
del Zapadores. EI_I .1~65 

-~e¡~1cto jefe de la segunda diVI~IOn. 
en el ejército, en Bogota, Y 

su fidelidad al presidente Mosquera 
apresado el 23 de mayo de 1867, 

r ~~·~~la~~~··~ Camargo, y el Zapadores, 
·~ Al estallar la rebelión de 

confió la jefatura del bata
el cual se le expidió nom

en julio . Combatió en Los 
a la cabeza de ese cuerpo; fue 
murió pocos meses después, a 

msectienci"ia de un aneurisma. 

Juan Francisco.- Primer 
ejerció en propiedad la go

la antigua provincia de 
por padres al español 

'\g~!~;~~~~~:~ufe_,,:a:s Francisca Javiera 1 casaron en Popa-
bautizado el 12 de ju-

1699. Se encargó de la go berna-
24 de septiembre de 17 49 y la 

a fines de 1752. Antes habla 
teniente del gobernador Antonio 
de Viñacorta (1747-49). Murió en 

de 1760. Fue casado con Rita 
~os;qw>ra. el 8 de mayo de 1729, sin 

suyo fue el doctor Ma-

Enríquez Francisco Hipólito.-Aboga
do pastuso de mediados del siglo _XIX, 
de actuación distinguida en su tierra. 
Fue ministro juez del tribunal de Pasto. 

Enríquez Joaquín. -Coronel realista 
que figuró en el Sur durante la guerva 
magna. Fue capturado en el Castigo el 
24 de junio de 1824 y conducido a Po
payán, donde se le pasó por las armas, 
juntamente con el coronel Agustín A
gualongo y los capitanes Francisco Te
rán y Manuel Insuaste. 

Enriquez Manuel-Prominente pastu
so de principios del último siglo. Fue 
investido con el honorífico cargo de ma
yordomo de su ciudad natal por el go
bierno republicano de 1812. 

Enríquez Pastor.-Hábil artista de 
Pasto, que con el apoyo del. c,oronel .An
tonio Mariano Alvarez fabnco la pnme
ra imprenta que hubo en esa ciudad, 
la cual pudo darse al ~ervicio en. }837. 
Hizo de madera los tipos, tamb1en la 
prensa y los accesorios y compuso la 
tinta. 

Enríquez Rengifo José.-Uno de los 
soldados sometidos al diezmo para ser 
fusilados en Pasto el 26 de enero de 
1813. No se contó entre los diez 51ue 
subieron al patíbulo ese día con Calce
do y Macaulay. 

Eraso Angel María.-Hijo de José 
Joaquín Eraso, nació en. Pasto, en 1811. 
Se graduó de doctor en teolog1a en Po
payán, donde recibió las órdenes sagr~; 
das. Durante mucho tiempo dese~l?eno 
la vicaría foránea de Pasto y muno de 
capellán del ejército liberal en • 1862. 
Concurrió como diputado a la camara 
provincial de Pasto y fue rector del co
legio de esa ciudad. 

Eraso José.-Guerrillero realis~, ve
cino de la Venta del Mayo hoy cmdad 
de La Unión, desterrado a Cartagena 

Francisco
Highlight
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por su complicidad en el asesinato del 
mariscal Sucre. 

Eraso José Antonio.-Militó en el E
cuador y en Colombia y obtuvo en amR 
~os países ~~ grado de general. CombaR 
bó al gobierno del general López en 
18!'!· como segundo del coronel Manuel 
Ibanez, en el Sur, y en 1863 estuvo de 
parte del Ecuador. Entró vencedor a 
Pasto el 6 de diciembre al mismo tiem
po que sus compañeros' eran derrotados 
en. C':'!'spud. Fue hijo de Guaitarilla. 
EJercw el cargo de diputado a la cáma
ra de Túquerres. Murió en Quito en 
1879. 

Eraso José Antonio;-Nació en Pas
to en el último cuarto del siglo XVTII. 
Hom~re de. severas costumbres y de 
cuantiosa nqueza, permaneció un tanto 
alejado de los asuntos públicos duran
te la ~erra de la Independencia. Sus 
simpatías por España no le impidieron 
favorecer en lo posible a los republica
nos, hasta que en 1822 se decidió por 
su causa. A pesar del aislamiento en 
que permaneció fue varias veces regi
dor de la ciudad y alcalde mayor. En 
1828 fue gobernador de la provincia y 
en ese carácter recibió al Libertador 
a su regreso del Perú. Murió poco des
pué~,. dejando numerosa y respetable 
fannha, que aún subsiste; hijos suyos 
fueron los doctores Ramón María y Vi
cente Pío, graduados de abogados el 
primero en Popayán y el otro en Qii.ito. 
EJercieron _con mucho éxito la profesión 
Y desempenaron varios destinos judicia
les, el primero hasta 1886, época de su 
muerte, y el segundo hasta 1862 en 
que falleció. ' 

Los Erasos provienen del español Mi
guel, regidor de Pasto en 1586 nativo 
de PJascencia, casado con Isabei Núñez 
de Trejo, hija de Hernán Núñez de Tre
ja y Beatriz Hernández. 

Eraso José María.-Capitán, de Tú
querres, figura al servicio de la Repú
blica en 1812. 

Eraso Manuel Francisco.-Nació en 
Pasto el 26 de junio de 1816 de José 
Joaquín y María Joaquina Fernández 
Y Caicedo. Principió su educación en 
!822, bajo la dirección de Miguel Mu
noz _ y Bernardo de Paz. Estudió hu
manidades con el doctor 1\!Ianuel Pazos 
y ,n;tarchó a Q.uito en 1836, con el pro
pasito de seguir la carrera de medicina 
Poco después fue agregado al ejércit~ 
del general Juan José Flores, y regresó 

a Pasto de _capitán; fue nombrado 
jano del ejército granadino por el 
ral Herrán y solo en 1843 19 de 
to, pudo recibirse de docto; en 
Y cirujía, en la Universidad d_rene•licin~ 
de la cual era entonces rector 
tor Pedro Antonio Torres. 
grado a su profesión, pero se 
charon sus servicios hasta en 
judicial, pues era conocedor de 
yes. Fue personero municipal 
lítico del cantón de Pasto ' 
colegio provincial, cirujano 'del 
del general Manuel María Franco ' 
1851, gobernador de la provincia de Pa"n 
to ~n 1852. y 53, miembro del cuerpo s
sarudad, diputado a la · legislatura 
E~tado,. s~bdirector ~-e instrucción 
bhca, Cli'UJano del eJercito d~~¿~~~~·· 
Mosquera en 1863, otra vez ~ 
de la provincia, magistrado 
del Sur, profesor de medicina 
legio de Pasto, rector del mismo 
otra vez magistrado del tribuna "'1° •eg¡o 
municipal de la provincia -médic~ 
batallón Facatativá, conju~z del 
na! del Sur, notario segundo del 
to, médico del presidio y 
la Sociedad de Medicina del ca.uc.a. 
rió en Pasto el 6 de junio de 1892. 

Escobar Avelino.-Nació en1~~~~~~ !lo en 1818 e hizo sus estudios 
en Santa Librada de Cali. Se 
de abogado ante el tribunal del 
el 27 de marzo de 184 7. Sus esltudios 
los había terminado mucho 
en 1844 ejercía la judicatura p_art'<JqlJlai 
de Cali y la cantonal el 47. 
bién juez de cantón o de circuito 
otras localidades ; del 
cuita de Cali en 
nal de esta ciudad en 
( 1864 y 65) y fiscal 
Popayán a servir una plaza de ma!!'is
trado del tribunal superior del 
en virtud de elección de la 
para dos años ( 79-81) . Fue 
instrucción pública de la 
Buenaventura en 1851 y 
incluía el de rector del co:Legio 
Librada, plantel del 1 J~~.r~~~~~o,~~ 
miembro en 1869 de la s 
instrucción pública de Cali; O"obeJrnacdOI 
de Buenaventura, a partir 
de 1853 y hasta expirar el año · 
tario de gobierno del Estado ~n 
Y 64, habiéndole tocado marchar 
Pasto, con ~1 presidente Payán, 
la emergencia con el Ecuador· 
trador de la aduana de ' 
regidor y presidente del cabildo 
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1849, P:"~dente de. la municipalidad 
la provmCJa de Cah en 1875 y vocal 
la misma corporación en 1878; dipu

a la cámara provincial de Buena
senador de la legislatura can~ 
59 presidente de ella, pre

de la de 1865, repre
al com:reso de 1869. Murió en 

poco después de tornar de Popa
el 9 de novien¡ bre de 1881. 
actuación como gobernador. ha si-

discutida; fue en la época en 
pasaban las ins~ituciones del paí.s 

rigorismo centralizador a la amph
oe<;<;!:~~~~;;m~ediante la autonomía 
: o federación munici-

adicto al presidente Obando, 
su influjo oficial en pro del 

democrático o draconia
que sus partidarios se apode

armas del parque de Cali, 

~:~i;~~i.-'d~e~l 53. Bien es verdad que le absolvió de toda res-
dicho año fue can di

grupo liberal para la go
pasaba a ser provista 

popular. Por sus compro
en favor de la rebelión de 1854 
impuso la pena de destierro por 

años, que como puede juzgarse 
fechas antes anotadas, no tuvo 

~:~~~~aa:~~:~~~\~; Dotado de espí-' obtuvo en 1864 que la 
apropiase cien pesos para 

construcción de una pila en 
del Calvario, en la ciudad de 

Publicó unas lecciones de Legisla
Civil y penal y escribió bastante 
la periódica. Atribúyesele 

El Zancudo, papel ca-
1864; después de Amaim.e, re

La Restauración, órgano oficial, 
suspendió en agosto del 79. con 
de su viaje a Popayán . Fue co

Jorad<Jr de El Ferrocarril en la pri
eta:pa de este célebre periódico de 

en el cual tuvo a ,su cargo la "Re-
local", es la crónica de la 

de la del Estado con-
la publicación con 

de correspondencias. Se le tie-
como autor de una Reseña histórica 
los principales acontecimientos po .. 

de la cindad de Cali desde 1840 
1855, que fue publicada en Bo-

el 56, pero hay quienes afirmen 
fue producción del español Ma

Bosch, quien se radicó en
e hizo de Colombia su pa-

El doctor Escobar fue casado con An
tonia Alvarez del Pino, hija de Felipe, 
de cuyo enlace nacieron Roberto y Al
fonso Escobar Pino, el primero se dis
tinguió como poeta fácil y fecundo, que 
dominaba el idioma alemán y murió de 
cuarenta y dos años el 19 de abril de 
1911; el otro, dibujante muy diestro pa
ra la caricatura. 

Escobar Adolfo.-Abogado bugueño, 
nacido en marzo de 1830, diputado a la 
legislatura de la provincia del Cauca 
en 1855, fiscal y magistrado del tribu
nal superior de Buga, nombrado en 1886 
para regentar la Universidad del Can
ca, puesto que no aceptó. Murió el 18 
de junio de 1915. Fue hijo de Pedro Es
cobar e Isabel Ospina, nieto paterno del 
doctor Pedro Jacinto Escobar. 

Escobar Escolástico.-Nació en Tuluá 
el 9 de febrero de 1847. Por su madre 
era Victoria, nieto de Jacinto Victoria 
y Benedicta Leitón. Casó con Maria 
Luisa Cruz, hija de José Cruz y María 
Luisa Lozano, y fue padre de Leticia, 
Celmira y Rosa, mujer de Ricardo Rol
dán; volvió a casar con Graciliana Cruz, 
hija de Eduardo e Inés González, y 
fue padre de José, Vicente, Julio, En
rique, Maria, Inés, mujer de Efrain 
Cruz, y Luis. Hizo estudios de derecho, 
desde muy joven actuó en la política 
y en la administración, empezando de co
lector municipal en Tuluá ; concurrió a 
las legislaturas del Estado de 1877, 79 
y 81. Murió en su ciudad el 6 de abril 
de 1904. 

Escobar Francisco Antonio. - Militar 
caleño, nacido por 1830, del matrimonio 
de Cristóbal Escobar y Próspera Mino
ta, muerta el 58; nieto de Jerónimo Es
cobar y hermano de Rafael, Julio y Me
litón. Hizo sus estudios en el colegio 
de Santa Librada. En la campaña de 
1860 alcanzó en Usaquén el grado de 
sargento mayor y en San Diego el de 
teniente coronel. · Fue segundo jefe del 
batallón 4' de Cali en 1865; en 1875 se 
le nombró, en julio, jefe del 5' y por 
sus servicios en esa época alcanzó el 
titulo de general. Fue segundo del ge
neral boyacense Miguel Bohórquez en 
el comando de la fuerza que con motivo 
de desórdenes ocurridos en Palmira en 
1870, dispuso levantar el gobierno del 
Cauca en los municipios de Palmira, Bu
ga, Tuluá y Quindío. Fue comandante 
general del departamento del Norte, in
tendente general del Sur, comandante 
de la segunda división de reserva, co-
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mandante general de Occidente. La le
gislatura de 1877 lo escogió para jefe 
del ejército caucano. Fue vocal de la 
municipalidad de la provincia de Cali 
en 1870 y 76 y eleg-ido nuevamente en 
noviembre de 1878. designación que anu
ló la revolución triunfante cinco meses 
después. Asumió la jefatura municipal 
de Cali el 3 de noviembre de 1877, la 
dejó a los pocos días y la reasumió en 
mayo del 78, debido a la enfermedad 
y muerte del general David Peña, jefe 
en propiedad. A causa de la tirantez 
de la situación asumió el 9 de abril del 
79 el carácter de comisionado especial 
del poder ejecutivo del Estado en el de
partamento compuesto de los munici
pios de Cali, Palmira, Buenaventura, 
Buga, Tuluá, Toro y Quindio y a los 
-pocos días asumió el mando del ejército, 
para ser vencido por los revolucionarios 
el 21, en El Pindo, a orillas del Amai
me. En 1885 hizo armas contra el go
bierno, como jefe del ejército revolu
cionario del Estado y lo derrotaron en 
la acción de Sonso, en enero; continuó 
por algunos días la resistencia en las 
montañas del Dagua, después que la 
revolución evacuó la plaza de Cali, y 
se entregó por capitulación en aquella 
región el 30 de marzo, juntamente con 
los coroneles Vicente y Manuel Santiago 
Vergara, David Perea y Manuel Maria 
Camacho G.; · los tenientes coroneles 
Manuel Vélez U. (antioqueño), Sebas
tián Soto, Francisco Antonio Arboleda 
C.; los sargentos mayores Francisco 
Velasco, Torcuato Tobar, Agustin León, 
José Maria Candelo, Rafael Ayala, Nar
ciso Castro, Pedro P. Navia, Rafael Ci
fuentes, Gustavo Sánchez Núñez, Juan 
Nepomuceno Velasco, doctor Manuel An
tonio Orejuela, Lisimaco Arámburo; el 
médico cirujano doctor Rafael María 
Chaparro; Fidel Lalinde G,; los capita
nes Angel M. Quintero (antioqueño), 
Ismael Rosas (bogotano), José E. Eche
verrla, Arcelio Escobar, Rubén Beriña, 
Dionsio Echeverri, Leopoldo N arváez, 
Nepomuceno Jaramillo, Julio Lemas, Si
món Caicedo, Ramón Paz; los tenientes 
Miguel Echeverri, Gregario Mosquera, 
Santiago Castro, José María Perdomo, 
Francisco Salamanca, Aquilea Paz, Juan 
de Dios Hidalgo, Domingo Mera, Ro
mualdo Girón, Dionisia Balanta, Corne
lio Viveros, Juan Simón Carabalí, Jea
quin Soto, Jesús C. Arce y Pablo Car
dosa; los subtenientes Antonio Uribe, 
Ismael Collazos, Serafin Sánchez, Alci
des Arce, José González, Antonio Gar-

cés, Manuel de Jesús Figueroa 
lista Triviño, Lorenzo ' 
Quintero, Enrique Espinosa, 
Ocampo y Manuel Supurria. 

Figuró en sus últimos 
rector y miembro conspicuo 
lismo en el Valle. Murió de u'<tropes 
el 27 de marzo de 1901. 

Escoba.r José Ignacio.-Abcgado 
cido en Cali en julio de 1783, 
puesto de ministro juez en el 
tribunal de apelaciones del Canea 
Popayán, en 1836. ' 

Escobar José 
leño, nacido el 27 
de José Escobar y 
ron sus abuelos 
no Escobar, 
1684 y quien 

la Antigua Lazo ~;]ªi~i~r;~i;f~~ alférez Luis José 
ría Pérez Serrano; 
Francisco Escobar 
Sarria Velasco, en 
de febrero de 1681, capitán Lo•re1ozo 
zo de la Espada y María Vivas 
híta; maternos, Anselmo García 
ratierra y María Madueño, 
capitán Nicolás Pérez 
na Rengifo Silva . Francisco 
varado fue hijo de Francisco 
Gibaja, corregidor de Ubaté, 
Coba Palacios; nieto p~~~~. 
cisco Escobar y Ana ~ 
ña; materno de Pedro Luis 
Manuel José) y Catalina 
Sarria Velasco y su 
teban (que casó con Juana 
de Velasco y con Isabel Cárdenas 
boleda, madre de Alfonsa Sarria) 
ron hijos de Pedro Sarria, a1re1:·"z 
de Buga, y Antonia de Saa uonz¡"ez 

Sosa y Salazar; nietos;~d~e~:!~~~~i~:1 poblador de Caloto, y 
lasco, hija de Pedro 
y Leonor Belalcázar. Otro Es:éolb~r 
varado, Juan, casó con Clara 
Rojas, madre, entre otros, 
caleño que testó en Popayán 
casado con Manuela Lozano 
cruz (padres de Isabel, lliJLVTra. 

muerta célibe en 807, 
y Margarita); Juan casó 
Rosa Cuadros. De 
Alvarado fueron 
nacido en 682, esposo de 
guez y padre del presbitero 
blo; Isabel, mujer de Juan B1mma 
rona José Agustín); Francisco, 
de María Bustam.ante, padres de 
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:Manuela, casada con Juan Luis 
entre cuyos hijos se cuentan 

' Javier y Nicolás; José, naci~ 
~-·-'·"". Francisco Escobar, puede 

marido de la Sarria Ve
después con Mariana Rivera, 

María y de Beatriz. 
Pérez Serranos: Francisco Ma

--I'etro1na, Francisca, Catalina, Anto-
Torib!O. Escobares Lazos: Lorenzo, 

¡gnacia, casada con, Manue~ Coba 
Hermanos de Jase Joaqum: 

Ignacia de la Flor, casada con 
Matéus Palanca, hijo, si no esta~ 

equivocados, del español Silvestre 
Polanco y Agustina Falla, ve

de La Plata. 
Jerónimo casado en 1776 con Ma-

Gárcía de la Flor (viuda 
~~;~;t de la Puente) y padre de 

José y Petronila. Jerónimo fi-
1814 de teniente coronel repu

y es nombrado por el cabildo 
miembro de la comisión de sub

que, dijo, la cumpliría "hasta 
espíritu". Fue su colega de 

el español José Barrero y sus~ 
a causa de ausencia, el mejicano 
Guerra, entusiasta republicano. 

Manuel Santos. 
Rita, esposa de José María Ba-

Tomas a. 
Gertrudis, madre legitima de J a
y Mariano Barona, que nacieron 

1789 y 91, respectivamente. 
Joaquin estudió en Bogotá hasta 
el doctorado en jurisprudencia 

;c~JlODte~; se trasladó más tarde a Po
profesor en el real semina
Francisco _de Asís. Vuelto 

resolvió entrarse de fraile fran
después de asistir a unos ejer~ 

espirituales, e ingresó al novicia
la orden el 6 de julio de 1784. 
el año siguiente, empezando por 

testamento, en el cual declara 
profesor de leyes en el Semi-

tuvo omisiones en el ejercicio del 
y que para alivio de su concien

que sus albaceas envíen 
dicho colegio. Una 
a su cuidado y su
cátedras en el con

puestos en la 
mismo . Al estallar 

de Independencia, fue el alma 
causa republicana en la región 

nacimiento entusiasmó a los pue~ 
su palabra y dio vida a la jun

las ciudades confederadas del Va-

lle .de la cual fue presidente, como di
putado por Toro. Por esta ciudad con~ 
currió a la junta superior de gobierno 
reunida en Popayán en junio de 1811. 
Después de sus servicios en el Cauca, 
trasladóse a Antioquia, siempre en la 
tarea libertadora . Confinado más tarde 
a los presidios de Puerto Cabello, pasó 
de alli a España y pudo regresar a la 
patria en virtud del indulto de Fernan~ 
do VII. No alcanzó a llegar a Cali, 
pues murió en el Rosario de Cúcuta, 
el 15 de junio de 1821. 

Escobar Manuel José.-Abogado cale
ño sobrino de José Joaquín e hijo de 
J e~ónimo y María Ignacia García de la 
Flor ( Garcés AHredo), quienes casaron 
el 776. Se graduó en 1814, fue jefe po
litico del cantón de Cali en 1821 y 22, 
en cuyo puesto desplegó grande activi
dad, como primera autoridad del .tel!i· 
torio que hoy constituye las proVIncias 
de Cali y Palmira la parte occidental 
de la de Buga y 1~ meridional de Rol
danillo. Organizó el recibimiento al Li
bertador dispuso la erección de siete 
arcos triunfales en las principales es
quinas de las calles de Cali y fijó. el 
traje con que en esa ceremonia debian 
presentarse los cabildantes: casaca Y 
calzones negros, corbata y chaleco bla,n
co, media de seda, zapatos, espadm, 
sombrero elástico y vara alta. Concu
rrió a la asamblea reunida en Popayán 
en octubre de 1822, para elegir el per
sonal de los cabildos cantonales de la 
provincia y aSistió como diputado de 
ella a los congresos de Colombia y de 
la Nueva Granada. Murió en 1851. Fue 
esposo de Mónica Molina (Molina Ca
bal) y tuvo esta prole: 

a) Bárbara, mujer de Melitón Cabre
ra Durán del Paico!, padres entre otros, 
de Urba~o, Fabio y Leonidas; abl!elos 
del doctor Paulo Emilio Cabrera, mge
niero profesor de la Universidad del 
Cauc~ · b) Manuel Santiago, casado con 
María' Josefa Martínez, padres de Ma~ 
nuel José, Toribio, Joaquín, Carlos, Ig
nacio, Jorge, Clementina,, Soledad! Pau~ 
lina y Enriqueta; e) Maria Ign,acm, cc;
sada con el doctor Manuel Jose Gonza· 
lez, padres de Arcesio, L!lcrecia, J_u~ia, 
José Maria y Manuel Jose; d) Tonbw; 
e) Rafaela Engracia, casada con el doc
tor Pedro Pablo González, padres de 
Agustin y Camilo; f) José T~más Jeró
nimo marido de Adela1da Qumtero, pa~ 
dres 'de Manuel María, Enriqueta, Ro~ 
dolfo, Alejandrina, Dolores, Rafael, Ma~ 
ria; g) José Vicente Abraham; h) Pe-
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dro Pablo Cayetano; i) José María 
Francisco de Sena; j) Marina Salvado
ra, casada con el doctor Liborio Ver
gara, padres de Ernesto, Carmen, Leo
poldo y doctor Jorge, ingeniero, vice
rrector de la Universidad; k) María del 
Tránsito; 1) Catarina Enriqueta; m) 
Juana de la Cruz; n) Agustín Modesto. 

Escobar Luis José.-Nació en Cali en 
1804, de Jerónimo y Rosalía Escobar, 
y casó en primeras nupcias con Catali
na Sauceda, de auien hubo a Manuel 
Santos, Vicente, Hilarlo, Leonor, Mer
cedes, Agustín, el cual coronó su carre
ra de médico en Bogotá, Buenaventu
ra Francisco Javier y Juana Petrona. 
E~ 1854 casó segunda vez, con Rosalía 
Crespo, de la cual nacieron Luis José, 
Dolores, Presentación, Susana y María 
Antonia, sin contar dos que murieron 
en la infancia. Hombre acaudalado, tra
bajó en el comercio y en la agricultura ; 
fue además hábil joyero y obra suya 
es el tabernáculo de plata que se con
serva en la catedral de Cali. Tomó ac
tiva parte en la política, como uno de 
los jefes del pueblo liberal de la mis
ma ciudad, presidió la Sociedad Demo
crática en 1850, ejerció la jefatura po
lítica del cantón, nombrado el 16 de 
septiembre de 1852 y estuvo interina
mente encargado de la gobernación de 
la antigua provincia de Buenaventura. 
Fue también cabildante y diputado a la 
cámara de la misma Buenaventura. Hi
zo armas en el 60, cayó preso en los 
Cristales y obtuvo que lo confinaran a 
Antioquia. Refiérese con este motivo 
que sus adversarios le ofrecieron la li
bertad si obtenía la de dos jóvenes con
servadores, apellidados también Esco
bares que habían caído en poder de un 
jefe de color apodado Lujuria; no pudo 
lograrla, regresó lealmente a dar cuenta 
del fracaso de su comisión y en recom
pensa se le conmutó la prisión por el 
confinamiento. Murió el 20 de julio de 
1878. 

Escobar Luis José.-Hijo del anterior, 
nacido en Cali el 27 de noviembre de 
1855, educado en Santa Librada, hasta 
recibir el 6 de agosto de 1880 su título 
de abogado, después de haberlo exami
nado el profesorado de la facultad, com
puesto de los doctores Miguel Guerrero 
Saa, de economía política y estadística; 
Pedro Pablo Cruz, de derecho interna
cional, tratados públicos y pruebas ju
diciales; Alejandro Zamorano, de dere
cho civil; Carlos Delgado, de ciencia 

administrativa, ciencia .:~~~~~~::i~~~\ derecho constitucional; 
Arboleda, de derecho romano, 
ción judicial y procedimiento 
Fue juez municipal, personero 
trito, juez de circuito, juez SU]Perior 
magistrado del tribunal de 

Vivió mucho tiempo co;~s:~yrf;;~noT~,a~ cicio de su profesión 
última guerra civil se 
por la libertad de 
costa del Pacífico 

dos al Valle com~o:~~~!l~~=~·~~~e:t~~,~~;;~ Escribió para el p , en .. 
sus ideales, como ardor, ~o~s:;o~_i;~~;~e~~· 
migo de inteligencias y ! 
los partidos. Murió el 
de 192L 

Escobar Manuel ~:::•~;;;;;1~~~e:~~~ caleño, hermano de d 
el 9 de noviembre 

rias prebendas, c~~":i~;í~~oJra,:~lJ~~,¡~:~; en el coro catedral 
1798. Siendo tesorero, en 
cario capitular de la Diócesis. 
tusiasmo por la República, al 
la guerra de Independencia y 
cios a esta causa le valieron el de:stiie11 
a España, en 1816. De retorno a 
tria continuó en elevados puestos 
siástlcos, hasta 1826, año en que 
preconizado obispo de Quito, pero 
alcanzó a ser consagrado, porque 
rió antes de que le llegaran las 
en Cali, el 29 de marzo . Fue el 
maestrescuela del coro de Pcma.vá.ri 
brado por el gobierno de c~J;~~~~~";;,,~ 
virtud del llamado derecho de 

Escobar Mariano.-Prócer de la 
dependencia, sirvió en el ejército 
grado de comandante. Concurrió al 
greso de 1821, como diputado por 
vita, asistió al de 1835, de senador 
la provincia del Cauca, y fue 
dor de Mariquita. 

Tuvo varios· hermanos, 
Francisco, prócer también, ~·~~f,:'.~~ 
la asamblea electoral de la 1: 
Popayán en 1822, Antonio y 
hijos todos de José Escobar y 
Diaz, nietos paternos de José 
y Lozano, quien testa en 1789, y 
la Cortés y Palacios, bisnietos de 
Escobar (Escobar José Joaquin) Y 
nuela Lozano, hija de Nicolás Y 
Vivas. 

Escobar Pascual.-De los 
diezmados en Pasto en 1813, para, 
fusilados el 26 de enero. Se libro 
ir al patíbulo, pero fue, tal vez, de 
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enviados a Ias montañas de Ma-
en el Oriente ecuatoriano. 

.,.,,oD~,,~Pedro Jacinto.-Nació en Bu-
P trasladó a estudiar a 

y el de agosto del 68 fue ad-
a órdenes menores ; persistió en 

el estado eclesiástico, pidió a 
sus dimisorias, que solo le en-

junio del 7 4, a tiempo que 
el arzobispo Manuel Camacho 
Cansado de esperar nuevo pre

que le hiciera presbítero, incorpo
como abogado ante la real audien-

y en el 78 volvió a su tierra, a ejer
la abogacía. Pasó más tarde a Qui
donde igualmente se incorporó de 

Allá estaba cuando los moví
. de insurrección de 1809, tomó 

en ellos y se le nombró miembro 
sala de lo civil del senado, nombre 

se dio al supremo tribunal de jus-

hijo de Lucas Escobar y Santa
Mariana Ospina, casados en 7 43 ; 

de Jacinto Escobar y 
Salazar de Santacruz, padres 

de Josefa, Margarita y María 
Escobares Ospinas: 

Jacinto, casado con Manue
Rojas de Quito, padres de: a) Ma

.- · b) Francisca, mujer de Luis Pan
de Dolores; e) Pedro, con 

a Adolfo; d) Mariana; 
·~;•a•c•~; f) Inés, con Manpel Vic,ente 

Echeverri, a J oaqum, Telesfo
J osefa Gertrudi.s, Adela, Mer-

~,,c_e:ns:~Jo,' Eufemia, Maria, Trán
Victoria, Ramón :y 

Ana María Sán
Sánchez Ramírez 

Bá.rb:ara Gómez de la As
también de María Josefa 

madre de Manuel Tejada), es-
a) Cayetano, ~on Maria Jose

i E""''h''" Barona, a Lms, con Rosenda 
Rosalía, Alberto, Rosenda 

~~~::~~~~:i;~ con Juana Echeverri, Vicente, etc.); Flavio, E-
y Cecilia; b) María 

con Cipriano Barona Esco-
e) Ana María, Mariano, Lu

~o•aqutJo, con María Antonia Au
con José Agustín Barona; 

h) María Josefa, con Lucas V~ldivieso, 
a José María, Clímaco, Hortensia y Ale
jandro; i) Teresa, con José Ignacio V~
lenzuela, a Joaquín Nazario, etc.; MI
guel, con Rafaela Penilla, mujer muy 
bella. apodada la Juditas, hija de Ju
das Penilla (Pala u Emigdio) y Marga
rita Arce Serrano, nieta materna de 
Salvador Arce y Agustina Serrano Quin
tana. Escobares Penillas: Carlota, mu
jer de Manuel Santos Arroyo (Arroyo 
Domingo), Belisa, de Cipriano Barona, 
Ciro y Aníbal; k) Rafaela, co!' Pedro 
Quintero Peña. Hijos: Ambros~na, mu
jer de Isidoro Barrero, a Camilo, ~er~ 
trudis con Francisco Hurtado, M1ller, 
Bárba~a, María Ignacia, con UlpiJtno Ba
rona Quintero Rafaela, Emilia, Reme
dios con el d¿ctor Vicente Barrero Bo~ 
rrer~ María José Jesús, María Luisa 
y Primitiva;' Joaquín, marido de Helio
dora Valdés a Paulina, con Luis Rebo
lledo (a Julia Rebolle~o Quin~ero) ; ~e
dro Antonio con Mana Valdes Garcm, 
a Cecilia élemencia, Lucrecia, María 
Luisa y 'Hernando; Lucrecia, ~on José 
Ignacio Carvajal Velasco; Clotllde, con 
N. Barona, a Lisandro, Eusebia, con 
Tobías Carvajal Quintero, Cannen. P~
dro Antonio María, con Juan E. Navia 
Scarpetta, Mercedes, José ,Agustín_, Gui
llermo y Ulpiano con Mana It?Oacm ~o
rrero Quintero; Juana; Asunmón, y VIr
ginia. 

6. Juan Esteban. 
7. Manuel Eusebio, clérigo. 

Escobar Rafael.-Militar caleño. Se 
distinguió en las guerras civiles de 1860 
y 76. En la última fue jefe de un bata
llón organizado en Cali. Murió el 21 de 
abril de 1879, en el combate del Pindo, 
al cual concurrió como jefe de estado 
mayor del ejército del presidente Gar
cés. Fue vocal de la municipalidad en 
1878. Era hijo de Cristóbal Escobar 
Sauceda y Próspera Minota, casado en 
1864 con Dolores Polo, hija de José Po
lo y Laura Casares. 

Escobar y Ramos Manuel Santos.
Sacerdote nacido en la banda oriental 
del Cauca, en jurisdicción ahora de Pal
mira, por 1783 . En 1815 era cura '!e la 
antigua feligresía de Nuestra Senara 
del Rosario del Palmar de Llanogrande, 
convertida el· 25 de diciembre de 1813, 
por el querer de los ~ora_dores de: la 
cabecera en entidad política Independien~ 
te de Buga y de Cali y trocada la al
dea que le servía de asiento en villa 
con el nombre de Palmira. Al ocurrir la 
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Reconquista cesó en ese curato, para 
ser reemplazado por fray Andrés Sar
miento, a quien, por muerte, sustituyó 
en julio de 1819 el presbítero Manuel 
José Guzmáh. Este pasó en 1825 a la 
parroquia del Cerrito, que empezó a 
funcionar en agosto de dicho año y Es
cobar, que había administrado la parro
quia de Roldanillo en 1817 y 18, tornó 
a Palmira; más tarde vino a Cali, donde 
estuvo de profesor de gramática latina 
y vicerrector del colegio de Santa Li
brada, esto último desde el 16 de julio 
de 1831. A partir de 1846 pasó a ser 
cura propio de Tuluá. Murió en Cali el 
6 de agosto de 1863. 

Fue hijo de Juan Francisco Escobar 
y María Rosalía Ramos, hija esta, así 
como también Antonio, Pedro Miguel, 
María Baltasara y Manuel Domingo, de 
Marcos Ramos y Ana María Manzano. 
Marcos murió en la hacienda de La He
rradura en 1776. Era hijo del español 
Ildefonso Ramos y de Mariana Pérez 
Serrano, hija a su turno de Marcos Pé
rez Serrano y Juana Vivas. La Manza~ 
no, hija de Valentín Manzano y Rosa 
Vivas Serrano. Juana Vivas fue tam.~ 
bién casada con Manuel Albo Palacios, 
padre de Pedro Albo Palacios y Vivas, 
cura de Tadó y quien testó en Cali en 
1774. Dicha Vivas era hermana del ca
pitán Bartolomé Vivas Sedano, esposo 
de Andrea Serrano, de Valentín y de 
Ignacio. Bartolomé fue padre de Mateo 
Miguel Vivas, presbitero caleño que tes~ 
ta en la hacienda del Cabuya! en 1772, 
de Francisco, marido de Josefa Avenia 
(padres de Antonio, Bartolomé y Mar
garita) de Tomasa, mujer de Juan Gran~ 
da, y de Manuela, mujer de N. Ortiz y 
madre de Isabel Ortiz. Ignacio Vivas 
Sedano hubo en María Rengifo de la 
Fuente a Rita Vivas Sedano, la cual 
testó en 1772, declarando por hijos a 
Francisco Varona, que ya era difunto, 
y a Ignacia Vivas. 

En Cali, y en 1776, fignra otro Ra
mos, José Ramos de Morales, alcalde or~ 
dinario de primer voto. 

Escobar y Rivas Tomás. -Abogado 
cartagüeño, nacido en 1785, recibido en 
1818, sobrino del doctor Pedro Jaeinto 
Escobar . Fue juez letrado de hacienda 
en el Chocó y ejerció largo tiempo su 
profesión en Ambalema y luégo en Car~ 
tago. 

Esguer Joaquín.-Uno de los trece 
soldados de las tropas conocidas por 
caleñas, a quienes tocó en suerte, por 

el diezmo, ser pasados por las arrn 
26 de enero de 1813, pena que sof" 
aplicó a diez de ellos, porque 0 

estaban ese día fuera de la 
no pudieron ser Oportunamente 
en capilla. 

España Aristides. - N a ció en 
hacia 1850 y muy joven obtuvo 
tulo de abogado, profesión en que 
distinguirse y ocupó algunos carg08 
el ramo judicial. Fue redactor de 
Patria, revista de -liteJcat:ur·a. 
variedades, que publicó en 
payán, y colaborador de El m.~R••~ 
riódico liberal que en Pasto 
Juan Bautista González Garra 
Unión Liberal y otras hojas, ~n 
las cuales defendió con ent~reza 
principios politicos, como hombre 
vencido y de carácter, de lo 
pruebas casándose, el primero en 
to, de acuerdo con lo estatuído por 
ley civil. Murió por el año de 1901. · 

España Estanislao.-Hijo de 
luchó en los primeros tiempos de la 
pública en los campos de batalla. 
distingnió en 1840 por su campaña 
tra el gobierno. 

España José Félix.-Corone] 
de Pasto, guerrero de comienzos 
República. Fue fusilado en Prm,,vó• 
en la plaZuela de San Camilo, el 
octubre de 1861, con diez y 
pañeros, sacrificio que se conoce 
nombre de la Viga, porque en 
dero de esta clase fueron colloc•ad<lS 
veinte luchadores liberales. 

España José Prudencio.-Prócer 
la Independencia. nacido en Pasto, 
canzó el grado de coronel. Hizo con 
riño la campaña del Cauca y la del 
habiéndole tocado batirse en 
Calibío, Buesaco, Ejido de 
pués en el Palo y en la Cuch,illa 
Tambo, donde cayó prisionero y 
denado a la horca. Por falta de 
tor, lo fusilaron en Pop~yán el 
julio de 1816 y su cadáver fue en 
guida colocado en la horca. 

España 'I'omás.-Militar pastuso, 
compañó al general Obando en la 

lución de 1840. Fue"~~~~~~~:~~;~~ hacienda de Pasto, 
antigua provincia de este 
pués de la de Túquerres. 
trazado de la ciudad de Tumaco Y 
de Chile el anís, para aclimatar su 
tivo en Pasto. 
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Juan Pablo.-Nació en Po
cuya escuela de primeras le

~·--·-" al Seminario, adquirió las 
saber. En 1796 figura en-

alumnos que solamente podían 
escribir, lo que nos hace supo~ 

1790, dada la edad a que 
entonces a la escuela y 

0~;;B.g:ración que demostraban al es-
a la causa de la Indepen ~ 

cOineJozacnd.o como simple solda
su valor alcanzó en escala ri~ 

grado de teniente coronel, 
en la campaña de Venezuela, 

efectividad obtuvo el 19 de ju-
1824 . Terminada la guerra se 

a su hog~r y murió años después. 

Espino Camilo.-Uno de los soldados 
de las tropas del presidente Calcedo a 
quienes se sometió al diezmo en Pasto 
para ser fusilados el 26 de enero de 
1813. No fue de los comprendidos en 
el número fatal. 

Espinosa León.-Soldado republicano 
de la guerra magna, de Roldanillo. 

Estupiñán Bruno.-Nació en Túque
rres hacia 1825 y se educó en Quito, 
donde coronó la carrera de abogado. 
Figuró en el Ecuador, donde ejerció di
versos cargos públicos, entre ellos el de 
ministro de la corte superior de Guaya~ 
quil, en 1862, el de diputado al congre
so y el de gobernador de Esmeraldas. 



Letra F 

Fajardo Faustino.-Nació en diciem
bre de 1834 de José María Fajardo y 
Margarita :Echeverri; casó en 1869, en 
Cali con Clementina, hija de Vicente 
Her~era y Blasina Ibáñez. Se distinguió 
en la rebelión de 1879, época en que 
ejercía la jef~tura m~nicipal de ~almi
ra; contribuyo a la ca1da del pres1~ent~ 
del Estado, doctor Modesto Garces, y 
continuó en aquel puesto al servicio del 
nuevo orden de cosas implantado en 
abril. Militó en varias contiendas civi
les y alcanzó el grado de general. J!'ue 
administrador de hacienda de Palm1ra, 
vicepresidente de la legislatura canea
na de 1881 y miembro de la cámara de 
representantes de la Nación en 1882 y 
83. Murió el 10 de agosto de 1886. 

Fajardo Francisco Ventura.-Prócer 
de la Independencia, hijo de Popayán, 
precipitado en el Juanambú por 1t?s es
pañoles. Su hijo Nicolás, comerciante, 
fue apresado y muerto a palos en. Ene
saco. Igual suerte corrió otro Fajardo, 
Manuel María. 

Los Fajardos derivan su apellido del 
español Andrés Fajardo y Zúñiga, quien 
casó con Tomasa Belalcázar, hija de 
Agustín Fernández de Belalcázar Y Jo
sefa Hurtado del AguiJa y Lasso de la 
Vega descendiente Tomasa, por línea 
pate~a del conquistador de Popayán. 
Andrés 'hubo a Francisco Ventura, pres
bítero que mu';ÍÓ en 1 ??3, ~ ~ Santia
go· viudo se hiZo tamb1en cler1go. San
tiago Fajá.rdo casó con Clara Hurtado, 
hija de García Hurtado y Mariana P,on
tón y Barasarda y fue padre de Matms, 
casado con Fra.Dcisca Javiera Barona, 
hija de Manuel Sancha Barona y Ana 
Joaquina Hurtado y Arboleda; de Fran
cisco Ventura, de María Francisca, de 
Mariana Ealtasara, de María Tomasa, 
de Juana Francisca, mujer de Martín 
Tenorio y Arboleda, de ~aria Te~esa, 
serunda mujer de Francisco Manano 
Qtrljano, de María Agustina, monja, de 

Ana María, de Nicolasa, de María 
trudis, mujer del alférez real 
Tenorio, de María Josefa y de 
Manuela, mujer de Mariano Lem08 
Hurtado. 

Los hijos de Matías, que fue 
prócer de la Independencia, se 
ron: Jerónimo, María Josefa, 
Ventura, hombre de espíritu 
que donó una verja de hierro 
cementerio de Popayán, y 
de diciembre de 1861, casado 
rio Espinosa sin prole, 
María, Juana 
esposa del general 
Benedicta, Margarita, de 
Mosquera (padres, entre otros, de 
sús, segundo esposo. de la Espinosa 
lloa), Rafael y Paula, mujer del 
inglés doctor Ricardo Niniano 
suegros de Rafael Arboleeod;•a~J~~~~~Í~ 

De antiguo figura otra f 
jardos en Caloto. 
Francisca Fernández (~rl;;tbbal 
de Santiago, de Luis, de 
último testó -en 1739, casado con 
Pérez· Durán, padres de Manuel, 
(marido de Bernarda BaLra·de••o~_pacdJ 
de Manuel Salvador 
ca (mujer de Esteban P~·r*~~~s;~). 
va, padres de Feliciano y 
briel, Paula, Cristóbal (casado con 
cedes Vanegas, padres de Melchora 
ra en 7 44), y Bernabela. 

En Popayán testó en 1780 
Fajardo, casado con Antonia 
hija de María Torres. 

De Francisco Ventura 

tado fue hijo San tia~o~,J~~~:~~~!u la antigua provincia de 
de cuya cámara fue 
cuandé en 1834, casado con 
Pombo' y Pombo (después 
dió esas sesiones Pedro ·i},,J¡;trdlo 
dres de Ventura, casado 
tancur, a Rafaela, mujer ~~fr~~d 
yes ecuatoriano, padres de ] 
mu]er de Clodomiro Díaz del 
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Juan Bautista.-Nació en Ca-
1813 descendiente del español 

de la villa de Alexis (Alla
de Otense, en Galicia, 
Feijoo y Lucrecia Mon-

casó en el Cauca con Clau-
c'Í~:t~fu,p~~rt~'~n:.:cipe, hija de Salvador 
-;, . Juan testó en la mis-

dejando estos hijos: 
con Luis Maceda; Ger-

-Bj~~::~::í~\Pedro Antonio, Juana 1 Bautista tuvo tres 
Maria Cruz, casada 

y Mercedes, madre de 
A1me:na y Mercedes Muñoz Fei-

en Cali sus estudios, hasta 
la carrera de jurisprudencia, en 
se distinguió y a ella estuvo 

en diversas ocasiones . En 
era oficial primero de 1~ goberna
rle Buenaventura; tomo entonces 

en defensa del gobierno y 
los vencidos en García; ayudante 
del general JoaquÚ! Posa_da Gu-

:,:!,~~~~~~¡a;~~ a este c1nco anos, co-·; en las gobernaciones de 
y Cartagena, hasta 1846. 
revolucionario; en 1854, 

:titllcion:llülta, y desempeñó la jefa
estado mayor de la columna 

En 1860 se levantó contra Mos
fue derrotado en el llano de la 

icellCl<>n por los gobernadores de las 
de Tuluá Buga y Palmira; 

con él los' coroneles Antonio 
prócer venezolano radicado en el 
y Manuel Antonio Pizarra. Or?a,_ 

guerrillas en el alto del Venad!llo 
opuso a la comunicación de !»opa

con el centro y norte del Esta~o; 
al ejército de Arboleda y luego 

Henao con quien marchó a Antio
despué~ de la acción de Santa Bár

En Sansón, cayó en manos de 
v~~,,~,~~~{,,iy~e·c~o~n?.d~~enado a muerte, a · de las señoras 
<le•delJín. De regreso al Canea, esca

vez a la muerte en Candelaria, 
le tendieron una celada. En 1876 

· apresado y tuvo por cárcel la ciu-
de Santander. En 1885 organizó 

en defensa del gobierno. Fue je
de Caloto varias veces, go

esa provincia, interventor 
te,mr·erii"- de hacienda de Buena

del circuito de Santan
del cabildo, diputado a la cá

provincial de Popayán y represen
al congreso . En 1861 fue comi

en reemplazo del doctor Sergio 
para arreglos de paz con Mos-

quera, pero la ocupación de Buenaven
tura por los liberales impidió las nego
ciaciones. Murió en Caloto el 16 de ju
lio de 1900. 

Femández Antonio.-Prócer de la In
dependencia, hijo de Popayán, donde m u
rió en 1833. 

Femández Fidei.-Payanés, prócer de 
la Independencia, hizo la campaña del 
Sur y se halló en Ayacucho ; recibió 
heridas y obtuvo condecoraciones; abra
zó el estado eclesiástico y murió por 
1890, casi nonagenario. 

Fernández Herm.enegildo. - Por sus 
compromisos en favor de la República 
fue enjuiciado en 1814 y enviado preso 
de Pasto a Quito. 

Fernández Joaquín.-Nació en Popa• 
yán e hizo la camp~ña del Sur cor;!ra 
los realistas, a las ordenes de N anno ; 
en 1819 pasó a Venezuela y se halló en 
diversos combates, inclusive los sitios 
y asalto de Puerto Cabello, con gáez, 
el 8 de noviembre de 1823. Murro en 
su ciudad natal hacia 1868. 

Fernández Manuel Francisco.-Bugue
ño alcanzó el título de doctor en juris
pr~dencia y ejerció impo_rtantes c.~gos 
públicos, como lo~ de Jefe mumc1pa~, 
magistrado del trrbunal del norte, di
putado a la legislatura y senador al 
congreso federal. Acompañó al general 
Payán en la campaña .. de 186~. Fue ~?
junto a la subd1reccion de 1nst:r:uccwn 
pública, fiscal del juzgado supenor d~l 
Canea comisario ordenador de la pri
mera 'división en 1865, comandante ge
neral del departamento del Norte en 
1876. 

Farnández Martin.-Hijo de Popayán, 
hizo varias campañas durante la guerra 
magna, al servicio de la República. 

Fernández Rafael.-Militar payanés, 
alcanzó en 1860 el grado de coronel. 
Fue jefe de la división de vanguardia, 
en operaciones contra Arboleda, al sur 
de Popayán, y fusilado con diez y nue
ve compañeros de causa en la plazuela 
de San Camilo de su ciudad natal, el 
30 de octubre de 1861. Apodábanlo el 
Cabezón. 

Femández de Belalcázar José.-Sacer
dote payanés, ingresó al coro catedral 
como maestrescuela, en 1730 fue promo
vido a la chantría y en 17 43 alcanzó la 
dignidad de arcediano. Fue cura de Sil-

Francisco
Highlight
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vía, juez mayor eclesiástico colector de 
diezmos, del impuesto par~ el Semina
rio. y demás rentas del Obispado, comí
sano_ d_el santo ofi~io, visitador de la 
provmcm del Choco y también de La 
Plata y Timaná, protonotario apostóli
co y examinador sinodal. Murió el 8 de 
julio de 1748. 

Era hijo de Agustín Fernández de 
Belalcázar y Josefa Hurtado de AguiJa 
yJ ... asso de la Vega, quienes fueron tam
bren padres de Manuel Bernabé Juan 
Sebastián, Agustina J~sefa Fr~ncisca' 
Antonia, María y To~asa. Bernabé casÓ 
en Pasto con Catalina Caicedo Calatra
va, hija de Juan Caicedo y Manuela Pé
rez de Zúñiga; testó en Popayán en 
1708, dejando tres hijas, Josefa Este
fanía y Micaela. Juan dejó cincO hijos 
nat~rales, Agustín, Melchor, Manuel, 
Mana y Rosa. Agustina casó con Lo
renzo Lazo Cortés, hijo de José Lazo y 
Rosa Arboleda. Tomasa casó con el es
pañol Andrés Fajardo. 

A!l;'stín Fernández procedía de Se
bastran Belalcázar hijo de Francisco y 
de María ~armiento, y nieto, por tanto, 
del conquistador de estas tierras. 

Fernández de Córdoba Manuei.-Peleó 
c~ntra el jefe republicano Manuel Val
des en Genoy, combatió a las órdenes 
de Herrán y Mosquera en 1841 en Ene
saco y Huilquipamba; fue co~andante 
d~ .armas y gobernador de Pasto, jefe 
nnhtar de Pasto y Túquerres, diputado 
a las cámaras de esta última provincia 
Y a la legislatura caucana del 67 ins
pector militar del Sur, suplente deÍ pro
curador del Estado y rector del colegio 
de P.asto. En 185~ ,defendió al gobierno 
legitrmo Y guarnemo a Popayán con una 
tropa de doscientos cincuenta hombres 
llevados del. Sur. ' 

Fernández de Córdoba Manuel Feli
pe.-Sac~rdote_ d~ Pasto, cura y vicario 
de esa ciudad, hiZo construir el puente 
del río Mayo, en el siglo XVlll y fue 
d_esterrad? m~s tarde a Cuba, po~ haber 
srdo partrdano de la Independencia. 

Fernández de Córdoba ·Tomás - Tra
tándose de la época de la Indepe,;dencia 
es frecuente por las homonimias con~ 
fundir a los miembros de esta f~milia 
con la payanesa de igual nombre que 
adoptó el apellido Córdoba a seca~ co
mo lo hicieron también los de la ca:leña 
de nuestro biografiado con la sola ex~ 
cepción de este, quien' procedía del es
pañol José Fernández de Córdoba, ave-
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Nueva Granada, por la 
del Ca u ca. Fue síndico del 

de Cali mucho tiempo. Ejer
esta ciudad y en Buga la aboga-

Córdobas payaneses tienen de 
a Joaquín Fernández de Córdoba, 

testó en 1769, hijo de Ra
:-uF~rii:án•dez ~e Córdoba y Catalina 

VIlla ~de Espera, en Cá
con Mana Valencia y Fer
Castillo, hermana de Pedro 

la cual era viuda de Marce
-¡;¡;;tii'él'lrez de Celis. Fernández de 

y yal~ncia f~eron: a) Joaquín, 
ordmano y smdico procurador 
de Popayán, ejerció otros car
Cali, donde murió en 1806 y 

casado con Rita Vergara, 
798, hija de Ignacio Vergara 
Caicedo Jiménez . Fue padre 

¡o,cqulln, nacido en abril de 1780, y 
b) Josefa, casada con 

Luis Valdés, abuelos de José 
y Pedro José Velasco 

:Rafecel, que ingresó en Es~ 
d) Francisco Javier, 

fr,mcíscimo'; Bruno, que ca-
de los Reyes, 

mozo. 

de Córdoba Wenceslao.
Yacuanquer, del matrimonio 

Fernández de Córdo
lmmacstí Fernández de Cór

en el antiguo colegio 
de Pasto y en el seminario 
en la misma ciudad por el 

fue ordenado sacerdo~ 
durante la emigración 

d_el clero colombiano a esa 
en el 76, y allá sirvió de se
dicho prelado. Mantuvo de-

~~;~:~~~~:'~~~~ y de su propio peculio 
1 de niños, en Tangua y Ya-

puestas bajo la dirección del 
Rafael Gutiérrez Segovia. Le-
ambas los suntuo-

' ,~~~~lf:.5" que se admiran. 
SE • parroquial en 

'"~··-'VJLU~w. Matituy, Buesaco Gua
- Córdoba, y P~erres. 

el 15 de agosto de 1911. 
de esta familia fue el español 

Martín Fernández de Córdoba, al
real, radicado en Yacuanquer. 

de Córdoba Rojas Manuel. 
Pasto, al servicio del Ecua~ 
la campaña de 1883 contra 

dictad!ur:~· general Ignacio Veinte-
en Yaguachi el 30 de sep-

tiembre de dicho año. Tenía el grado 
de general. 

_Fernández de Oviedo Gregorio y To
mas. - S~cerdott;s pastusos, graduados 
en teolog¡a y canones en Quito, nota~ 
bies oradores y de sólidas virtudes Fue 
su madre María Lucero, herman"a de 
Ana, la madre de Juan Lorenzo Lucéro 
Y su padre, el español Luis Antoni~ 
Fernández de Oviedo. De este matrimo~ 
nio nacieron también Lucas Fernández 
de Oviedo, Juana Lucero mujer de José 
Melgar, Catalina Fernán'dez de Oviedo 
mujer de José Caicedo Calatrava cale~ 
ñ'?, y dos monjas co~ceptas, Is~bel y 
N~cC?lasa. Los dos clerigos, con otros 
m1mstros del altar y con seglares, fi
gurando en ambos grupos personas de 
su familia, contribuyeron a defender la 
costa y el interior del actual Nariño, 
amenazado -por el pirata inglés Enrique 
Morgan, en 1671. El gobernador Ga
briel Díaz de la Cuesta, nombró ::naes
tro de campo a Lucas Fernández de 
Oviedo; ~argento mayor, al capitán Die
go Fernandez de Oviedo, entonces pro
curador de Pasto . Los clérigos secula
res, no contentos con hacer rogativas 
públicas, se organizaron militarmente y 
marcharon para Barbacoas, mandados 
por el doctor Gregorio Fernández de 
Oviedo, que ostentaba el título de sar
gento mayor, conferido por el gober
nador, y por el doctor Tomás Fernán
dez de Oviedo, cura y vicario, que iba 
como capitán. 

Femández de Oviedo Lucas.-Herma~ 
no de los dos anteriores. En 1673, sien
do alcalde de ~sto, mejoró la primera 
pila de agua en la plaza principal de la 
ciudad, que había colocado cuatro años 
antes el presbítero Antonio Ruiz Na
varrete. Cuidó mucho del lustre de la 
población, sus calles, cárcel y demás 
servicios. En su vejez, a petición de sus 
paisanos, obtuvo del real erario la renta 
anual de quinientos ducados. 

Fernández de Soto Abraham.-Abo
gado que nació en Buga el 15 de agosto 
de 1850, del doctor Matías; estudió, 
hasta graduarse, en el colegio mayor 
de ese municipio (provincia) y allí em
pezó a ejercer. Trasladóse a Montecristi 
y en esa ciudad ecuatoriana siguió en 
la abogacía y casó el 24 de octubre de 
1873 con Juana Acevedo, hija del bo• 
gotano Rafael y la peruana Juana Far
fán. Redactó allá un periódico ]iterarlo 
y dirigió un colegio. Regresó a Buga 
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al illiciarse la Regeneración y colaboró 
e!l los periódicos de aqui, en forma cas
tiza y correcta. Fue procurador o fis
cal del circ~ito de Buga, juez superior 
(1887), magistrado del tribunal del Cau
ca (Buga). y .su presidente, en cuya vir
tud poseswno el 1' de septiembre del 
89, al gobernador doctor Manuel An
tonio Sanc!emente, y magistrado de la 
corte suprema, cuyo vicepresidente fue 
del 93 al 903. La corte lo escogió va
rias veces por vocero en las cámaras, 
a fin de sustentar los proyectos sobre 
reformas judiciales que aquella corpo
ración hubo de someter al estudio del 
congreso. Serios quebrantos de salud 
lo obligaron a renunciar la magistratu
ra, para volver a la tierra nativa en 
1905. Asistió varias veces a la cámara 
de representantes, fue secretario de go
bierno del Canea, cuando Crespo el 93, 
y primer encargado. de la secretá.ría de 
instrucción pública, cuando esta comen
zó a ftmcionar. Fue profesor de cole
gios en Buga, Popayán y Bogotá. Mu
rió en la primera de estas localidades 
el 2 de abril de 1906. 

Fernández de Soto Joaquín.-Bugue
ño casado el 1"' de enero de 1796 con 
María Francisca Varela padres de Elías 
nacido en 803, represeD.tante al congre~ 
so en 51 y 55, jefe político de Palmira, 
casado con Margarita Martínez · J oaR 
quín, con Isabel Martínez; Tom~s con 
Ana María Pizarra -Soto ; Maria ÁntoR 
nia, con José Antonio Arizabaleta, y 
Magdalena, con Joaquín Rancruel. Viu
d~ ~l comenzar el último siglo _se hizo 
clengo; doctor en ambos derechos fi
guró con brillo en el ministerio s~cer
dotal y en la política, como ardoroso 
prócer de la Independencia; fue dipu· 
tado por Buga a la junta superior de 
gobierno reunida en Popayán en 1811. 
Se hallaba en esa ciudad en 1813 y al 
ocupar este año la ciudad el jefe es
pañol Sámano fue enviado al destierro 
por la via de Pasto y Barbacoas . El 
oficial Estanislao Merchancano los con
dujo a él y a otros esclarecidos repu
blicanos de Pasto a la costa el 13 de 
diciembre. Vuelto a la Patria fue ele
gido diputado al congreso de Í821. Fue 
de los fundadores de la Universidad 
del Canea y su profesor. Murió en oc
tubre de 1832 como tesorero de la ca
tedral de Popayán. 

Fernández de Soto Ma.tías_-Nació en 
Buga el 24 de febrero de 1815, de Ni
colás Fernández de Soto e Isabel Ren
teria. (Renteria José Ignacio). Muy ni-

ño perdió su padre y quedó sin 
para seguir estudios; salvó le su 
a ellos, ingresó a una 
meras letras, luégo a un coJe~,io 
perfeccionó los rudimentos 
pudo venir a Cali, para vestir 
en Santa Librada, el 4 de 

de 1832 y cursar Jit,~~~·~~~~s¡>~~E y matemáticas; hizo~ 
en Popayán. habiendo 
ción discípulo del doctoo~r,;.~r~(~~-·~ 
quera ; no concluyó la e 
lla universidad, se :ras.La~LO 
de Bogotá, regentada a la 
doctor Rufino Cuervo y en 
de catedrático de economía 
doctor Francisco Soto de ~~Jndisd¡ 
los, entre muchos, a M¡mttel 
diedo, José Eusebio Caro Lutciamo 
ramillo . El 12 de enero 
discernió el diploma de baclhiller 

20 de junio del ~;~n~~~C:~n:~::n~ra ciado y doctor en 
práctica forense la 
de los doctores Francisco Javier 
e Isidro Arroyo, quienes le 
honrosas distinciones . 
ca y d~ aquí pasó a 
obtener del tribunal de 
esa antigua provincia el 
gado, el 23 de noviembre de 
nuevo en Buga, ejerció con gran 
su profesión, lo cual le valió el 
bramiento de juez de circuito, o 
letrado, como se llamaba 
las provincias del Chocó y del 
(Buga). Fue también ministro 
(magistrado) del tribunal del 
con sede en la misma Buga. No 
en 1845 la judicatura de letras de 
cuandé ni cuatro años más tarde la 
bernación del Chocó . Fue ~~¡i~J':t 
las cámaras provinciales y lt 
de Buga, concurrió como seJoa<lor 
legislatura del Estado en y 
representante al congreso en 1849 y 
En los dos años siguientes fue 
del colegio académico de su · 
tal y volvió a ese puesto en 
el 49, en la célebre elección 
marzo, sufragó por el , general 
como afiliado al liberalismo . 
luégo de modo de opinar y se 
la política activa, para vivir consag:ra 
a la abogacía, que ejerció 
cimiento, sobre todo 
sindéresis y criterio jwrid.ic<>,lo 
atrajo una gran clientela. 
magnifica propiedad rural 
vino a ser histórico sitio de 
cos". Allí era consultado y 
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Fernández de Soto tienen por 
a Martín, el cual casó con Mar

Sánchez Ellín, hija de Roque Sán
Ellín (hijo de Cristóbal Sánchez 
y María Ramirez de la Cerna) y 
Qrtiz de Cartagena (hija de Die

de Cartagena), casados, Roque 
1661. Fernández de Soto 

con Cristóbal Domínguez 

con Felipa Herrera. Hijos: 
casado en 732 con Gertrudis 
María Teresa Fernández de 

Sinisterra 
"e1res'a :· e) 

" y Marga-

Arce Antolínez (hija de Santiago Arce 
Camargo y Claudia Antolínez; nieta pa
terna de Bartolomé Arce Aguirre y Ca
talina Camargo, la cual testó por 1656, 
hija de los españoles Felipe Camargo y 
Catalina Escorza y casada en primeras 
nupcias con Marcos Velasco, de quien 
no hubo descendencia), esposa también 
de Bernabé Miranda. Fernández de Soto 
Arces: a) Francisca, mujer de Pedro 
Ospina (Ospina José Nicolás); b) e) 
Antonia María; d) Margarita, mujer de 
Francisco Bohórquez; e) José, marido 
de FranciSca Villegas, padres de Anto
nio, con Lucía Barona, Gertrudis, Lo
renza, Francisca, Emigdia, José Anto
nio, Rosa, con Francisco Muñoz, Josefa, 
con Joaquín Payán, y .José Joaquín_ 

Por su matrimonio se ligó el doctor 
Matías Fernández de Soto a una fami
lia de la antigua. provincia de N eiva, 
que se trasladó a Buga y aquí y en 
todo el Cauca se hicieron notables sus 
miembros. Arranca esa familia de Ca
simiro Rodríguez y Ramírez, español, de 
Galicia, casado con Polonia Cárdenas y 
Taboada, natural de Tunja. De este ma
trimonio proceden José Manuel, padre 
de Francisco Antonio, Salvador y Fran
cisco Rodriguez; el segundo entró je· 
suíta y el último casó con Bárbara Re
tes y Godoy. Fueron sus hijos Jorge, 
José Manuel y Santiago. Jorge casó con 
Nicolasa Terreros, padres de Francisco 
Antonio, Gregario y Maria Manuela. 
Francisco Antonio casó en el Pital con 
Maria Francisca Velasco y Rubiano. De 
esa unión proceden, todos ellos radica
dos en Buga: 

José Benito, nació en el Pital el 12 
de enero de 1804, ordenado sacerdote 
en Popayán, 29 de diciembre de 1827, 
el 15 de marzo de 1829 se encargó del 
curato y vicaría de Buga, que desem
peñó en propiedad hasta su muerte, ocu
rrida el 8 de enero de 1884. Recibió 
los grados de bachiller y doctor en am
bos derechos en la universidad del Cau
ca y el de abogado ante la corte supre
ma, en Bogotá. Fue senador nacional 
por la provincia del Cauca, diputado a 
las cámaras de esta entidad y nresiden
te de ellas, diputado a la asamblea del 
Estado; visitador canónico de los pueR 
blos del norte del Obispado, nombrado 
por el doctor Torres, presidente de la 
junta sinodal subalterna de los canto
nes de Buga y Tuluá, presidente de la 
junts de diezmos de los mismos can
tones y desempeñó otros varios cargos 
y comisiones eclesiásticos. En el Ecua-
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dar fue cura de Babahoyo y se abstuvo 
de aceptar el puesto de provisor de la 
diócesis de Guayaquil, para no renun
ciar a su calidad de granadino . Distin
guióse por su dón de consejo, sus do
tes de orador y grandes energías. En 
una época ejerció en Buga la abogacía. 
Entusiasta conservador, mantuvo activa 
correspondencia con el presidente Ospi
na Rodríguez; en 1876 fue confinado a 
Cali, por desafecto al gobierno. 

Manuel María, nació en el Pita! el 28 
de octubre de 1812, casó en Buga el 8 
de septiembre de 1852 con Rosalia Peña 
y Varela; bachiller y doctor en Popa
yán, abogado ante la Corte· Suprema; 
jefe político y gobernador de Popa
yán, gobernador de Pasto, secretario y 
gobernador del Cauca (Buga), fiscal del 
tribunal de Popayán, representante al 
congreso por N eiva, senador por esta 
misma provincia (1854-55), senador tam
bién por la del Canea, profesor en va
rios colegios públicos y privados de am
bos sexos . Era de gallarda figura y 
gozó fama como abogado y como ora
dor parlamentario. Murió en Buga el 
24 de junio de 1863. 

Dolores, casó en el Pital en 1824 con 
Vicente María Losada y Silva, padres 
de Vidalina, Eduvigis, Pacomia y Beli
sario. 

Francisca Antonia, casó en Buga el 
26 de agosto de 1836 con Juan José Mar
tínez de Lobatón y Martínez Cabal, pa
dres de Juan Clímaco, Matilde, Perpe
tua y Francisca Antonia. 

Luis María, casó en Buga el 26 de 
septiembre de 1831 con María Francis
ca Fernández de Soto, padres de Lisan
dro, Alejandro, María Presentación, Ma
ría Jesús, José Benito, Isabel, Francis
co Antonio y Luis. 

Bernardina, Gertrudis, casada con Ra
món López, Ramona, célibes. 

Indalecia, casó en él Pital el 4 de fe
brero de 1822 con el capitán mayor Pe
dro Torneros, prócer de la Independen
cia, natural de Cuenca, padres de Car
lota, Higinio y Benjamín. Carlota casó 
en Buga el 1" de diciembre de 1840 con 
el doctor Matías Fernálidez de Soto. Sus 
hijoS fueron : 

a. Absalón Fernández de Soto y 
Torneros, primer esposo de Cristina Ri· 
vera Escobar, padres de Braulio. Cris
tina volvió a casar con Braulio Delgado 
Solarte, padres de Luis Carlos; casó ter
cera vez con Luis Felipe Campo Zapata, 
sin prole. Braulio Soto casó con Car
men Becerra Escobar, también sin prole. 

b. Abraham, marido de 
vedo, padres de:_ Matias, Publio 
Susana, Carlota y Rosa El vira: 
casó con Virginia Garcés Salcedo 
prole. ' 

c. Constantino, con Juana 
padres de Elena, Roberto, 
Josefina Racines, y Enrique. 

d. Víctor casó en Palmira 
Orejuela, padres de R<Jl3ama 

e. Luis Felipe, en 
tensia Lozano, padres de 
Evangelina, Sixta Tulia y 
salón, abogado ~ político, di]>u1:ado 
presentante, caso en 
Campo Jaramillo y tiene 

f. Besalio, casado con 
Soto Azcárate, padres de ""'""'el. 
do con Paulina_ Sancleme:nte 
María, con Alberto Cucalón; 
nia; de Tulia; de Concepción, 
fonso Saavedra .Saavedra; de 
con Jorge Sanclemen te Valencia 
ter, y del doctor Mario, e~~~~f,~;'-~ 
gobierno del Valle, con 
nez Crespo. 

g. Mercedes, casada con 
Guerrero, padres de Eleazar, con 
Galvis Martínez; de Débora, con 
Lozano; de Judit; ·de Cecilia, 
bén Escobar, y de Samuel, con 
Potes. 

h. Rosario, casada con José 
Salcedo, padres de María, 
el doctor José María Rengifo 

Fernández Guerra José.-Nacido 
Santander, empezó a figurar en 
lítica y en la administración n"·""'··' 
mediados del último siglo. 
rio del jefe político del cantón 
1852 ; en 1854 hizo armas en 
la causa constitucionalista y 
dante de campo del general 
Mendoza; en 1856 estuvo de juez 
circuito; concurrió a las cámaras 
vinciales de Popayán; en 1860 hizo 
mas en favor del partido liberal y 
de los vencedores en Silvia, el 11 
enero de 1862, como ayudante 
del general Pedro Marcos de la 

en 1863 fue procurador {!~~rf~~~·~ tado, cargo que volvió a 
1872 y 1878; a las 
caucanas de 69, 71 
cual fue vic:epreEiid<mte; s-~ni~~~~~~~~ 
en 1878; dos años e• 
e inspector del de;paJrta.m<mt.o 
del Centro; cons•eJu 
instrucción y d;.:e¡;:;~~ic\;~al 
ramo en Santander, jefe 
dicha provincia varias veces, 
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t9JII.bién de Buenaventura. Murió 
fia.Jntand•'! el 14 de julio de 1885. 

José María Fernández de 
Guerra y hermano de 
de Buenaventura Te
los López Terreros. 

·¡~!~dl~~o~;J:;;;¿~ ~ffg en 1837 o 38 e diferentes cargos 
como los de presidente 
distrito natal, presidente 

de la provincia de 
de hacienda y 

la misma entidad te· 
a la legislatura del 

y 69 y senador fe
y 78. Viajó, proscrí-

:·:,~u;~~~~~i[aAmérica, escribió para 
n: y fue feliz cultivador 

. Murió en la ciudad de su 
el 17 de octubre de 1908. 

notable representante de 
que hoy tiene vastas vincu
el Chocó, Antioquia, Pana

p~-i~llrta<!en:a y Popayán, y cuyo pro
fue Carlos Ferrer y Xiques (a-

Picapica), capitán de marina, oriun
de Cataluña, quien fundó su hogar 
Quibdó, ·en las postrimerías del ré-

colonial, casandose con la dama 
María Manuela Scarpetta Roo 

r.aJ-uetta Roo Francisco) ; hizo armas 
defen:sa del rey al estallar la guerra 

como "bravo capitán del navío'', 
fusilado por Manuel del Corral, 
de la tropa del entonces coronel 

Córdoba en mayo de 1821, 
M<tjagual, donde 'cayó prisionero ca

de las· fuerzas realistas que 
en esa parte de la costa atlán

Scarpettas: Carlos, casa-
LtJd<Jvi.na Andrade; Vicente, con 

Alfaro · Manuela con Jorge 
Isaacs · 'Marciana con Nicome

y Magdalena, 'con José Ma-

Julio Ferrer murió en Medellín 
de julio de 1926. 

~er:rer<'s Andrades : 
Carlos, diputado en Popayán en 
casado con Magdalena Lora, ori

de Antioquia, padres de Regina, 
Régulo Ibañez hijo; de Carlos 

Beatriz Coutín; de Eduar-
Leticiia Ferrer Castro ; de Pedro 
con Paulina Villa, antioqueña, 
de Adriano, con Deyanira Cas

también Carlos, en Carmen 
de Aleja~dro Ferrer, marido 
Denis, padres de Hugo, Raúl 

b) Leoncio, con Mercedes Castro, 
Eva, sin prole, y con una hermana de 
esta, Hersilia, en quien hubo a Carlos 
Nicolás, muerto joven; a Marciana, ca
sada con Víctor Chaux; a Leticia, mu
jer de Eduardo Ferrer Lora; a Piedad, 
célibe. Viudo segunda vez, hubo en 
Cleofe Herrera a Librada, Judit y Ma
ría Teresa. 

e) Manuela, casada con Felipe S. 
Paz hijo del doctor Felipe Santiago Paz, 
pad~es de · Marconio, médico, y ~e~ipe 
Santiago, abogado, poeta y publicista 
cartagenero. 

d) Hortensia, casado c9n Eloísa Cas
tro, sin .prole, y con Elmsa Isaacs Re
yes, madre de Hortensia, casada en Car-
tagena con José Sánchez. . 

e) Benjamín, padre, en Floren~a 
Rengifo, de Próspero, Mario y Romelia 
Ferrer. 

f) :Ricardo, casado con Rosa Castro, 
a Arturo a Medardo, a Leoncio, con 
Berta Fe~er a María, a Mercedes, mu
jer de Adán' Ferrer, a Ester, mu~er de 
Mario Ferrer, y a Rosa, de Heracho Fe
rrer. También fue hija de Ricardo Va
lentina mujer de Dionisia Echeverri, 
padres' de Ricardo, Dionisia y !Jiaría Isa
bel casada con Francisco Lean Orozco, 
a.nÚoqueño. 

g) Próspero. 
h) Enrique, con Ca~la Castro, pa

dres de Enrique Heracho, Canula, ca
sada con Jorge E'. Díaz, Berta, con Leon
cio Ferrer Castro, y Adriana. .Padre 
también de Zenón, Servando, VIcente, 
César y Amparo Ferrer García. 

i) Federico, padre, en Mercedes Ren
gifo, de Adán Fez:r~r. 

j) Mercedes, cehbe. 

Ferrer Rubén.-Hijo de Vicente, na
ció en Quibdó en 1849. Estudió dere
cho en el colegio del Estado, en ~ed~
llín y desempeñó el juzgado de cxrcm
to de Antioquia. Concurrió a la asam
blea antioqueña del 75, la más notable 
de las legislaturas que ha temdt:! la 
Montaña, por la c,alidad de sus nnem
bros. ·Se incorporo a las f_yerzas co~
servadoras e hizo la campana del Toh
ma en 1876; asistió a la entrega de 
Manizales y tornó a su hogar con el 
grado de coron~l .. Caído s:x partido, se 
retiró a la provmma de Occxdente, a tra
bajar en la ~xportación de pz:oductos 
nacionales. Mas tarde se ausento de esa 
región, pero en 1896 yol':ió a la ci!'dad 
de Antioquia, que habxa sxdo su z:esiden-:
cia desde niño ; fue prefecto y Juez de 
circuito . En la guerra civil de 1899-
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902 hizo la campaña de la costa y fue 
herido en María la Baja, batalla a la 
cual asistió como jefe de estado mayor 
de la división de Antioquia. Allí reci
bió una herida. Ostentaba ya e¡ grado 
de general. Fue gobernador del departa
n:tento de Antioquia, c~eado por el pre
Sldent~ Reyes, con capital en la ciudad 
del mismo nombre. Murió en Pavaran
docito en noviembre de 1915. 

Ferrer Vicente. - Hijo del español 
Carlos Ferrer y Xiques (Ferrer Leon
cio), nació en Quibdó el 5 de abril de 
1814, vino a Cali a estudiar literatura 
y siguió a cursar derecho en Popayán. 
Se distinguió como juez recto y acer
tado y como orador -de fácil expresión 
y macizo razonamiento. Fue jef6 polí
tico del cantón de Atrato, juez de cir
cuito, magistrado del tribunal de justi
cia del Chocó (1855), presidente de la 
municipalidad de Atrato, diputado a la 
cámara provincial del Chocó y represen
tante al congreso. En 1853 fue candi
dato a la gobernación de aquella enti
dad territorial en elecciones populares. 
En su ciudad natal contrajo matrimonio 
con Virginia Alfaro, hija de Luis Alfaro, 
de Panamá, y Josefa Montalvo de Po
payán . Motivos de salud lo o'bligaron 
a trasladarse a la ciudad de Antioquia, 
con su familia, y allí murió el 20 de 
septiembre de 1869. Hijos: 

l. Heladio, diputado a la legislatura 
del Canea en 1867, casado con Delfina 
Castro. 

2. Lisandro, con María de Jesús Vi
lla, antioqueña. 

3. Julio, nacido en Quibdó el 2 de 
marzo de 1842; se dedicó al comercio 
en la ciudad de Antioquia, donde casó 
con Bárbara Campillo. Se propuso es~ 
tudiar derecho y por su propio esfuerzo 
adquirió sólidos conocimientos que le 
pern1itieron eje:rcer la profesión de abo~ 
gado con bastante éxito y que le lleva
ron a ocupar puestos importantes en 
la administración pública. Con el fin 
de educar convenientemente a sus hijos 
se trasladó a Medellín en 1888 . Ha sido 
juez y fiscal del circuito en Antioquia, 
juez de circuito en Medellín, fiscal y 
juez superior, fiscal y magistrado del 
tribunal, diputado a la asamblea de An
tioquia y varias veces representante al 
congreso nacional. Se ha distinguido 
por sus dotes oratorias. 

4. Vicente, muerto de veintidós años. 
5. María del Carmen, mujer del doc

tor Juan E. Martinez Pardo. 

6. Rnbén, casado con Laura 
do y con Paula Ortiz Martínez. 

7. Mercedes, casada con el 
Dionisia Arango, gobernador de 
quia, procurador general de la 
ministro de gObierno. 

' 8. Concepción, casada con Tomás 
láez Escobar. 

9. Elías, con Josefina Emiliani 
Cartagena. ' 

10. Manuel, con Rosalía Gómez 
Salamina, Caldas. ' 

11. Doctor Antonio María con 
Maria Martínez Martínez. ' 

Figueredo y Victoria Francisco 
--:-N~~ió en Cali a fines del siglo 
Sigmo la carrera del sacerdocio y 
muy joven desempeñó diversos 
eclesiásticos, entre ellos los de 
vicario de Roldanillo, maestrescuela 
la catedral de Popayán y visitador 
Obispado . Alcanzó la maestrescolía 
1730 y diez años después 
do para obispo de Popayán; 
zaron en 17 43. En 1752 ss~erz~;~;~~~~ó 
Guatemala, promovido -' 
esa metrópoli, erigida 
bre de 1743 con las 
de Chiapas, Nicaragua 
para suceder al primer 
Pedro Pardo . Perdió casi por 
la vista en sus últimos años 
en su nueva sede en 1766. 

La ascendencia materna 

lado es como sigue : ;~~~~~;~: 
Salazar, hija dee'I~~~"J:!~i~r 
Diego Delgado, g 
y de Mariana 
con Luis de 
de Olea Delgado , 
cinto Arboleda, donde viene 
milia de este nombre; viuda, 
Luisa con Diego Victoria, de 
ceden Diego Victoria Delgado, 
abuela del obispo Juan Nieto 
Aguila, y tres monjas de la Ertcarn 
ción, Sebastiana, Catalina y 
Victoria Delgado casó en Cali con 
Lasso, de quien hubo a 
descendencia legítima · 
Buga; a Diego Victoria 
le en su unión con Lucía 
cisca, mujer de Gaspar 
Melchor (casado con 
gela Barreiro), de Luis:, <oléJng•o. 
Teresa, mujer 
bara, mujer de 'l'n.~l>o F'ig11er·eci,o, 
de Tunja,. padres del arzobispo, de 
rias mujeres avecindadas en Cali Y 
ga y_ de Tomás, que murió a poco 
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con una hija de Ber-

Antonio.-Mercedario pastu
humilde y sencillo, cons

de un templo en Quito, donde 
el 18 de enero de 1864. 

G~~¡¡,~~~~~;I~~;~~: paya-' de la 
la imprenta de 
a 49 y después 

en donde fue secre-
gobierno; encargado accidental~ 

del poder ejecutivo, vicepresiden
la legislatura local en el 56 y di-

por Panamá a la convención de 

Modesto A.-Jurisconsulto y 
n"h'.'"' de Pasto, juez de cir

de distrito judicial, 
de municipalidad de la pro

de Pasto, diputado a la legislatu
Cauca en 1871. 77 y 83, miembro 
Sociedad Filológica de su ciudad 

Santos.-Prócer de la Indepen
; acaso hijo de Roldanillo, lugar 
residencia. 

An<k-és. - Payanés. Ejercía 
ca:rgo de importancia en la 

de Bogotá y el 20 de 
con entusiasmo la causa 

a la que ofrendó cuantiosa 
E~capó a las persecuciones de 

y murió en 1821. Su hija Rosa 
su caudal en socorrer a los re-

en empréstitos al gobierno 
m;~!ene~~fe·~I~o~s,.~q·ue nunca cobró, Y 
~ en el hospital de 

de Dios en 1857. En su casa, 
en las inmediaciones de la igle
la Candelaria, estuvo asilado el 
José Sardá, en 1833 y allá ocu-

rrió la muerte de dicho prócer, que 
tánto ha dado que hablar, por las cir
cunstancias que la rodearon. 

Florido Francisco Antonio.-Nacido en 
Popayán el 18 de marzo de 1781, de 
Andrés y Teresa !barra, ingresó de ca
torce años en el convento de los fran
ciscanos de Bogotá, para ejercer diver
sos cargos en la orden. Capellán del 
ejército de Nariño, se halló en el com
bate de Ventaquemada y en el de Santa 
Fe, el 2 de enero de 1813; luégo en la 
campaña del Cauca y en la de Pasto, 
habiéndole tocado asistir a las célebres 
acciones de Palacé. Calibío, Juanambú,
Tasines y otras que se libraron en 1814. 
Cayó prisionero después de la Cuchilla 
del Tambo y de Bogotá le enviaban al 
destierro del que pudo librarse. Fue 
cura de Ubaté, donde permaneció hasta 
el 24 de septiembre de 1819. De nuevo 
en Bogotá, ofreció a Bolívar un certa
men de filosofía y un banquete que le 
costó siete mil pesos. El Libertador le 
hizo dar el curato de Moniquirá, del 
cual pasó al de Ramiriquí, donde mu
rió en 1827. 

Folleco José.-Coronel de la Indepen
dencia alcanzó todos sus grados en ri
guros~ escala, combatien_do con_tra l~s 
republicanos del Ecuador y Colomb1a 
desde octubre de 1809 hasta febrero de 
1821. Se halló en Funes, Calabozo, Pas
to Juanambú Buesaco, Catambuco, Ca~ 
libio Panecill~, Cebollas, Ejido de Pas
to éuchilla del Tambo, sorpresa de Po
payán y Genoy. 

Fontal Vicente Camilo.-Natural de 
Almaguer, por cuyo ~antón conc_u~ó 
como diputado a la camara provmcial 
de Popayán en 1834 y nuevamente en 
1853 y 55. Ejerció diyersos ?ar¡:~s en 
los ramos administrativo y JUdicial Y 
fue también diputado a la legislatura 
del Estado. 

Otro Fontal, Leopoldo, estuvo en la 
legislatura de 1871. · 

Franco Fernando. - Soldado de las 
tropas llamadas de Cali, preso en P8;sto 
en enero de 1813 y condenado al diez
mo para el fusilamiento. , No quedó ip.
clufdo entre los trece proceres a qme
nes correspondió el número fatal y de 
los cuales fueron diez pasados por las 
armas el 26 de dicho mes, a las once 
y media del día, en la plaza mayor ~e 
la expresada ciudad de Pasto, en med1o 
de un inmenso concurso, juntamente 
con el presidente del Cauca, doctor Joa-
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quín Caicedo y Cuero, y el norteameri
cano Alejandro Macaulay. 

Fructuoso José María.-Pertenecia en 
1812 a las tropas del presidente Caice-

do . Preso en Pasto y -diezmado con 
to treinta y cuatro compañeros 
la última pena, se libró de ir al ' 
lo el 26 de enero de 1813. 

Letra ·G 

Manuel.-Posiblemente chocoa
de abogado en Popayán, 

sus estudios, en 1834; pro
colegio nacional de esa ciudad, 
plantel que hasta 1850 se de
universidad, nombre que rea-
1880; elector por el cantón 

p.J',P~·~!~'"m~ iembro del congreso na
l.! de diezmos en Popayán, 

José.-Militsr republicano de 
del siglo XIX. Murió defen

la plaza de Popayán el 25 de 
de 1820. 

Clímaco Antonio. - Sacerdote 
't~{~::f~~0literato y poeta, profesor 
:E de su ciudad natal, cola-

varios periódicos, cura de 
muerto al expirar el último 

Alejandro. - Coronel pastuso 
armas en 1851 y peleó en An

Buesaco y Tablazo, combatió al 
ecuatoriano que estaba a las 
del general Eraso en 1863 y 

. administrador de rentas de Pasto. 

Juan Florencio. -Abogado, 
del poder judicial, escritor pú

hermano del doctor Wenceslao 
en cuya compañía introdujo u

dmprenta a Pasto. 

Manuei.-Soldado de las tro
presidente Caicedo. Figuró en

diezmados para ir al patíbulo el 
enero de 1813, pero no le tocó en 
el número fatal. 

Matías.- Nació en Buga en 
de 1832, de José María y de 

se educó en Cali, fue 
la cámara provincial de Bue· 
en 1855, senador a la legis· 

'!~.-c•mc:an.a del 63, presidente. de la 
letrado de hacienda de 

~a•,entÜ•·a y jefe municipal de Tuluá. 

Gálvez Wenceslao.-Escritor público, 
juez, diputado a la asamblea constitu
yente del Cauca el 72. Murió en 1887. 
Tenia el grado de doctor en jurispru
dencia. 

Gamba y Valencía Fortonato Manuel 
de.-Nicolás Santiago de Gamba, hijo de 
Francisco y -de origen italiano, nacido 
en !bagué, se estableció en Cartago, 
donde casó en 1787 con Mariana Cata
lina de Merced Valencia, hija de Bernar
dino Valencia y Lutgarda Beltrán. El 
88 nació el primogénito, Fortunato Ma
nuel, y posteriormente el resto de la fa
milia: Manuel, agricultor; José Ramón, 
en 1792, sacerdote, cura de Roldanillo 
en 1818; Anastasia, médico, muerto jo· 
ven; Nicolás; Miguel; . Bernardina, es
posa de José Gregario Piedrahita; Ca
mila, institutora; Maria Jesús, monja, 
muerta de abadesa muy anciana; Lut· 
garda, y Maria Dionisia de la Paz, es
posa del doctor José Francisco Pereira, 
nacida el 8 de octubre de 1800. 

Algunos autores cartagüeños catalo
gan entre los hijos de esa ciudad a Pas
tor Gamba, quien es reputado como be
nefactor y constructor del primer reloj 
público de Cartago. 

Fortunato Manuel coronó en Bogotá 
su carrera de abogado, ya proclamada 
la independencia nacional; bajo la Re
conquista desconociósele el título y hubo 
de recibirse nuevamente, para figurar 
en el cuerpo de abogados de la capital 
en 1817 . De 1820 a 23 fue asesor de la 
gobernación del Chocó y de la de San
ta Marta. Después alternó el ejercicio 
de su profesión- con altos empleos judi
ciales : fiscal de la corte de apelacio
nes del Canea, con residencia en Popa
yán, y en tal virtud le tocó ser de los 
fundadores de la Universidad, en 1827; 
juez letrado de hacienda de Tunja y de 
Bogotá, ministro juez de los tribunales 
de Cundinamarca y Boyacá y ministro 
(magistrado) de la corte suprema de 
justicia. Desempeñó algún tiempo la 

Francisco
Highlight
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gobernación del Chocó y fue diputado 
a la convención de Ocaña, por la anti
gua provincia· de Popayán y senador 
por la del Cauca en 1837. Murió en 
Bogotá el 9 de noviembre de 1838. 

Gamba y Valencia Miguel.-Nació en 
Cartago en 1799; se graduó de doctor 
en Bogotá en 1820 y se recibió de abo
gado allí mismo, cuatro años después. 
En 1828 fue nombrado oficial mayor 
(subsecretario) de la guerra, en 1836 
secretario (ministro) interino de esa car
tera; renunció la oficialía en 1852. Fue 
secretario de la contaduría general de 
hacienda en 1845 ; en 184 7, secretario 
de la corte de cuentas y en 1849 juez 
de la misma corporación. Murió en Bo
gotá el 21 de febrero de 1855. 

Gamba y Valencia Nicolás.-Carta
güeño, nacido el 2 de agosto de 1796, 
se enroló como alférez en 1814 en un 
escuadrón republicano de caballería; en 
1819 fue jefe civil y militar del Chocó; 
en 1821 marchó con Sucre a la cam
paña del Sur y murió en la acción de 
Guachi, con el grado de teniente coronel. 

Gamboa Francisco Antonio.- Nació 
en Cali el 17 de mayo de 1866, de Ma
teo Gamboa, hijo de José Antonio Gam
boa, y María Joaquina Llanos, y María 
Teresa Herrera, hija de Juan Francisco 
Herrrera y María Antonia Córdoba. Hi
zo sus primeros- estudios en Santa Li
brada; en 1882 fue a Popayán, a la 
normal; cerrado el plantel a causa de 
la rebelión del 85, buscó los campamen
tos liberales; lo apresaron, pudo volver 
a Cali al terminar la guerra y el mis
mo 85 emigró a El Salvador, cuyo go
bierno aprovechó sus aptitudes para la 
instrucción pública y lo encargó de la 
organización del ramo, nombrándolo di
rector general de éste. Representó a 
dicho país en el primer congreso peda
gógico centroamericano reunido en Gua
temala en 1894. Allí presentó un plan 
de estudios que fue aprobado por el con
greso y puesto en práctica por los res
pectivos gobiernos. Fundó y organizó 
después en San Salvador -la escuela nor
mal de institutores y fue su director. 
Fue también consultor del gobierno, co
mo miembro de la junta directiva de la 
instrucción pública y miembro de varias 
corporaciones científico-literarias. Reu
nió varias de sus composiciones en ver
so y las publicó con el nombre de Doce 
poesías; algunas de ellas fueron tradu
cidas al francés por el poeta Achille 
Millen. Redactó las revistas El Reper-

torio Salvadoreño, La Nueva. 
za, La Escuela Normal y editó 
blioteca. Económica. Colaboró en 
revistas de Centro y Sud América 
la Revista Ilustrada de Nueva York 
blicó una Gramática práctica de la. 
gua castellana, que ha alcanzado 
rosas ediciones y que obtuvo los 
de Rufino José_Cuervo. Dejó ----'''6 '' 

bras inéditas, eritre ellas su 
trix, de la que apenas publicó "''!(IU< 
tos. Murió en San Salvador 
marzo de 1908. Hacía pocos 
sempeñaba el puesto de cónsul 
de Colombia en El Salvador. 

Gamboa lsaías V.-Hermano de 
cisco Antonio, nació en Cali el 12 de 
ciembre de 1872. De' las escuelas de 
ciudad pasó a Santa Librada, donde 
maneció dos años. Fue miembro 
del Instituto Literario, el cual 
En el periódico del mni:sm~:o;z¡;o~~~~~\ 
gano de esa sociedad, e 
sus ensayos literarios., 
vida le obligó a separarse de la 
y en 1893 emigró á la capital de 
Salvador. Allí publicó una colección 
sus primeros versos, con el título 
Flores de otoño, obra que fue nremi•n 
en un concurso literario 
capital de Guatemala. En 
publicó también su poema 

fue generaim~t;n~t~·~~[r~~~~~~:~::~~¡~~~ do a labores 
cátedras en 
dos de ambos sexos en San Saclv•l.do 
hasta 1897, en que regresó a co,Jornbi 

En Cali no pudo establecerse, y 
guió a Bogotá, donde se dedicó a la 
señanza sin dejar de cultivar la 
tura. Allí fue subdirector del -_;--c;:---
Froebel, en 1898 y 99, y redactor 
periódico El Didascálico, órgano del 
legio. En 1899 fue revolucionario 
sempeñó misiones importantes en 
zuela, tornó al país y fue ayudante 
campo del general Uribe Uribe en 
campaña de la costa atlántica. 
cionado de la lucha, partió uuLev"'"'""' 
a Centroamérica, se dirigió 
Chile y se estableció allá como 
tor. Fue miembro del Ateneo de 
tiago y colaboró en la 

sa chilena. En i:le~~!~~a¡'j',,~¡;:!~~: tomo los tres poemas 
vera y Ante el mar y por 
tierra nativa, novela Se sintió ·~~;:;:; 
y agobiado por la nostalgia y e 
dió la vuelta a los lares, pero no 
a llegar a ellos, pues murió en el 
el 23 de julio de 1904. 
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Miguel.-Nació en Cali el 5 
de 1864, de padres muy po

desde los nueve años hubo de ga
el sustento . En 1884 ingresó al 

soldado raso del batallón 
y el año siguiente fue aseen

sucesivamente hasta capitán; en 
obtuvo dos grados máS y el nom-

~
~~;~~de segundo jefe del batallón del cual pasó en 1887 a la 

del Palacé, y luégo, como 
estado mayor, en Bogotá. 
ejerció otra subjefatura de 

en Tunja y en Bucaramanga, 
esta última donde desempeñó 
el cargo de ayudante secreta-

jefe militar de Santander y más 
el de ayudante secretario de la 
división. En 1893 fue ascendido 

~-!~~~3~'t:~:d~~~:;l efectivo y nombrado ie general del estado ma-
Y primer jefe del batallón 

el ascenso a coronel. En 
puesto se hallaba en Meda-

cuando estalló la revolución de 
. En mayo de ese año fue ascendido 

nombrado a pocO jefe mili
AnLtioquiia. Murió el 25 de di

cieml>re 

de la Inde-

Garcés Alfredo.-Nació en Cali el 14 
de 1859. Se graduó de doctor 

medi.cirta y ciencias naturales en Bo
mismo fue profesor. Esta

Popayán en 1886, dedicóse al 
la profesión, sin descuidar 

del profesorado, en la Uni
dictó cátedras de cien-

y humanidades, inclusive latín. 
rector de dicho plantel en 1887, 

muerte del doctor Joaquín Valencia, 
sustituyó en propiedad el doctor 

Arboleda. Viajó por los Estados 
y Europa, escribió interesantes 

de sus visitas a esos países 
la prensa para diluci

especialmente de 
adjunto a la re

del Departamento en la 
de Chicago (1893), concejal 

, en Popayán, senador y representante, 
gobernador del nuevo departamento del 
Canea, que le --íocó organizar de:Spués 

la cesación del gobierno del presi
Reyes, otra vez rector de la Uni

versidad, cuyo puesto dejó para ra~i
carse en Bogotá, donde fue miembro de 
la junta directiva del ferrocarril del Pa
cífico y donde murió el 5 de enero de 

1923 . Había casado en Popayán en 1889 
con Celia Navas, hija de Alejandro Na
vas, nativo del Socorro, y de Clemen
tina Mosquera y Castro (Mosqnera 
Cristóbal Manuel). Viene esta familia de 
Miguel Garcés, descendiente de reyes 
de Navarra, casado con Isabel de Mur
cia, hija natural de Francisco de Murcia. 

La familia Garcés procede del Ecua
dor, de Juan Francisco Garcés de Agui
Jar, nacido en Ambato del capitán Bal
tasar Alonso Garcés de Aguilar e Inés 
Lasso de la Vega, ambateños; casado 
en Popayán con Catalina Vergara, de 
quien hubo: 

l. Juan Ignacio, casado con Felicia
na Crespo, establecidos en Caloto, don
de les nacieron José Antonio, en 1734, 
Ana María, Diego Rosa Martina, Ma
nuel Francisco, Vicente, María Eufrasia, 
Juan Nepomuceno. 

2. Juan José, presbítero, 
Segunda vez casó Juan Francisco, en 

Cali, con Bárbara Saa, hija de Ignacio 
y de Manuela Rengifo de Lara, y mu
rió en 174 7. Fue padre de : 

3. Rosa Teresa, casada en primeras 
nupcias con el español Manuel de la Pe
draza, padre de Petrona, y en segundas, 
1738, con José García de la Flor, de 
Renedo, Montañas de Burgos, quien tes
ta en 766, hijo de Ramón Garcia de la 
Flor y Manuela Rucabado. Garcías de 
la Flor Garcés: Bárbara, nacida por 
1739, madre legítima de José Joaquín 
y Maria Manuela Jimeno ; Maria Igna
cia, nacida por 1742, esposa de Manuel 
de la -Puente. y de Jerónimo Escobar; 
María Luisa, madre de Joaquín Esteban 
Mico Ita; María Manuela, de Comelio 
Vemaza, y José Joaquín, primer espo
so de Petronila Igual, padres de María 
Manuela Flor, mujer del español Ma
nuel Joaquín Bosch. La Igual volvió a 
casar con Ignacio Hurtado. 

4. María Ma.puela, casada en 736 con 
el español Francisco Ventura de Olave 
y Gamarra (Olave Nazario). 

5. Juana Francisca, muerta el 71, es
posa de N. Arrachátegui. 

6. Ignacia, muerta en 1766, casada 
con Antonio del Valle y ( 17 41) con Pe
dro Claret, español, sin prole. 

7. Nicolás. 
8. Juan Antonio, familiar del santo 

oficio, casado en 1763 con Antonia Va
llecilla y Salazar (Vallecilla Manuel San
tiago), muerto el 5 de enero del 72, de
jando a José María, Joaquín Gregario y 
Juan Francisco. La viuda falleció el 90, 
cuando solo vivían José María y Juan 
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Francisco . El primero tuvo en Maria 
Gervasia Matéus, y lo reconoció, a Juan 
Bautista; después casó con Mariana 
García, en quien hubo diez y ocho hi
jos, fuera de siete partos prematuros 
de esa dama, pero solo crecieron : Ma
ría Josefa, mujer de Francisco Micolta; 
Andrés; Carlos, nacido el 93, corista 
franciscano a loS trece años, prócer de 
la Independencia que hizo la segunda 
campaña del Sur, con el grado de co
mandante; José María, nacido el 95; 
Ramón; José Manuel, cuya prole semen
ciona adelante, y José Joaquín, 

9. María Rosalía. 
10. María Clemencia, mujer de Ven

tura Ignacio Arizabaleta, quien había 
sido también casado con Isabel Ortiz y 
Vivas. Clemencia murió el 798, dejando 
estos hijos: a) José Ignacio, nacido en 
1752, muerto en Cali el 7 de diciembre 
de 1830, casado con Manuela Delgado, 
padres de José María León, nacido en 
Buga en 1783, y Baltasar Pío, el 86; b) 
Javier Alejo, quien testó en 1812; e) 
Ventura Ignacio; d) Manuel, agustino 
muerto en 1834; e) María Ignacia, na
cida por 1754, casada con el español 
José Vega, padres de Luis, María Luisa, 
Jerónimo, Miguel y María Gertrudis; f) 
Agustín; g) María Joaquina. 

De los Vegas Arizabaletas, Jerónimo 
casó con Baltasara Puente (Lourido) 
y fue padre de Rosalía, Concepción, 
Encarnación, Ramo na, Clemencia, J eró~ 
nimo, Luis y Lorenzo. Este, único ca
sado, lo fue con Mercedes Andrade, pa
dres de Guillermo, Paulina, Eduardo, 
Georgina, Lorenzo, Resalía, Alberto y 
Alfonso . Miguel Vega Arizabaleta casó 
con Juana Rivas (Vernaza Cornelio) 
y sus hijos fueron Ramón, lsaias y Gua
dalupe. Isaías casó con su prima Cle
mencia Vega Puente, padres de Tránsi
to, mujer de Bias Casas, y Bárbara, de 
León Guerrero; Guadal u pe, con Fran
cisco A. de la Cruz, padres de Heladio, 
doctor Francisco, médico, Amelia y Do
lores. 

Juan Bautista Garcés Matéus casó 
con Francisca Angamú, _hija de Manuel 
Angamú, y fue padre de Magdalena, 
madre de otra Magdalena, de María 
Guillermina y de Vicente. Segunda vez 
casó con Mercedes Garcés, hermana de 
Pedro y probablemente de Evangelista 
Garcés, y hubo a Evaristo y a Modesto. 
Murió el 848. 

Manuel fue casado Con Juana Palan
ca, hija de Ignacio Matéus Palanca y 
María Josefa Molina Cabal, padres tam-

bién de Cayetano. Margarita y 
Santos Palanca. La Malina casó 
da vez con Antonio Camacho sin 
sobrevivieran hijos. Manuel inurió 
<;:ali el 25 de agosto de 1858 . Sus 
JOS fueron: 

1) Manuel María, nacido 
pina! (Yotoco) en 1820, _--~-··v 
mitiva Velasco, padres 
rique y de Leticia, 
Byrne . Enrique con 
Barrero, padres de Manuel 
sado con Cilia Mercado · 
Giraldo; doctor Luis H~~t;~~; 
formado en Inglaterra! 
clínica-hospital en Cali, 
Tenorio Caicedo ; doctor 
niero formado igualmente 
casado -.con María Josefa U"J.ratno 
dad, esposa del doctor 
Garcés; Rosa Amalia, del doctor 
cio Rengifo Barrero·, y Dolores, 
fonso Lourido Vásquez. 

2) Pacífica, nacida en 1823, 
en la infancia. 

3) Juan Nepomuceno, nacido 
en El Espinal, casado conn~~~~~··~ 
tiño, padres de: IALri•JS, n 
ginia Salcedo; Isolina, 
Scarpetta; Paulina, de 
Fortunato, general de la 
fecto de Cali, diputado 
del antiguo Cauca y deil :~~~~· 
el 24 de enero de 1867, 1 

Angeles, California, en 

Popayán con Merc!d~e~s~~~¡~:::~~~~~~~~:; llo; doctor Dolcey, 
Cali, secretario general 
to de Cali en noviembre de 
nistrador de la aduana de Bulenávtm\1 
ra, funcionario ·del poder judicial, 
do en Bogotá con María Malina, 
to allá en 1921; Enrique, marido 
senia Sinisterra y de Cecilia Cabo; 
tor Mario, médico, casado en Buga 
Elena Martínez; Alejandro, con · 
Tulia Córdoba Velasco; María 
monja de la Asunción; Tulia, 
doctor Carlos Holguln Lloreda; 
célibe; Georgina, monja también. 

4) Sinforoso~ nacido en Cali en 
padre de Josefina; doctor Alfredo ; 
lores; Julio, casado con Ana María 
driñán Carvajal; Eduardo, con 
Caicedo García; Guillermo, 
des Mercado García; Emilio, 
salía Barona Barrero; Camilo; T.ooeo•ecia 
Manuela; Pablo, con Ana Byrne 
Filomena, con Francisco Cárdenas 
cés, y Cristina, monja. 
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en 41, casada el 64 con el 
saroti"-~ro Sardi, hijo de Barto

Lume, de Castelazo, 

Y'S~~~!~~~~~- Emilio, Aurelio, 

:M'atilde, nacida el 45, monja. 
María Josefa Domitila, mujer 

Velasco, padres de Manuel, 
y María. 

Enrique.-Médico caleño, na-
de octubre de 1848. Comen

m:,,~¡:~·,!~ literarios en Bogotá con J, continuó en Buga, en 
doctor Manuel Antonio 

y en 1867, al fundarse la 
medicina de la Universidad 

fue de los alumnos de ese 
· ~~~:~~~t~su carrera en 1871 y 
ó tres años al ejercicio 

en las costas del Ecuador 
Más tarde hizo viajes a En

cuales perfeccionó sus ca
Fue vocal de la municipa

provincia de Cali en 1884 
·r~~~\c!eJ~~~ri~d~~e la corporación munici
~ en 1889 ; profesor en 

Santa Librada y uno de los 
y primer vicepresidente de 
de Medicina del Canea, esto 
de enero de 1887; desnués, 

presidente de ese centro. 
su saber, observaciones 

ur·áctic:a al progreso de la me
Entre los médicos 

ocupaba lugar promi
recuerdo imperecedero por 

y filantropía. Murió el 8 de 
99. 

Joaquín.-Coronel caleño, na
por 1800 y muerto en Funza de 
de cincuenta años. Sentó plaza en 
y combatió por la República en 

_el Ecuador y el Perú, hasta 
ya entonces contr:;¡. esta última 

nación; y estuvo en las acciones de Tar
qui y Saraguro. En 1840 tomó armas 
contra el gobierno y fue extrañado del 
país. En 1849 lo nombró el general 
López gobernador de Túquerres. 

Garcés Modesto.-Nació en Cali en 
1846 o 4 7 y aquí hizo sus primeros es
tudios, habiendo ingresado a Santa Li
brada en 1858. El 5 de diciembre del 
66 marchó al colegio militar y escuela 
politécnica a Bogotá, con una de las tres 
becas que se dieron al Estado (las o
tras fueron para Juan Eleuterio Ulloa 
y Francisco Antonio Arboleda Cajigas) ; 
a los cuatro años coronó su carrera, 
graduándose de ingeniero civil. Vuelto 
al Canea y establecido en Buga, contó, 
como afiliado a la fracción liberal deno
minada radical, con el decidido apOyo 
del general Payán; concurrió a varias 
legislaturas caucanas y el presidente 
Canto lo hiZo su secretario de hacienda, 
por indicación del mismo Payán y des
pués de que éste se excusó de aceptar 
una cartera, como con insistencia se lo 
proponía el presidente. En 1876 coope
ró eficazmente al restablecimiento del 
orden y le tocó lanzar enérgica protesta 
en nombre del gobierno del Canea con
tra los hechos bochornosos del 24 de 
diciembre del mismo año en Cali . Lan
zado candidato para sustituir al doctor 
Conto, en el período que con;tenzaba el 
1' de agosto de 1877, la Ieg:¡slatura lo 
declaró electo presidente del Canea por 
diez y siete votos; el general Hurtado 
alcanzó ocho y el general Peña dos. 
Después de haber iniciado su adminis
tración bajo los mejores auspicios para 
la unión liberal, decidió intervenir en 
las elecciones para la nueva presidencia, 
tratando de imponer al doctor Manuel 
Sarria. Esto le concitó formidable opo
sición encabezada por el mismo Payán, 
quien' fue hasta las vías de hecho, re
belándose contra el gobierno caucano el 
11 de abril de 1879, a la cabeza de dos 
batallones de la guardia colombiana que 
habían sido enviados a Buga a su dis
posición. Payán venció con ellos en El 
Pindo, a orillas del Amaime, el 21 de 
dicho mes, y siguió sin oqstáculos hasta 
Popayán donde se entrego la fuerza que 
guarnecí~ esa plaza, comandada por el 
coronel Ventura Sánchez. Garcés y al~ 
gunos otros derrotados quisieron ganar 
la banda occidental del Canea, pero fue
ron apresados con sus armas y municio
nes en el paso del Rincón por el capitán 
Joaquín Coba. Fueron de los presos, 
aparte el presidente, su primer jefe mi-
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litar, general Francisco Antonio Esco
bar, Federico Pizarra, Aníbal Vásquez, 
Vicente Calle, el doctor Nicolás Castro 
Arboleda y varios más. El doctor Gar
cés fue enviado más tarde, como cónsul 
general, a Costa Rica; tomó parte en 
la revolución de 1885 y concurrió a la 
acción de Santa Bárbara como jefe de 
est~do ~!layar general del ejército revo
lucmnano; a consecuencia de ella emi
gró del país; regresó a él y fundó en 
Bogotá un colegio denominado Institu
to Humboldt. Miembro de la dirección 
del liberalismo, en su calidad de tesore
ro del partido, se le consideró conspira
dor contra el orden público en 1893 y 
fue desteiTado ; fijó su residencia en 
Managua, donde estuvo dedicado al pe
riodismo y al profesorado . Desde allá 
empezó a escribir en favor de una refor
ma constitucional que volviese a Colom
bia a la federación municipal, como en 
el 53. De nuevo en Bogotá, asrunió la 
dirección de El Rayo X y en ese diario 
siguió trabajando por dicha reforma. El 
gobierno lo nombró miembro de la co
misión demarcadora de limites con Ve
nezuela, cargo en que cesó a causa de 
la guerra civil que estalló en 1899 y 
partió una vez más al extranjero ; ' el 
general Reyes lo llamó al ministerio de 
obras públicas, puesto que servía cuan
do ocurrió su muerte, el 11 de· mayo de 
1~06. F~e redactor de diversos perió
diCos mas, entre ellos El Caucano, en 
Buga, El Programa Liberal, en Popayán, 
con el presidente Canto, Jorge Isaacs y 
otros prominentes miembros del gobier
no secciona!; durante su presidencia creó 
como órgano de publicidad del gobierno, 
en lugar· del Registro Oficial, estableci
do por Trujillo en el 73, el Diario Oficial 
del Canea, que Payán sustituyó con el 
Boletín Oficial y luégo otra vez con el 
Registro. Escribió obras didácticas y 
literarias, fue profesor en la universi
dad del Canea y en otros planteles rec
tor del colegio de Buga en 187 4 y era 
myy_ versado en asuntos fiscales y eco
normcos. 

Fue casado con Etelvina Villaba, hija 
de Francisco Villalba, quien fijó su re
sidencia en Bogotá después de haber 
actuado como empresario y director de 
compañías teatrales y también como 
restaurador de la masonería en Colom
bia, esto en unión del gran general Mas
quera y de los tipógrafos venezolanos 
hermanos Echeverrías. Hijos del ma
trimonio Gercés Villalba son Jorge, que 

ha sido cónsul en Guayaquil 
y Mario, ingenieros. ' 

Garcés Ramón.-Prócer de la 
pendencia, caleño, nacido hacia 
distinguido en la segunda ca1np:añ; 
Sur. Con veinticinco hombres se 
de Pasto cuando esa ciudad cayó 
der de los patianos, y tomó la 
de Quito ; en Funes derrotó al 
llera realista Juan José Caicedo. 
vo el grado de comandante. Murió el 
de marzo de 1852 . Hijo suyo y de 
esposa, María Guzmán, fue Manuel 
Garcés, casado en p1tin1er·as nu.pcia• 
María Joaquina \~~ó'~lll~lv<:;;'i~ 1852, dejando a Ramón 
cedes · Manuel ¡:¡aJOW>go 
do con 
na Lorenza y 
José Maria Trian a) ; 
das con María Remedios ~''P.!<ac:ho 
rrero, fallecida en Bogotá el 
le de Garcés, y quien había 
de José Antonio Patiño (Patiño 

Garcés de Medina Miguel liJobrieJ.. 
Sacerdote jesuíta. a quien se 
cuna a Pasto, trasladado muy 
Ecuador, donde se distinguió 
ta y músico y escribió varios dran1á:s 
una obra de carácter biográfico. 
en !barra, ciudad que le reputa 
hijo, el 4 de junio de 1896. 

Ga.rcía Buenaventura.-Soldado de 
tropas conocidas por caleñas, en 
ciones sobre Pasto en 1812, a 
les pertenecían también 
y Ramón García. Todos 
ron entre los diezmados 
lados con el Ca.ice:do, 

ro de 1813, pero 'a !l,"~i:;~n~!:m~:~ tocó el número fatal_. 
Francisco era de Roldanillo, 
sargento mayor. 

García. Domingo.-Concurrió como 
putada a las cámaras de las an.tigu< 
provincias de Pasto y Túquerres y 
ció otros cargos de importancia 
Sur, a mediados de la última ce:ntr<ria 

García Evaristo.-Nació en Cali el 
de noviembre de 1845. Comeri.zó 
tudios en el colegio de Santa L ,,oraw 
que se los interrumpió la guerra 
del 60. Pasada ésta, fue secretario 
cabildo del distrito de Cali en 1862 
63 y secretario de la municipalidad 
la provincia en el 64. El 1 Q de 
de 1866 le nombró el jefe m11ni<:ipa 
doctor Belisario Zamorano, 
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de la jefatura. Dejó este empleo 
a Bogotá, una vez abierta, 

escuela de medicina de la Uní
Nacional, creada por el general 

Acosta, para matricularse 
en el cual obtuvo en 

el grado de doctor en 
cirugía. Distinguido desde 

fue el 76 profesor de esa 
de clínica en el 

de anatomía pato
Boya

de su pro
en Antioquia y 

perfeccionar sus 
y Londres, por 

a 77 . En Europa hizo 
~~~S·~~:~~~!; sobre la lepra denomi
·; fue el primero que en 
~~~:~clg~a observó el beriberi y llamó la 
lt sobre esta enfermedad, cam

par él entre los trabajadores 
· fe1;rocaJcril' del Pacífico . Fue en 1' 

1887 fundador con los doc
Garcés, Agustín Escobat, 

Q¡;Lij•mo Wallis, Adolfo Tenorio 
Scarpetta de la Sociedad 

M<:dicin:a del Cauca y 'uno de los prin
y más asiduos redactores del 
de esa corporación, aparecido 

de abril siguiente; miembro hono
de las Academias de Medicina de 

y Medellín y de la Sociedad de 
de Bolívar. Colaboró en re

periódicos científicos y litera-:. 
la República y fue fundador y 

presidente del Centro Vallecau
Historia y Antigüedades . Fue 

i.rel!id·enlte del congreso médico nacio
Bogotá en 1893, delegado al con
médico de Lima en 1913; vocal 

proesi•de11te de la antigua municipalidad 
en 1879 v 1887 ; presidente del 

:~~;;¿:~i1;;m;;u;;nicipal en 1889; prefecto de 
a de Cali, en 1891, en interi-

como suplente; diputado a la 
del Valle del Cauca y a la 

de tiempo del general Reyes; 
de la subdirección de instruc

en dos épocas dis
y del colegio de 

al cual dio gran impul
edil, Que volvió a serlo otras 

trabajó por el mejoramiento ur
en toda época se empeñó en el 

~rcogÍ-esc cultural y fomentó el gusto 
Sus principales trabajos 

Ofidios' venenosoS del 
publícado en Europa y muy 

por los sabios de ambos mun
Policía bromatológica, Profilaxis 

del alcoholismo, El paludismo y los mos
quitos, Siringomilia, El plátano en Co
lombia y particularmente en el Valle, 
Ensayo sobre el beriberi en el Cauca, 
Estudios sobre la. lepra o elefancia grie. 
ga., Los gusanos urticantes del Cauca. 
Era fácil orador. Murió en Cali el 19 
de junio de 1921. 

Había casado el 15 de mayo del 79 
con María Josefa Vásquez Cobo, padres 
de Evaristo; doctor Demetrio, médico, 
diputado, represel!-tante, ~scritor. públi
co esposo de Mana Fernandez. R1ascos; 
do'ctor Ernesto, abogado, magistrado del 
tribunal superior de Cali, marido de Ma
ría Josefa Guerrero; Mario; Luis; Car
men, Mujer de Aurelio Sardi; Herm.inia, 
del prominente hombre público doctor 
Manuel María Rodríguez; Julia, de Eu
sebio Vela.sco Horrero; Lucía, de Julio 
Torrente Murgueítio; Josefa, del doctor 
Carlos Solarte; Rosa Elena, del español 
Vicente Anzola, de la Rioja; Marta, del 
español Heladio Martínez de Espronce
da, de Tafalla, en Navarra, y Ema, de 
Fidel Martínez, también español, de Ma
drid. 

El doctor Evaristo fue el menor de 
los hijos del doctor Juan Antonio Gar
cía, muerto de setenta y siete años en 
1886, y María Josefa Piedrabíta. Juan 
Antonio fue el primogénito de José To
más García y María Mercedes Guerrero 
y Orejuela. Sus otros hijos fueron: Li
sandro, casado con Natividad Vargas 
(padres de Juan Antonio, Zoila, María 
Concepción, Victoria y Maria Rosa), An
tonio y Demetrio García Piedrahíta. Los 
otros Garcías Guerreros fueron María 
Asunción, Juana, Petrona, Juan N epo
muceno, Francisco Antonio, presbítero, 
muerto el 14 de diciembre de 1885, Ma
ría Encarnación, María Dolores y María 
Remedios . José Tomás era hijo de Fran
cisco Antonio García, muerto en 1828, 
y Josefa Llanos; nieto paterno de Ig
nacio García y Antonia Orejuela (Ore
juela Pacífico) . Iguacio, muerto en ,1779, 
era hijo del doctor Andrés GarCla de 
Aragón, español, e Isabel Godoy, ff~:lle
cida en 1720 . Josefa Llanos era meta 
de Juan Llanos y Gertrudis Sarria. Los 
Garcías Llanos fueron,: Pedro, Francis
co, Feliciana, mujer de Francisco Quija
no (padres de Manuel María e Isabel), 
María, José Gabriel, Francisco Javier, 
Josefa, esposa de Pedro Riascos Rodrí4 

guez, y Antonio Emigdio. Los Garcías
Llanos, cuyos padres casaron el 17 de 
marzo de 1773, fueron: Manuel José, 
esposo de Maria Josefa Orejuela, muer-
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to el 31 de mayo de 1813 ; María Mer
cedaria; presbítero Juan Antonio · Ma~ 
ría C~delaria; José Tomás, ya noinbra~ 
d_o, procer de la Independencia, secreta· 
no del alcalde republicano de Jamundí 
que lo era su cuñado José Joaquín Gue: 
rrero Orejuela; María Micaela · María 
Gerti;zdis; José Joaquín, y Ju~n José, 
presb1tero. 

García Juan Nepomuceno.-Juriscon
sulto nacido en Cali ei 10 de junio de 
1815, muerto aqW mismo a principios 
de 1895. Estudió en Santa Librada y 
en la Universidad y fue incorporado co
mo abogado ante el tribunal de justicia 
en 1842 . Ejerció desde 1840 hasta 1872 
los cargos de ~ficial de la tesorería y 
tesorero de hacienda de la provincia de 
~uenaventura, administrador de correos 
mterventor de las administracfones d~ 
t:;Lba~os y correos de la misma provin
Cia, JUez letrado de los cantones de Rol
danillo, Supla, Caloto Iscuandé Micay 
Y Cali, juez del circuito de este ~ombre 
personero parroquial de Cali escriban¿ 
de este cantón, magistrado d¿ los tribu~ 
nales de Buenaventura y de Occidente 
Y del superior del Estado, suplente del 
procurador de esta sección secretario 
de la prefectura del territori~ del Rapo
so (Buenaventura), gobernador de Cali 
Y de Palm.ira, jefe municipal de Palmira 
sec:etario de la jefatura municipal d~ 
C:ali, vocal de la n;tunicipalidad de Cali, 
diputado a la leg:~slatura comisionado 
del presidente del Cauca 'ante el de la 
República, en misión especial, represen
~te del Estado en la empresa del ca
mmo de ruedas de Buenaventura miem
bro de la subdirección de inst'rucción 
pública y del consejo directivo del ca
mino de Ca!i a Palmira. Como afiliado 
al partido liberal, prestó sus servicios 
en épocas de lucha armada· en 1861 
fue secretario ayudante del ge~erai Mas
quera, inspector de fuerzas militares y 
ayudante del general Santos Gutiérrez · 
en 1865, auditor de guerra en la accióti. 
de La Polonia. Terminada la revolución 
de ~854, en la cual tomó parte, se tras
lado al Ecuador y en Quito ejerció su 
profesión, durante tres años, hasta 1857. 

García Lorenzo.-Prócer de la Inde~ 
pendencia, nacido en Cali. Tomó servi~ 
cio en 1819 y combatió en San Juanito, 
Guachi, Yaguachi y Tarqui. Alcanzó a 
teniente. 

García Luis.-Abogado tulueño, muer
to de edad provecta en la segunda dé
cada de este siglo, hijo de Manuel José 

(Escobar 
cos y Pozo, padres 
Antonio; María Manuela; 
tonio, prócer de la Independencia 
batiente en 1812' eh Iscuandé con' 
de capitán, nacido por 1778' 
49; Jerónima, mujer de Lui~ 
mos (pad~es de Ana J:oaquina, 
de Antomo Hoyos), y Micaela 
que testó de 64 años en 1843 
José era jurisconsulto, ejerció · 
nación de N eiva y murió rusil:adc 

los realistas en es:1~::;:~:~~~~ septiembre de 1816. 
celebrado en Neiva, 
que se establecieron en !:'<>gc>ta, 
Antonia y María Josefa 

Francisco Antonio fue casado 
na García, de cuyo matrimonio 
den: 

1. Matilde, casada con Bias de la 
rifi~ación Camacho, padres de 
Jose Antonio y Pompeyo. 

2. Catalina, célibe. 
3. casado con 

la Riascos ~~~~~~~~~~(;i~~·~~~0r Roberto (con 
cisco, Manuel, 
des, Virginia, Elisa, 
Virginia, (con Mariano M<,rc.ad<J, 
rique, Cecilia, Mercedes 
rita, Justina (con Ignacio 
Pedro Antonio, periodista), 
Emiliano González, a Vicente, 
E lisa), M atilde y Arcelia. 

4. Celestino, célibe. 
5. Perpetua, m u j e r de li'•·on.oü 

Riascos Malina, con prole. 
6. Genoveva, con Gabriel 

Malina, con prole. 
7. Rosa, segunda mujer de 

Riascos, también con prole. 
8-11. Vicente, Mercedes, Amalia, 

velino, célibeS. 
12. Lisímaco, casado con Benilda 

do ba, padres de Enrique (con 
Fernández, a Ana Julia), del doctor 
cente, abog:ado, senador, gobernador 
Valle, presidente del banco HipotecaJ 
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(con Mariana Martínez Cres~ 
prole), María Luisa, Juana y 

Cali, militar de 
en las accio-

l~o~u:~~c~~~~ del Tam-el '! Coro, Vela de 
Ls Cruz Y en Vene-
Bomboná, !barra, Sucumbíos, San 

de Pasto, Calambria, Guáitara 
el sur de la República y 

~[!it~~~~i.~-~~~o~~q~ur:,·so aceptar aseen-. Murió en 1850 
de sesenta y seis años. 

Martin.-Prócer de la Inde
' natural de Cali, subteniente. 

Olimpo.-Nació en Buga, en 
de 1831, de Joaquin Garcia 

Josefa Grueso, (Grueso José 
también de ~ereo, Aqui

Vicer•te Bárbara y Cleofe, 
Sanclemente. Fue 

Otálvora Arce, viuda 
Giilv•e2 y de Mariano Es

de Teresa García Otál~ 
de Justiniano Rebolledo. 

actuar muy joven en la po
administración y supo dis-

abogado; juez letrado 
del Raposo en 1852, Jo fue 

de Roldanillo. Concurrió el 
'='á:veritu.~aa,la cámara provincial de 
,n de la cual fue vicepre~ 

En hizo armas en favor 
causa constitucionalista, como je~ 
estado mayor de una columna de 

nacional que en Cartago diri
comandante Pedro José Carrillo, 
en número de doscientos hombres 

sonado triunfo contra ochocien
esa ciudad, el 24 de agosto. Des

de la revolución se dedicó al ejer
de la abogacía. Más tarde fue nom

por el general Mosquera gober-
de Tuluá y fue notable su actua-

1860. Cuando Jos conservadores 
en la provincia de Caloto 

puntos y convergieron a la 
amenazando prevalecer en 

unido a los gobernadores 
doctor Eliseo Payán, y Pal
Franco Flerrera, les presentó 

en el llano de la Concepción, a 
del Amaime, donde se decidió la 

los mosqueristas, de los cua-
dicha acción el nombre de ba~ 

"Los tres gobernadores". Con
armas, pasó al valle del alto 

::;;:~r;;:fi¡iy ocupó la plaza de !bagué, 
'" del gobernador del Tolima, 

doctor Lino Ruiz; después, a la cabeza 
del batallón Amalia, ocupó también a 
Ambalema y en seguida a Honda, con 
lo cual la rebelión quedó dueña de todo 
el alto río. Murió en Bogotá con el gra
do de coronel, el 9 de noviembre de 1861. 

García Pedro Antonio.-Nació en Ca
loto en 1788, de Ignacio García y María 
Ortiz. Sentó plaza como republicano, 
en 1810; estuvo en las acciones de Ven
taquemada y San Victorino, con el ge~ 
neral Nariño, cuando la Patria Boba· 
siguió al Sur y al lado de ese jefe peleÓ 
en Palacé segunda, Calibío, Juanambú, 
Buesaco, Cebollas, Tasines, Ejido de Pas
to, Cuchilla del Tambo, La Plata, donde 
cayó prisionero, se le quintó en Popa
yán, lo enviaron a servir en el Numan
cia, a Bogotá, pasó al Perú enrolado en 
ese cuerpo y en Lima pudo retornar a 
sus banderas en 1820, para hallarse en 
Junín, Matará y Ayacucho. Más tarde 
se contó entre los vencedores de Tar
qui. Como jefe de las fuerzas que el 
presidente de Colombia, doctor Joaquín 
Mosquera, tenía en la capital se situó 
en el Santuario de Fontibón, para repe
ler la insurrección del batallón Callao. 
Alli fue mortalmente herido el 27 de 
agosto de 1830 y falleció en la misma 
Bogotá, el 4 del mes siguiente. 

García Carrión Francisco.-Se educó 
en Cali, donde vistió la beca el 12 de 
octubre de 1835 ; miembro y vicepre
sidente de las legislaturas provinciales 
del Chocó, entre ellas la constituyente 
de 1853; concurrió a la asamblea cons
tituyente del Estado en 1857, el año 
siguiente fue gobernador de la provincia 
del Atrato y en el 59, representante al 
congreso nacional. Fue también juez 
del circuito de Atrato. 

García Quiñones Francisco.-Sobrino 
de los próceres Luis José y Francisco 
García Riascos, militar al servicio de la 
causa liberal, combatió al gobierno en 
1841, defendió la legalidad diez años 
después, im el Valle del Cauca, y obtu
vo entonces un triunfo sobre el cabeci~ 
lla revolucionario Manuel José Cobo. 

García Urbano Rafael-Nació en Po
payán el 6 de enero de 1818, y murió 
alli el 28 de enero de 1906. Ejerció di
versos cargos públicos, como los de al~ 
calde, concejal, jefe municipal de la pro
vincia de Popayán, casi sin interrupción, 
de 1863 a 71, designado para ejercer el 
poder ejecutivo del Estado, etc., y di
rector honorario de obras públicas, de 
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1864 a 87. A su espiritu público debe 
Popayán muchas mejoras: caminos, ca
lles, puentes, reconstrucción de edificios 
públicos y es digno de mención el mag
nífico viaducto de mamoostería sobre el 
río Molino, en el extremo norte de la 
ciudad, empezado el 16 de noviembre 
de 1868, dia en que con toda solemnidad 
se extrajo agua, con dos bombas que 
suministró el doctor Antonio Olano, 
del foso en donde debía clavarse el ci
miento para el estribo de la margen de
recha del río. Tres años después se ter
minaron los trabajos del viaducto, que 
bendijo el obispo de la Diócesis, doctor 
Carlos Bermúdez y Pinzón. Era enton
ces jefe municipal el coronel Aníbal 
Mosquera. García, al dejar definitiva
mente el mando civil de la provincia, 
se dedicó al comercio en el ramo de dro
gas, y manejó personalmente una far
macia. En su juventud también había 
vivido dedicado al comercio y había he
cho entonces un viaje a Europa, en bar
co velero, hazaña de aue se gloriaba en 
su vejez, porque cuando tal viaje ape
nas comenzaba el servicio regular de 
vapores en las costas colombianas del 
Atlántico. Fue casado con Ninfa Velas
ca, de quien no hubo descendencia, y 
ya sexagenario volvió a casar con Lise
nia Madriñán, y hubo prole. 

Garcías existen en Popayán desde co
mienzos del siglo XVIII y antes, si se 
tienen presentes los Garcías Valdés, que 
luégo suprimieron el primero de sus 
apellidos. En 1795 testó el español An
tonio García, de Huesca, hijo de José y 
de Bernarda Manuela Labardihuela, ca
sado con Ana Maria Caicedo y Baca 
(Beltrán de Caicedo José). Figuró co
mo arquitecto e intervino en la construc
ción de algunas obras. Hijos suyos fue
ron J uaÍl Manuel, casado con María Ig
nacia Velasco y Moreno (Vela.sco Igna
cio) padres de Josefa, con Lucas Flor, 
y de Margarita, célibe ; José María · A
gustín, casado con Nicolasa Urbano,' pa
dres de Rafael, de José María, célibe, 
y de Ma:n,uela, casada con Pedro Velas
ca y Quijano; Cesárea; Florentina, y 
Francisco Javier, casado en Iscuandé. 

Garzón Fernando~ J.- Jurisconsulto 
nacido en Túquerres hacia 1825, edu
cado en Quito . Brilló en su profesión; 
fue diputado a las cámaras provinciales 
de Túquerres y Pasto, presidente de la 
primera en 1853, diputado a las legisla
turas del Cauca en 1857, 65, 66, 69, 72 
y · 73, la cual presidió, representante al 

riño. 

Garzzo~·n~v~:~~n~~~~~;~~~~~~~ tigoa p 
en ae:pa~rto.n-oo._ 

to de Ipiales, fue cura de 
este nombre, diputado a la e~~;~~.~·:: 
vincial de Pasto en 1838 ~ 
tan te al congreso. En 1851 in1tervh1n 
la rebelión contra el gobierno. 

En la misma Túquerres hubo 
dos sacerdotes Garzones, coetáneos 
anterior, Manuel, que fue diputado 
Túquerres, y Salvador, que lo fue 
mente y además concurrió a la cawatra 
de Pasto, cuando esta provincia 
caba todo Nariño. 

Gato Pablo y Benito.-Soldados 
~ublicanos durante la guerra magna, 
¡os de Santander. 

Gil Franciseo.-Prócer de la ln<1ep·en
dencia, probablemente vallecaucano, 
sionero de los españoles después de 
Cuchilla del Tambo. 

Gil Francisco Javie:r.--S.ac<Jrd:ote 
ño, graduado de doctor en te<Jlogia 
Popayán, en 1844, capellán colegio 
de Santa Librada en 1837, 
mismo plantel en 1860 · en 
dio pruebas de energía eor!ieh>r 

fueron en beneficio de 
aprovechamiento de los 
hijo de José Maria Gil (quien 
Cali en 1819, hijo de Teresa Gil 
lle, bugueña) y Maria Gregaria 
hermana de Ignacio Ildefonso, de 
cuales nacieron también Patricio y 
de Jesús Gil. 

Gil Juan.-Soldado de las 
presidente Caicedo, preso 
sometido al diezmo para el fw3ii<Lmiien·to 
en enero de 1813. No le 
ro fatal. 
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de la Encarnación de Popa
general de diezmos del Obis

que cuando los republi-
ve:nciercm a los realistas en Pa

marzo de 1811, ordenó 
que cerraran las puertas 

evitar que allí se asi-
las de los adictos al ré-
colonial. diputado por Buga 

republicana de gobierno cona
en junio de 1811. 

· de Manuel Gil del Valle, 
Báorb:a!a Marmolejo, que testó el 

de Fernando Gil del Valle 
nació en 1719 y testó en 1780, 
Juan López Ortiz, Martín López 
Montaño y Lugarda Piedrahíta; 

p:t~~np~dl:e.c'T~o~~más Gil y Anto-
:éi tataranieto del 

.::;;.:,;;;-Fe:rn:anélo Gil del Valle y Mar
Valera y Zorrilla, naturales de 
de Racines, en las montañas de 

Hermanos del prócer fueron 
Ca,rn1ela. mujer de Francisco Ro

de un Manuel Maria Ro
abuelos de otro de igual nom

mujer de Ignacio Cárde
José, marido de Martina 

padres de José María Cárde-

Gil del Valle y la López 
también padres de Tomasa 

Valle, nacida en 1713 y que tes
mujer de Nicolás Arboleda 

muerto el 736, del pa-
y Feliciana Arce Camar-

1 ~~~~~~o' el 7 de enero del 689) ; del 
~' Antonio Gil del Valle, naci-

y que testa el 65, y 1le Nico
con Manuela Ospina, padres 

mujer del vizcaíno Manuel 
sin prole. Arboledas Giles 

casada el 737 con Do-
Alma.rate ; María Rosa, muerta 

''4r~~~~~a~con Miguel A varia ; Agus-
• bautizada el 731. 

Valle casó nuevamen
Soto y hubo a Mar

Mariano Ospina L5nis. 
Domi11go Almára1:e y Feliciana Ar

el 751, nacieron: María 
esposa de Alejandro Fernán
Bárbara, de José Fernández; 

M.an·ueJa,. de N. Flaquer; Manuel 
con Gertrudis Delgado, 

José María, Rita, Francisca, 
Felipe y José Joaquin; Juan 
con Clemencia Fern.ández, pa

de Juan José. Este casó con Ma
Domínguez y fue padre de Rafae

mujer de Rafael Soto V are la, de 

María Josefa y de Ramón, marido de 
Gregaria Rengifo Escobar y padre de 
José María Azcárate Rengi..fo. 

De Miguel A varia y María Rosa Ar
boleda hubo esta descendencia: presbí
tero Juan Antonio Avaria; Rosalía; Ma
nuela, muerta por 1818, casada con Jo
sé Núñez, padres de Fernando, casado 
con Margarita Guzmán, de José Antonio, 
con Bernabela Torres, de Joaquín, con 
Juana Jaramillo, de Francisco, con An
tonia Tenorio, de María Isabel, con Ma
nuel Guzmán, de María, con José Enri
que Escobar, de Miguel, de Maria Jose
fa, con Manuel José Domínguez, de Joa
quina, con Ramón Díaz, y de Francisca, 
con Joaquín Delgado. 

Los Escobares hijos de José Enrique 
y María Núñez fueron José Antonio, ca
sado con Ana Josefa Acosta; Joaquín, 
con Concepción Sanclemente; José Ig
nacio, presbítero; Josefa, con Pedro Be
cerra; Teresa, con José Marla Rengifo, 
y María Jesús, con Miguel Monedero. 

GU de Tejsda Vicente.-Nació en Bu
ga a principios de octubre de 1766, hizo 
en esa ciudad sus primeros estUdios e 
ingresó luégo a la orden seráfica. Se
cularizado, fue cura de la catedral de 
Bogotá. Adquirió profundos conocimien
tos en varias lenguas, en jurisprudencia 
y en teología, por lo que sus contem
poráneos le llamaban el Salomón de las 
Indias. En 1802 se matriculó en la fa
cultad de medicina, abierta ese año en 
la capital bajo la dirección del padre 
Miguel Isla, a quien sustituyó en 1807. 
El año anterior había recibido el grado 
de doctor en ese ramo. Murió por 1814. 

Los Giles de . Tejada proceden de 11-
defonso y Ana Izquierdo, padres de un 
segundo Ildefonso Gil de Tejada, casa
do con Rosalía Rivera y Arce (hija de 
Juan Fernández de Rivera y Margarita 
Arce) padres de : 

l. Luis Pablo José Ildefonso, nacido 
en Buga el 25 de enero de 1759. 

2. Marcos, nacido el 4 de julio de 
1760, guardián del convento de francis~ 
canos de Popayán. 

3. Ildefonso, guardián en Cali en 
1782, muerto en Buga el 8 de diciem
bre de 1829. 

4. José Joaquín. 
5. Vicente Raimundo, bautizado el 

12 de octubre de 1766, fraile como los 
cuatro anteriores. 

6. Mariano. 
7. María J oaq uina, casó el 4 de oc:

tubre de 1795 con Felipe María Grueso. 
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8. Francisco Gil de Tejada, casó con 
María Teresa Racines, padres de María 
Engracia, con Manuel María Plaza· de 
Rafaela, con Angel María Varela! de 
Maria Jesús, con Agustín Gonzále~ al 
doctor Eloy González; de Ignacia, con 
e~ doctor Salvador Calero, y de Geor
gma. 

9. Micaela Gil de Tejada, casó con 
Cosme García Colina, sin prole, y con 
Pedro de la Llamosa, de quien hubo a 
María Teresa Llamosa Gil, mujer de 
Manuel Lozano. 

10. José María. 
11. Juan Emigdio Gil de Tejada, ca

só con María Santos Fernández, padres 
de María Emigdia, casada con Gregario 
Plata, el cual era hijo de Juan Félix 
Plata y Gertrudis Navarro, nieto pa
terno de otro Gregorio Plata y Juana 
Rojas y bisnieto de Juan Bernardo Pla
ta y Maria Obregón. Hermanos de Plata 
Navarro fueron Nepomuceno, marido de 
Rosa Rueda; Toribia, mujer de Pedro 
Gómez; Antonia; Camilo, marido de 
Joaquina Plata; Bárbara, mujer de N. 
Rueda, y Teresa, de Bartolomé Santos, 
todos ellos en el actual departamento 
de Santander, de donde es nativa la fa
milia. Los Platas Giles o Platas Teja
das fueron : a) Susana, mujer de Isido
ro Domínguez, padres de Rufa y de Noé, 
marido de Clementina Sanclemente ; b) 
Delfina, mujer de Amalio Medina Ro
dríguez, padres de Jesús Antonio, pár
vulo, y mujer de José Maria Grueso, pa
dres de Rómulo, Sergio, Carlos, Teófilo, 
Pérsides; e) Vicente, casado con .Carmen 
Hoyos, padres de Carlos, Gregario, Pe
dro Nel, Saulo, Felisa y Elena; d) Pe
dro Antonio, con Juana Segura, padres 
de Félix, Gentil, Leonidas, Zoila, Ester, 
Gonzalo, Maximiliano, Pedro, Raquel y 
Rubén; e) Félix, padre de Cristina, con 
Fabriciano Serrano Arango (padres de 
Cristina Serrano Plata, mujer de Jesús 
Lourido), con Carlos Caldas (padres de 
Felisa, Leonor, mujer del doctor Temis
tocles Ren!tifo, y María) y con el gene
ral Julio Albán (a Luis Eduardo, Ana 
Rosa, mujer de Francisco Lourido y 
doctor Julio Ernesto) ; f) Mónica, céli
be; g) Emilia. Del mismo Juan Emigdio 
y de Rafaela Araque descienden Manue
la, casada con Carlos Aguilera; José 
Maria, con Elvjra BeceiTa, padres de 
Augusto, Luis Felipe, Enrique, Elisa y 
Teodomiro Tejada; Manuel, marido de 
Dolores Rengifo, padres de Manuel Do
lores, Juan Em.igdio, Teresa, Ofelia, Ma
ría Josefa y Carmen. 

12. María Josefa 
con Marcelino 
Rosalía, de María "u""''"• 
Varela, de María 
Sebastián González, 
Manuel Gaviria, -y de 
tano Quintero, padres del 
Wenceslao y abuelos ~d.:e0~~~:~~e~! lia, esposa del doctor ~ 

13. Juan Antonio 

só con Manuela de la 9~ti~;a~~~:~~l~~ tó entre los próceres d 
cia. 

14. lldefonso Eduardo Gil 
da casó con María 
que le dio herederos, y con 
sefa Crespo, que no. Tejadas Zo·rr·m;,~ 
María Jesús y Catalina, mujer de 
cual Zorrilla, padres de Natividad 
Amalia. 

Girón Lázaro María.-Natural de 
li, .nació poco antes de la revolución 
1860 .. Estudió en Bogotá, coronó la 
rrera de ingeniero y fue profesor de 
bujo en el instituto de artesanos 
otrora funcionaba. Colaboró en 
periódicos y revistas del· Cauca y 
tá y publicó diversos opúsculos. 
en esa capital el 12 de noviembre 
1892. 

Girón Matías.-Nació en Buga 
soldado de la guerra magna ; 
J unín, Matará y Ayacucho . 
y 41 defendió al gobierno 
las acciones de Riosucio, 
y la Chanca. 

Gironza José.-Hijo de 
cido en el siglo XVIII y mtter1:o 
Luchó durante Ia guerra - ~f~;~i::::: 
dencia en favor de la causa r, 
na y ejerció algunos empleos 
tales como el de guardacuños y 
riaies de la casa de moneda. 

Gómez Adolfo.-Jurisconsulto 
rato, nacido en Pasto el 18 de .~ctU!~~¡ 
de 1848, del matrimonio 
mez Castilla y Margarita 
torre, hija del coronel 
Rodríguez Caldas. 
dios en el colegio académico de la ciu
dad nativa, pasó a continuarlos en 
San Luis, de Quito, regentado por 
padres jesuítas (1867), donde 
lió en filoSofía y humanidades, 
tal que el más tarde ilustre pr·•~··~"· 
literato e historiador ecuatoriano 
rico González Suárez, uno de sus 
sores, lo calificó "sujeto de no '"''l,.,ar 
ingenio". Obtuvo el primer 
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latín inglés, filosofía, fue nota
fran~és y en las demás asigna

plantel quiteño y sobresalió 
en prosa y verso en parió

escritos por los mismos alumnos 
la dirección de los superiores del 

!;1,l;;;,inlient:~ ;· Aprendió también ita
aun algunas traducciones 
lengua. Empezaba el aprendi

alemán en la escuela politécnica 
el presidente García More
la muerte de este gober

con ese instituto, 
)BEmll:as alemanes. Siguió, 

:i;~~!i~:~estudios de derecho y en la universidad Cen-
. Siendo estudiante, re

con varios compañeros El Pichin
y dio a la estampa producciones 
fueron reproducidas en Bogotá, Li
Santiago y Buenos Aires. En Quito 
bibliotecario nacional, jefe de sec
del de relaciones exte

de la municipali-
~~::~:r~~·~~f<~~y~a·~o~fiiciai mayor de la 
; y secretario del 

colombo-ecuatoriano. 
Jst:iblec!.do de nuevo en Pasto, vivió_ de

al profesorado y al cultivo de las 
Fue miembro de la junta de ins

pública de Pasto y también ma
del tribunal superior de justi

distrito . Desgraciadamente 
c~¡¡fó't~~br~e~tt:,r~a1~í~do y misántropo no le 

•e¡o:~~~~\~a~~~~ cual correspondía a u y talento. Murió el 12 de 
de 1916, dejando numerosas poe

y escritos en verso, sin contar mu
otras producciones que su modestia 
de:~ar>~r~cE>r. La asamblea de N a

formar ·una compilación de 
intelectual, cosa aún por rea

A los catorce años se ensayó 
poesía elegíaca a la muerte de 

Arboleda, trece años más tarde 
resonar la misma cuerda de su lira 

García Moreno . La re
la amistad y también 

a su numen. 

Gómez Domingo Belisario.-Sirvió a 
República durante la guerra magna. 

Ia primera luz en Pucará, términos 
parroquia de Almaguer, de Fran
Gómez y Maria Buenaventura Se

udua<e,, de ascendencia indígena. Por 
padre procedía de Lucía Gómez, nie
de Sebastián Inca de Salazar, oaci
principal de Santa María de Caquio
y esposa del capitán de milicias 

l'larcE:lin>o Verdugo, teniente gobernador 
partido de Almaguer e hijo de Fran-

cisco Correa, de noble familia payanesa. 
EducóSe en Popayán y aquí fue ordena
do sacerdote, entendemos que con dis
pensa de edad, en 1792. Sostuvo brillan
temente varias oposiciones a beneficios 
y desempeñó distintas funciones en la 
catedral de esa ciudad, después de lo 
cual se le envió al Trapiche, curato de 
nueva creación . A sus empeños, en 1794 
varios habitantes de Ia parroquia se 
establecieron en el fundo del Trapiche 
o Marmolejo, mediante cesión de una 
zona de tiempo atrás -en disputa. Su 
celo apostólico y espíritu público, en 
consorcio, hicieron progresar de tal mo
do la nueva población, que en 1826 no 
había otra tan próspera y donde la gen
te se hallase tan bien quista con el pá
rroco en todo el cantón de Almaguer. 
El año 10 había conseguido que varios 
pueblos de esa jurisdicción abrazasen 
la causa republicana, lo que le concitó 
ojeriza de los patianos y también de al
gunos sacerdotes adictos al rey, entre 
ellos el presbítero José María Morcillo, 
cura de Mercaderes, y el dominico fray 
Andrés Sarmiento, bugueño, el cual pre
gonó un premio de quinientos pesos a 
quien entregase la cabeza del padre Gó
mez. Este pudo huir, disfrazado, a Ti
maná, y los enemigos lo despojaron de 
todos sus bienes. Al cabo de algún tiem
po regresó a la vicaria de Almaguer, 
donde siguió trabajando por la Repúbli
ca y soportando por ella repetidas pri
siones. Condenado a destierro a las Fi
lipinas, en 1813, lleváronle a Quito, 
donde al cabo de once meses el capitán 
general, Montes, lo restituyó a su pa
rroquia. En 1814, después de la pérdida 
del -general Nariño, dio oportunos avi
sos , al general Cabal, quien pudo así 
librar los restos del ejército de una em
boscada que les preparó Joaquín de Paz 
en Bateros. El Trapiche, por la deci
sión ·republicana de sus moradores fue 
auxiliar poderoso para los jefes inde
pendientes y esto le valió a Gómez el 
aprecio y amistad estrecha de Bolívar, 
Sucre, Córdoba, Nariño, Cabal y otros 
próceres. Al Trapiche se retiró el Li
bertador después de Bomboná y en ese 
pueblo escribió la intimación de entrega 
al jefe realista coronel Basilio Modesto 
García, de la cual fue portador el pres
bítero Gómez con amplias facultades pa
ra emprender en las negociaciones de 
paz . El gobierno otorgó al padre Gó
mez una pensión vitalicia que él nunca 
quiso _aceptar. Fue sucesivamente vica
rio y juez eclesiástico, provisor del obis-
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pado, examinador sinodal, vicario del 
cantón de Almaguer, prebendado de la 
catedral de Popayán (1826), cargo que 
renunció a los pocos años, rector del 
Seminario (1829-32) y tornó al curato 
del Trapiche, para ocuparse en la cons
trucción ~e; un nuevo templo, que es el 
que, reedificado, hasta hoy existe en la 
plaza que lleva su nombre. Se le confió 
en las postrimerías de la Colonia el en
cargo de fundar la parroquia de La 
Cruz, para transar así el pleito que so
bre límites jurisdiccionales sostenían los 
ordinarios de Popayán y Quito; abrió 
un camino del Trapiche a la cordillera 
Oriental y fue entusiasta propulsor de 
la educación popular. Poco antes de su 
muerte solicitó para ese pueblo, eleva
do más tarde a ciudad, el nombre de 
Bolívar. Falleció el 24 de febrero de 
1851. 

Gómez José Antonio.-Jurisconsulto y 
hombre público cartagüeño, nacido al 
expirar el siglo XVIII. Ocupó altos 
puestos, entre ellos los de presidente 
de la cámara nrovincial del Canea, re
presentante (1850) y senador por la 
provincia del Canea, esto último en 1851, 
52, 53 y 54, año en que concurrió no 
solo a las _sesiones del congreso en Bo
gotá sino también a las de Ibagué. 

Fue el mayor de los hijos del español 
AlonJID Gómez de Hoyos, nacido en 1776 
en Peñamellera, en Asturias, lugar de 
Bores, de José Gómez Guerra y María 
Hoyos Guerra, y quien vino a estable
cerse en el Canea a la edad de nueve 
años ; casó en 1795 con María Teresa 
Gutiérrez, hija del español Matías Gu
tiérrez de Celís, de San Pedro de Tu
nania, y María Teresa Marisancena. Los 
Gómez Gutiérrez fueron: 

a) Carlota, célibe. 
b) José Antonio, casado en Buga con 

Maria Antonia Mazuera (Mazuera. Fe
lipe) padres del coronel Carlos Gómez, 
casado con su prima María Antonia Gó
mez Murgueítio, luchador liberal, muer
to en el combate de Santa Ana, cerca 
de Cartago, el 16 de julio de 1876; de 
Alonso, casado con Celia Mazuera Ara
na; de Salomón, con Elisa Berbeo: de 
David, con Victoria Posso; de Telésforo, 
muerto defendiendo la legalidad en el 
combate de Rionegro, en 1851; de Te
resa, con Martín Pío Morales; de Car
lota, con Gustavo Gómez Murgueítio, 
y de Maria Josefa, con Saturnino Mo
rales. 

e) Carlos, con Domitila Murgueítio, 
a Tulío, Besalío, Gustavo, Maria Anto-

nia. De Gustavo, María .arno•ma 
Gómez, mujer del general 
naza, padres del doctor 
Vernaza, médico, político, orador y Pe 
riodista, diputado, representante, gobe:r: 
nador del Valle del Cauca, ministro de 
instrucción pública. 

d) José María, con Margarita 
a Betulia, (con N. Echeverri, a ~:\Y~f 
no, Gabriel, MarJ<arita, Natalia, l 
y a otros. 

Gómez de ~oyos, fue alealde y juez 
cobrador de diezmos en Cartago, sirvió 
a la República durante la guerra mag
na; dueño de cuantiosa fortuna, la per
dió de 1810 a 18. Vivía aún en 1854. 
Viudo de la Gutiérrez, había vuelto a 
casar con Mercedaria Conde, del Tolima 
madre de José María Conde, casado co:O. 
Francisca Aya la . N o tuvo hijos en el 
segundo enlace. 

Gómez José Francisco.- Nació en 
Pasto en 1870, del matrimonio de Bar" 
tolomé Gómez, santanderiense, y Efige
nia Delgada, caucana; hizo algunos es~ 
tudios en el colegio académico de su 
ciudad nativa e ingresó luégo a apren~ 
der tipografía en el taller de su tío 
Agustín Ramirez Z. Al par que resul
taba aventajado discípulo de Gutem
berg, adquiría mayores conocimientos 
literarios, que le permitieron figurar 
más tarde en las lides periodísticas. 
En asocio de Modesto Santander redac
tó en 1897 El Eco Liberal, en imprenta 
que a varios de sus sobrinos les legara 
Ramírez y que ha sido conocida con el 
nombre de Gómez Hermanos. Al co
menzar la guerra de 1899 fue apresa
do y remitido a Popayán; logró escapar 
de la prisión y se trasladó al Ecuador, 
donde fue muy bien acogido y se le 
nombró secretario de la gobernación de 
Oriente, empleo que renunció y por el 
Napo salió a !quitos, a emprender en 
la explotación de la goma elást_ica, ne
gocio que le fue improductivo. Aprove~ 
chó sus ocios durante la permanencia 
en la Amazonia par escribir diversas 
obras que se hallaban hasta hace pocos 
años en poder de la viuda, Mercedes 
Eraso, en Pasto. Perdió la vida a ma
nos de los peruanos el 29 de septiem
bre de 1905, cuando con su esposa Y 
uno de sus hijos se retiraba a su es
tancia, en una pequeña embarcación, 
en alta noche. 

Gómez Martín.-Luchó por la Repú
blica en el Sur, se halló en Ayacucho. 
De Roldanillo, capitán. 
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Góroez Santos.-Prócer de ·la Indepen-
. Perteneció a las tropas del pre

Caicedo, y prisionero de los rea
.. --- -,... sOmetido al diezmo para ser 

suerte que no le correspondió. 

Gómez Tnlio.-Abogado, de Cartago, 
murió hacia 1894. Fue presiden

la municipalidad del Quindío, con
a las legislaturas del Cauca y a 

co1o¡;re•ms nacionales., esto último en 

Gómez Gutiérrez Carlos.-Médico y 
·político vallecaucano de figuración so
bresaliente como gobernador de la an
tigua província del ·cauca, de 1850 a 
53, año en q~e murió, el .8. de a]?~l, en 

· Riosucio, hallandose en V1~1ta _oficial, a 
la edad de cuarenta y seis anos, pues 
había nacido en Cartago el mes de oc

. tubre de 1807 y había sido bautizado 
con los nombres de Mariano Camilo 

·.Carlos. 
Suya fue, en nota de Buga, su ca

pital, a Bogotá, la frase que dio origen 
a la denominación de retozos democrá
ticos para las agitaciones populares del 
Valle durante la presidencia del gene
. ral López. Tocó le encontrarse en Car
tago la noche de junio de 1851 en que 
fueron asesinados Juan N epomuceno 
Pinto y su yerno Angel María Morales 
Castro; se le quiso implicar en ese ~o
ble crimen, el cual le enrostran todaVIa, 
por simples indicios y conjeturas. 

Gómez Jurado Manuei.-Se cuenta en· 
tre los numerosos ciudadanos que con
currieron a la cámara de la provincia 
de Pasto entidad que abarcó lo que es 
hoy el departamento de Nariño, con 
excepción de la década de 1846 a 55, 
cuando existieron las provincias de Bar
bacoas y Túquerres, cámara creada en 
1832 y extínguida en 1857, al dividirse 
la República en estados federales. Supo 
colocarse en puesto distinguido al lado 
de sus colegas. 

Góngora Luisa.-Fue inmolada en la 
cárcel de Pasto la noche del 11 de di
ciembre de 1812, por haber tratado de 
proporcionarles la fuga a Caicedo, Ma
caulay y demás presos republicanos. La 
traición hizo fracasar el proyecto ya ca
si para llevarlo a cima. 

González Damián.-Fraile franciscano 
nacido en Cali el 15 de septiembre de 
1807, bautizado con los nombres de Jo
sé y Damián; tuvo por padres al espa
ñol Damián González de Sierra, natural 
de Aldnezo, y María Dionisia Herná.n-

dez de Arrachátegui. De este matrimo
nio hubo también una hija, Ana Gertru
dis, esposa del militar de la Indepen
dencia Hermenegildo Correa, antioque
ño, padres de Federico. Fray Damián 
fue guardián de su convento y disuelta 
la comunidad aceptó el curato de San 
Pedro de Cali, que sirvió desde 1866 
hasta su muerte, ocurrida el 27 de di
ciembre de 1878 . Benefactor y propul
sor entusiasta del progreso de Cali, to~ 
mó a su cargo la construcción del ce
menterio, la que el cabildo había sacado 
a licitación en 1850 y había sido optado 
el privilegio por la cámara o asamblea 
provincial el 21 de octubre de 1851, por 
ordenanza que apropió para la obra mil 
seiscientos pesos. El cabildo otorgó di
cho privilegio el 31 de marzo del 52. 
Además, levantó fray Damián la torre 
de San Pedro, hoy catedral. 

González Dionisio.-Prócer de la In
dependencia, nativo de Roldanillo, se 
alistó en las huestes que marcharon a 
las campañas del Sur después de Bo
yacá y murió en servicio de la Repúbli
ca. Era hijo de Felipe y Francisca Gon
zález, nieto paterno de Vicente Gonzá
lez y Paula Castro . Fueron hermanos 
suyos María, Toribio, que dejó descen
dencia legitima, Calixto, Julián,, Pedro 
Telmo Maria Isabel y Candelana. Fe
lipe cásó en segundas nupcias con Ma
na Ursula Morales y fue padre de Ca
simiro casado con Antonia Becerra y 
con Leocadia Fernández de Soto, viuda 
de José Joaquín Dromba. 

González Eduardo.-Nació en Cali el 
28 de diciembre de 1840, de José María 
González y Gregaria Umaña, falleció 
el 25 de febrero de 1910, estando de 
fiscal del tribunal superior de Cali. Fue 
vicerrector del colegio de Santa Ligrada 
en 1886, profesor- de la Universi~a~. se
cretario de gobierno en la adrmmstra
ción Aparicio a partir del 24 de febrero 
de 1887, prefecto de Cali, presiden~e ~e 
la a n ti g u a municipalidad provmcial 
(1886), representante al c~ngreso y~":
gistrado del tribunal superwr del Pacifi
co o de Cali. Cultivó la poesía y fue re
da'ctor o colaborador de periódicos políti
cos y literarios. Una poesia suya a Bo
lívar con motivo del centenario del 24 
de jti.lio del 83, obtuvo el primer premio 
en un concurso celebrado en Panamá. 

González Fernando.- Primogénito de 
José Ignacio González y Maria M~uela 
Umaña nacido en Cali el 3 de Jumo 
de 181G. Hizo sus estudios en Santa 



188 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

Librada, cuya beca vistió el 6 de octn· 
bre de 1827, juntamente con Tomás y 
Angel María Becerra, y obtuvo el bachi
llerato en jurisprudencia el 4 de enero 
de 1835 . Fue en este año secretario de 
dicho plantel y más tarde coronada su 
carrera, presidente del cabildo del dis
trito, en c~yo puesto permaneció; y ac
tuando, baJo la dominación de los revo
lucionarios, en el 41· vocal de la mulli
c~palidad de la provn{cia de Cali en 1882, 
d~pu~ado a las antiguas cámaras pro
vmc~ales de Buenaventura, diputado a 
la legislatura del Estado en 1883; miem
bro de la subdirección de instrucción 
pública de Cali, profesor de jurispru
dencia en Santa Librada en 1868 te
sorero del mismo colegio (1882) y su 
rector, posesionado en propiedad el 12 
de junio del 83 . Duró pocos días en el 
cargo, pues el 28 del propio junio vol
vió el antiguo rector, fray León Sardi 
a quien subrogó el vicerrector, docto; 
Francisco Antonio Magaña; a este, el 
8 de octubre, el doctor Zenón Fabio 
Lemos, en virtud de renuncia. El 20 
de noviembre asumió el rectorado Juan 
Nepomuceno Nieto, nombrado por el 
presidente del Estado, y el 13 de di
ciembre, por dimisión suya y con carác
ter de interino, se encargó Carlos Del
gado Carvajal, quien duró hasta el 85. 
El doctor González fue llamado a la se
cretaría de gobierno de Buenaventura, 
de cuyo empleo se posesionó el 9 de 
noviembre de 1854; la cámara -lo eligió 
designado y le tocó asumir el go biern6 
de la provincia en 1856. Fue también 
secretario del juzgado nacional del Es
tado y juez del circuito. Fue secreta
rio del obispo de Popayán fray Fernan
do Cuero. Murió en Cali el 8 de diciem
bre de 1884. Hablaba latín, griego in
glés, francés y era versado en cán~nes 
y teología. · 

González Guillermo.-Teniente gober
nador de Barbacoas en 1797, hijo de 
Popayán, donde ha habido desde época 
lejana familias de este apellido, distin
tas de las que han figurado en el ac
tual Nariño, de las que ha habido en 
Cali y en Roldanillo desde el siglo XVIII 
y de la originaria de Antioquia que se 
estableció en Buga y algun.os de sus 
miembros en Cali (González José Igna
cio) . De los de Cali fue Francisco J a
vier González, esposo de_ María Magda
lena Oviedo, padres, en 786, de Manuel 
María. En 1822 testó en Cali el pres
bítero Ignacio Eduardo de Roldanillo 
del español Ignacio G¿nzález, oriund~ 

de las montañas de Burgos, e Isabel 
dinola, padres también de Joaquin 
Agustina. En 1592 vivia en Caiot a 
español conquistador Bartolomé 0 

lez Maciel. 

González Joaquin.-Prócer de la 
pendencia, perteneció a las TllP>•o· 

en la costa del Paqífico 
paña contra el gobernador "'·····'
órdenes del coronel Ignacio R<>di'Íl!,,;.-; 
y se distinguió en las acciones nt>ra,da; 
en Iscuandé, en enero de 1812 

Joaquín González, acaso ~ismo 
contó entre los más ' 
nos de Túquerres a del 
siglo, concurrió como diputado a 
maras · de esa provincia y fue 
designado para ejercer la 
de tal entidad en el 54. 

Finalmente, en 1869 COJicurre 
~slatura, a Popayán, un 
Igual nombre . Pudo este ser el 
diputado de Túquerres, en cuyo caso 
prócer habría sido persona distinta. 

González José Ignacío.-Hijo 
Maria González Rivera y Maria 
Domínguez, naturales y · 
ga. Tuvo varios hermanos, 
José María, padre del doctor 
José, y María Josefa, casada en 
con José María Rivera Delgado· 
nieto paterno de José Ignacio '-'<>n': •ruez 
Noriega, natural de Mede1lín y 
Rosalía Ruiz de Rivera; materflo 
tóbal Dominguez y María l~(fo~!~~:ie~ 
ron sus bisabuelos José 
Noriega. y Rosa Gómez de 
lás Ruiz de Rivera, quien 
y Margarita Guevara Soto· 
mínguez, que testa en 1 
Varela Marmolejo; los 
palda se ignoran; José ?;~~~z~~~~i~::.ie!.~ 
fue hijo de Juan González 
pañol, de Oviedo, hijo de 
lez de Fileña y Toribia Fe>rnández 
Arnedo ; casó en Medellín 
Maria Josefa Gómez U1rer1a. 
Gómez de Ureña fue 
mez de Ureña y Agueda 
ña; nieta paterna dei·;:e;;;rlro';~T;;; 

mez y Lucía Arnedoi~~"¿~~~~~~~r Santiago Garcés de 
sado en Santa Fe de 
Constanza Mejia de Tobar, 
Mejía de Tobar y Elvira 
Coy. El regidor José Gómez era 
de Diego Gómez de Ureña, también 
gidor, y Ana Pimienta Valeros; la 
nedo, de Alonso Tiburcio de 
María Paladines. Juan Domínguez 
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p~;:;~:á.~ade~Cristóbai Dominguez 
: de Soto. Nicolás 

· de Pedro Ruiz 
lV~~~l;;'~:~ta Melián de Be-

de Alonso Ruiz 
María de Burgos; 

"~,,~:~;¡~~''%:~~ Melián de Betan-J\ Alva:rez del Pino . Esta 
de Mateo Alvarez del 

Lezcano; nieta de Diego 
y Beatriz Tabares, hi

Y Juana de Mor
hijo de otro Diego 

Pino y J ustina de los Ar
Gómez de los Arcos Cortés 

.c,1ta,u"La Osorio. Isabel Lezcano, hija 
de Catalina Herrera. Marga-

Gutevara Soto tiene esta ascenden
Gabriel Guevara y Juana 

de Soto ; nieta de Francisco 
y María Rosero, Martín Fer-

r.'b;:--~:F~~Andez y Margarita Sánchez 
1" de Soto Matías). 

Ignacio González Doniínguez ca
Ca!i el 3 de julio de 1815 con 
Manuela Umaña, quien murió en 

sobrevivió de esta manera casi 
de siglo al esposo, fallecido 

después del 50. 
Umaña era hija de Miguel Uma

Tunja, regidor de Cali, donde 
en 1808, y María Agustina A ve

nieta de Ignacio Umaña, regidor 
de la municipalidad de Tunja, 
Gertrudis López de Avellaneda, 

ru1anos. y de Vicente Avelenda, espa
Molina Rendón. Los 

fueron : a) José Lo
nacida el 11 

marzo de 1800, casada el 28 de agos
de 1815 con José Maria González Do

muerta primero que éste, en 
Maria Manuela; d) María Fran

nacida en l807, muerta el 78, ca-
con Francisco Tello de Meneses, 

de Juan Francisco, Ana Joaqui
Rosalía de Zamorano . Miguel 

haber aportado al ma-

r~i~~~iir~ll . mil pesos; entre sus figuran Chipichape, 
de Meléndez, que compró a 

Micolta, la de Rioclaro, la de 
era síndico del colegio de mi-

Gonzáiez fueron realistas durante 
guerra magna; José Ignacio, alcalde 
.Cali, nombrado por Sámano en 1816. 

la República, luégo, y por mucho 
jefe político del cantón, y como 

imtérViiw eficazmente para el ensan- , 
Y mejora del antiguo cementerio de 

San Nicolás, situado en lo que ahora es 
plaza con jardín. Al estallar la rebelión 
de 1830 fue partidario de la dictadura 
de Urdaneta, concurrió a la asamblea 
de Bpga, en noviembre, y en seguida 
quedo como prefecto del departamento 
del Cauca, suplantando al doctor José 
An~onio Arroyo .. El triunfo de la legi
timidad en Palmira le hizo cesar en el 
mando, que ejercía en Cali, y a poco 
salió desterrado; tornó al país en 1833. 
Fue miembro del cabildo y lo oresidió 
en 1848. Concurrió en 1840 a la cáma
ra provincial de Buenaventura. 

De su matrimonio tuvo los siguientes 
hijos: 

l. Fernando, casado con María Ig
nacia Barrero, padres de Isaac, Ulpiano 
(presidente de la asamblea del Cauca), 
Sofía, Manuel, otra Sofía y Fernandina. 

2. Rafael, casado en primeras nup
cias con Francisca Córdoba, madre de 
Cecilia, y en segundas, bendecidas por 
el obispo de la Diócesis, Pedro Antonio 
Torres, el 9 de septiembre de 1859, con 
Dolores Rengifo Martínez, madre de So
ledad, Valentina, Rafael, María y Gui
llermo. 

3. Manuel, con Felisa Cajiao, padres 
de Ignacio, Heladio y Clementina, quien 
nació en Cañaveralejo el 22 de septiem
bre del año 49. 

4. Vicente, con Vicenta González U
maña, el 28 de diciembre del 42, a En
rique, Gonzalo, Emiliano, Julio, .Caro
lina y J ustina. 

5. Ramón, casado con Manuela Scar
petta y Delgado, sin sucesión. 

6. María Ignacia, mtijer de Clímaco 
Lloreda (Tello Francísco), casados el 
27 de octubre del 64, a Ulpiano (nacido 
el 6 de julio de 1865), José, Justiniano, 
Alfonso, Ernestina, Cecilia, Enriqueta, 
Eugenia y Rosa Amalia. 

7. Agustina, con Pedro María Giral
da, antioqueño, a Francisco, Lisímaco, 
Alberto, Julio, Guillermo, Ernesto, Pe
dro María, otro -Lisímaco, Sixta, María 
Luisa y Manuela. 

8. Felisa, mujer de Jorge Isaacs. 
9-12. Carlos, Modesto, Dolores, Be

nicia, solteros. 
13. Mercedes, con Vicente Vallejo, a 

Alejandro, Tulia, Ernestina, Ernesto y 
María Jesús. 

González Manuel José.-N3.ció en Ca
Ji el 16 de septiembre de 1824, de José 
María González Domínguez, juez políti
co a la sazón, y María Gregaria Umaña 
(González José Ignacio). El primogé
nito de este enlace fue Pedro Pablo; 
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seguíale Vicenta, casada con Vicente 
González U maña; posteriores al biogra~ 
fiado : Susana, mujer de Víctor Riascos; 
Francisca; Felino, muerto el 17 de ene
ro del 84; Eduardo, casado con Merce
des Velasco, sin sucesión, y Carolina, 
muerta tierna. Fue casado con María 
Ignacia Escobar, hija de Manuel José. 
Recibió en 1847 en Bogotá el título de 
doctor en jurisprudencia, carrera en que 
se distinguió . Fue secretario de la cá
mara provincial de Buenaventura en 
1849, juez cantonal, miembro del conse
jo electoral del Estado, juez nacional 
del Cauca, magistrado de la corte su
prema; presidente de la cámara provin
cial en 56; vocal de la municipalidad de 
la provincia de Cali en 7 4, representan
te al congreso nacional en 1854, 58 y 
60, senador en 1856 y 57 y presidente 
del senado. Defendió al gobierno de la 
Confederación Granadina e hizo la cam~ 
paña de 1860-62, al fin de ella como 
gobernador del Cau-ca, en carácter de 
segundo designado escogido por los con
servadores de Riosucio el 8 de julio de 
1860, pronunciados contra el goberna
dor constitucional, general Mosquera. 
Estuvo en la acción de Santa Bárbara 
de Cartago, el 18 de septiembre de 1862, 
y fue de los que opinaron que se atacara 
al jefe liberal, general Santos Gutiérrez, 
cuando el coronel Braulio Henao quería 
seguir a Antioqllia. Vencido su gobier
no en dicha acción, emigró a aquel es
tado, de donde volvió en Hrmas contra 
el nuevo gobierno del Canea, para ser 
vencido con los suyos en La Polonia, 
cerca a Tuluá, en 1865 . Condenado a 
extrañamiento del Estado y a perder 
la décima parte de sus bienes, como la 
mayoría de los revolucionarios de dis
tinción, pasó al Tolima, para regre
sar en 1867. Murió en Cali el 23 de ma
yo de 1875. Hombre de valor a toda 
prueba, se vio el general Joaquín Ma
ría Córdoba en el caso de obligarlo a 
retirarse del peligro en La Polonia. Fo
goso escritor público, actuó en el perio
dismo en Cali y Bogotá, aquí, como re
dactor, algún tiempo, de El Porvenir, 
bisemanario que servía de órgano a los 
conservadores adictos al presidente Os
pina Rodríguez, y en Cali, entre otras 
varias hojas, en El Federalista, opuesto 
al gobernador Mosquera, en el 59, y en 
sus últimos años, en Los Principios. De 
su enlace dejó estos hijos: Arcesio, Lu
crecia, Julia y José María y Manuel Jo
sé, gemelos. 

González Na.zario.-8acerdote 
diados del siglo anterior, nativo 
tarilla, tomó asiento en la cá:macra. 
vincial de Túquerres. Murió en CunÍI;.¡ 

González Pedro Pablo.-Nació 
el 29 de junio de 1816, de José 
González Domínguez y María 
ria U maña; vistió la beca 
brada el 8 de febrero ";;:o~----·~ 

duó de bachiller en 
2 de enero de 1835 y de 
años después. Fue presidente del 
en 1846, otra vez cabildante el ;,·u~:"U< 
tado en este año y de 
mara provincial de 
bía sido también diputado Y_J?!residenb. 
el 42, vicerrector de Santa 
42 y 43, rector en 47 y otra 
a 58 . La cámara lo eligió 
provincial el 49 y un añtoo~0~~:~~~éc~ cal de un banco que se p 
para la provincia, de la 
gobernador el 55. Fignró entre 
titucionalistas di.~tinguidos en la 
librada en Palmira el 31 de 
1854. Murió en 1902, casado 
faela Escobar Malina, padres de 
y Agnstín. 

González Severo.~Sacerdote 
no fallecido de cincuenta y un 
Cali, donde fue. profesor del cu''""'O 
Santa Librada y cura vicario, 
mo por espacio de diez y 
desde el 20 de mayo de 1881 
19 de enero de 1900, fecha de 
te. Espíritu progTesista, 
esplendor del culto y al 
no; temperamento ardiente y 
vo, luchó con tesón, . inclusive 
uso de la imprenta, en defensa 
ideales. Sus primeros esfuerzos en 
curato fueron para traer hermanas 
la caridad. El 8 de diciembre del 
reunió una junta con tal objeto y 
consecuencia de ella se hizO una 
para que vinieran cuatro re:~~~~~"J:~n~ 
municipalidad de Popayán, 
esto, aprobó una ordenanza el 
ro del82. 

Fue hijo de Rafael González Y 
lores Concha; nieto paterno de José 
tonio González, payanés, y Nicolasa 
macho, palmirana. Rafael murió_ en 
de setenta y seis años. Sus hijos 
Enrique, Virginia, Severo, Manuel, 
fael, Carlos y Alejandro. González 
machos fueron también Joaquín, el 
otorgó testamento en Cali en 184~ 
sado con Francisca PizarrJr:~o:(':e~~\:\~:'": 
padres de José Antonio, .P. 
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Joaquín, Rafael y Mercedes) y Jo
i,1'a.ríac,.~:~';:!>m•l de la República, quíen 

y en unión del coronel Ve
Antonio Baso, las cuadrillas de 
que se sublevaron en el cantón 

Go:ozá.Je~ Concha IDadislao.-N ació en 
el 16 de abril de 1863, de Panta

González Quintero y Carmen Con-
Piedrahíta. De 1873 a 76 estudió 

Seminario; de 76 a 78, en su ciu
colegio de Alejandro Dorron

en el 78 volvió al Seminario, re
la tonsura el 15 de agosto de 1880, 

a Bogotá y siguió estudiando un 
de nuevo en Popayán, salió de aquí 

para ir a residir dos años en el 
. Del 86 al 89 fue minorista en 

2 de junio de ese último 
el subdiaconado, el 16 el 

y el 30 el presbiterado, de 
obispo doctor Juan Buena

Ortiz. En el año lectivo que 
en octubre siguiente fue pro-

del Seminario. El 4 de agosto del 
nombraron cura de Cartago, don

ocho años, actuó como 
en el colegio público, dotó esa 

~~--~·-. una buena casa cural y dejó 
el cementerio. En oc

fue de vicerrector de la 
puesto en -que se hizo a

de los alumnos, a .quie-
ab:an<iortó proTitto, pues fue nombra

del 99 cura de la 
norr<1m1h de Palmira. Duran

tuvo a su cargo 
de religión y filosofía . El 22 

1900 lo promovieron a Cali, 
parr<>qtüa de San Pedro. Dejó este 

1907, para ir en peregrina
y a Palestina. De regreso, 

prebendado, el 25 de marzo 
secretario arzobispal. El 10 

de 1910 volvió a su antiguo 
; fue aquí capellán del ca

señoritas establecido por el go
Cauca y, el 7 de febrero de 

te!mt•ero y consultor de la diócesis 
nueva entidad eclesiástica de 

cual fue hecho vicario general el 20 
septiembre, para permanecer en ese 

cinco años. Dictó en esta época 
en Santa Librada. El 31 

de 1916 quedó instituído canó-
do•otoral de la Arquidiócesis; el 19 

de 1918 vicario general de 
enero de Í921 obtuvo la desig

de rector de la Universidad, em
que renunció al poco tiempo. M u-

rió en Popayán el 20 de febrero de 1922. 
Gozó fama de orador. 

El tronco de estos González fue Mel
chor, casado con Francisca Barbosa, hi
ja de Ana Barbosa y Alfonso Barco, 
nieta de Diego Fernández Barbosa y 
Francisca Hernández . González Barbo
sas: 

l. José, con María de la Concha, a 
María, con Juan Fernández de Briñas 
(a Salvador) y con Juan Valenzuela, a 
José, Juana, María Teresa, Salvador, 
Andrés, María y Candelaria, mujer de 
Juan Rodríguez del Manzano. 

2. M~ía, con Mateo de Cuenca, tron
co de varias familias ; algunas de ellas 
eonservaron el González, como las de sus 
hijos Francisco, casado con Lorenza Pa
lomino, y Jerónimo, con Bartola Hernán
dez y Petrona Salazar. 

3. Antonio, padre de Teresa, Mel
chor y Rosa. 

4. Hilarlo, con Ana Jaramillo, a To
masa, (con José Leandro del Corral) ; 
Tomás, María Rosa, Isabel, Agustín y 
Antonio (con Felipa Blanco de Potes, 
padres, entre otros, del presbítero Fral}
cisco Javier González). Agustín Gonza
Jez casó con María Be jarano (a María 
¡Ailanuela, con José de la Maza), y con 
Teresa Correa Marmolejo, a Nicolás, 
presbítero; Manuel, con María Marmole
jo; José, con Juana Lozano; Custodia, 
con N. Serrano; Antonio Salvador, con 
,Ana María Castro ; Nicolasa, con Tomás 
Calero; Joaquín, con Felipa Herrera; 
Hilarlo, con Juana Aldana; María, con 
Marco de la Cruz, y Casimiro, con Cle
mencia Barona (viuda de Antonio Be
cerra), y con Leocadia Fernán~ez de 
Soto. González Barona fue Jase, con 
Ana Joaquina Quintero, a Pantaleón, ya 
mencionado. 

González de Sandoval Calixto.-Se 
distinguió por sus servicios a la causa 
republicana durante la guerra de Inde
pendencia. Murió en Popayán en 1834. 

González U. José María.-Nació en 
Dolores (La Horqueta) y en 1851 tomó 
las armas en el sur de la República, 
contra el gobierno del general López. 
En 1854 militó en Popayán en favor de 
la legalidad. En la campaña de 1860 
se halló en Sachacoco, Los Arboles, To
ma de Popayán, Silvia y Los Cristales. 
En 1876 combatió en Palomocho, La He
rradura donde venció al coronel Juan 
Clímaco' Rivera, y Cuchilla del Tambo; 
alcanzó a coronel. Por sus compromi
sos en esa rebelión emigró al Ecuador, 
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donde permaneció largo tiempo. En 
1885 prestó sus servicios al gobierno y 
fue vencedor en Poblazón, asalto de Al
togrande, Silvia, Cerroalto. Hizo la cam
paña de Monteoscuro y fue ascendido a 
general el 6 de mayo . Ejerció la je
fatura municipal y la prefectura de Cal
das, la prefectura de Santander y la de 
Popayán; jefe divisionario en 1895, mu
rió en Buga el 9 de agosto de 1898, 
como jefe de estado mayor de una divi
sión. Se distinguió como estratega. 

Granados Juan.-Fraile que se halla
ba en Popayán en 1810, abrazó la causa 
republicana y es por ello contado entre 
los próceres payaneses. 

Grueso José Ma.ría.-Nació en Iscuan
dé en 1778. Hizo sus primeros -estudios 
en el Seminario, _cursó facultades mayo
res en San Bartolomé de Bogotá y ter
minados los cursos de jurisprudencia en 
1804, se preparaba a regresar a su tie
rra con su prometida, Jacinta UParte, 
cuando murió ella de repente. Desenga
ñado, ingresó de nuevo a San Bartolo
mé y se hizo sacerdote. Volvió en 1806 
a- Popayán, donde fue factor muy eficaz 
para el fomento de las instrucción pú
blica. Al reabrirse en 1818 el Semina
rio, después de. larga clausura, fue su 
rector, cargo que sirvió seis años. Ayu
dó a fundar la Universidad y figuró co
mo profesor en ella. Fue adversario de 
la causa republicana durante la guerra 
magna. Emigró a Pasto en 1819, y al 
tratar allí a Bolívar, en 1822, se tornó 
republicano. Murió el 13 de mayo de 
1835. Fue provisor, vicario general y 
capitular del Obispado y ocupó la ca
nongia doctoral en el coro catedral. Se 
distinguió como poeta y orador; de lo 
mucho que escribió, especialmente en 
verso, poco se conserva. De sus discUr
sos, es el más notablé el pronunciado 
en la apertura de estudios de la Univer
sidad, en 1827; entre sus sermones se 
destaca el que compuso para la fiesta 
de acción de gracias por el triunfo de 
Ayacucho. 

El tronco de esta familia es el espa
ñol Patricio Grueso de Agreda, cabil
dante de Popayán en 1799, que testó 
en 1806, hijo de Matías Grueso de Agre
da y Micaela Moreno de Agreda, casado 
con Maria Isabel Rodriguez Chaux. Fue 
padre de: 

l. José Manuel, casado con Joaquina 
Holguin, establecidos en Buga, donde les 
nació en enero de 1803 Rafael Dionisia, 
prócer de la Independencia que hizo las 

campañas del Sur y estuvo en Ayac 
cho. Se estableció en el Perú don U
dejó descendencia legitima. Fueron pde 
dres ta_mbién de J o;;é y de, Maria J as:: 
fa, muJer de Joaqmn Garc1a, padres d 
Olimpo. e 

2. Maria Manuela, casada con Vice 
te Olave, padres de Ana Maria, Doloren
Teresa, Manuel José, Pedro, Estanisla 8 ' 
Vicente (alumnos estos cuatro de la e 0 ' 
cuela pública en 1805), Mariano, Nazar¡~-

3. Maria Josefa, casada con el viz· 
caino. José de Segura, padres de Jos~ , 
Ignacio. 

4. José Antonio. 
5. Felipe Matías, realista 

preso en Iscuandé el 21 de octulbr~ 
1811, muerto en Popayán el 30 de 
zo de 1849, casado en Buga el 4 de 
tubre de 1795 con Joaquina Gil de 
jada, padre de: a) Nicanor, juez 
quial de Cali, jefe político de 
cabecera Guapi, diputado a la cám,,r,; 

de Buenaventura en 18:~~6~~-~3~7~)'~~.:: en 59, casado 
(Rodríguez Fr••nciisco 
de Clodomiro, con 
nor, con Elisa Tejada; 
borio Fernández de Navia; 
con Juana Flores; Enriqueta 
con RaJael Bedoya: Eudoro; 
Virginia Cajiao y con Julia 
Castro; b) Primitivo María, sa,cerdo1:e 
ordenado en 1834, vicario del 
Popayán en 1848, muerto en 
Mariana, segunda mujer de 
Rodriguez, padres de Francisco ArttOJoio, 
con Es ter Plata; Marla Josefa, con 
teban Hurtado Velasco; Rafael, 
nilda Mosquera; d) Carmen, 
Luis, alcalde de Popayán en 
Concepción Caldas Grueso, a 
ría, con Delfina Plata; ~;~:''t¡~;o,~i!::~~ 
no; Luis Felípe. v Carmen; f) 

6. María -Lorenza. 
7. José Maria. 
8. Francisco, franciscano. 
9. José Laureano, con Baltasara 

dríguez, padres de : a) Marcelina, 
Manuel Córdoba, a Dolores, PI·óc~<>,. 
rido de Dorotea lrurita, Rita 
b) Patricio, con Fidela Caicedo 

lina, con Rafael Irurita, a ;·~~:~~tl~~~ Eduardo García, Dorotea de 
Rafael, con Isabel Fernández, 
Isabel y Mercedes. 

10. María lgnacia, monja. 
11. Maria J oaq uina, con Rafael 

das. 
12. Juana Maria, con Matias 

Pombo. 
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auainás José Ma.ría.-Guerrillero na
en las breñas de la cordillera Cen-

del Páez, concurrió a varias 

¡~~~~·~~~~r¡~e~ci~~v~~iles como jefe de nume-¡; de la comarca mencio-
con el grado de Coronel, 
servicio, en defensa de 

constitucionalista, y aunque 
contingente y el de otros in

militó a favor de Melo. M u-
poco antes de estallar la revolución 
1860, ahogado en el San Vicente, 

del Páez. 
hijo suyo, Francisco, hizo ca-m

militar desde mediados del siglo; 
en 1876, al servicio del go

por su comportamiento en la 
del Tambo fue propuesto para 

en la legislatura del 77, junta
con Ventura Sánchez, Tomás 

Manuel José Guevara, quien 
[erteneda al ejército desde 1840. Entró 

revolución acaudillada Por Payán 
79, como general graduado y jefe 
segnnda brigada del ejército re

. Defendió la legalídad en 1885 y 

·Guerra Ramón Nonato.- Nació en 
el 31 de agosto de 1801, de Mar

Guerra y Villafa.ñe, mejicano que 
a Bogotá como familiar del arzo-

Juana Casal y Huertas, 
pr·etioncfía hacerse monja en San

gran disgusto de su padre, 
comerciante. El arzobispo, 

la aflicción de Casal, lo visitó al
acompañado de su familiar, 

resultó entre este, con aspi
clérigo, y la presunta monja, 
que concluyó en matrimonio. 
por asuntos comerciales, se 

a Cali. Al llegar aquí el gene-
Ba.ra:va, se le presentó Martín con 

Manuel María, Mariano 
menor de todos. (En 1797 

Guerras Casales : María Jo
M:anuel Maria, José Vicente, Maria 

Mariano, Maria Angela, Ramón 
Pascual). Los cuatro pertenecieron 
número de diez valientes que dejó 

Girardot en el puente del Pa-
cuando se retiró para unirse con 

Ramón estuvo después en Ca
Tasines, Cerrogordo, 
el Palo, y así llegó 

"'''t""'n en tres acciones, has
caer herido de gravedad y quedar 
el campo como muerto. Curado en 
casita de unos leñadores, pudo vol-

a Cali y marchó a unirse con los 
en Popayán poco antes de 

la Cuchilla del Tambo, en la que cayó 
prisionero y fue de los quintados para 
el fusilamiento. Se le condenó a servir 
seis años como soldado en las filas es
pañolas. En septiembre de 1817 se re
beló con otros en Mérida y marchó al 
Apure, y a combatir en Barinas, Coje
des y Nutrias. Bolívar lo ascendió a 
sargento mayor y lo hizo segundo jefe 
del batallón Cazadores de vanguardia.. 
Además, fue condecorado con la meda
lla de los libertadores de Venezuela. Ha
llóse en Gámeza, Pantano de Vargas 
y Boyacá. Hizo en seguida las campa
ñas de Cúcuta (1819-20) y del Magda
lena. En 1824 fue ascendido a coronel 
efectivo y nombrado jefe de estado ma
yor, destino que desempeñó hasta su 
muerte. Cuando el general José Maria 
Córdoba mató en Popayán al sargento 
José del Carmen V aldés, en la tienda 
de Ignacia Tobar, Guerra lo' acusó como 
fiscal. Concurrió a las juntas de los 
conjurados contra la dictadura, y cuan
do en ellas se trató de quitar la vida 
a Bolívar, no volvió más. Sin embargo, 
un consejo de guerra presidido por Cór
doba lo condenó a muerte, con esta cir
cunstancia: decretóse la revisión de la 
causa, dictó su sentencia el general Ur
daneta, para condenarlo, como traidor, 
a la horca, a la degradación y a la pér
dida de bienes. A las seis horas de es
tar en capilla debía ejecutarse la sen
tencia . El mismo dia la aprobó Córdo
ba en nombre de Bolívar. ' 1Y oh irri
sión, exclama uno de los biógrafos, des
de el 30 de septiembre estaba Guerra 
condenado". Con el almirante Padilla 
fue fusilado el 2 de octubre de 1828 en 
la plaza mayor de Bogotá, sin que de 
nada valieran los ruegos de su padre, 
de su esposa, de su suegra y de sus tres 
pequeñines. Uno de estos, el doctor Ra
món Guerra Azuola, prominente perso
nalidad del conservatismo, ingeniero, a
bogado, politico, parlamentario, escri
tor y funcionario público, declara que 
su padre murió asesinado. El coronel 
Guerra casó en Bogotá el 7 de marzo 
de 1822 con Maria Francisca, hija del 
doctor Luis Eduardo Azuola y Dolores 
Olano. 

Guerrero Agustín.- Abogado nacido 
en Pasto en 1814, graduado en 1839; 
juez letrado, secretario del tribunal de 
Pasto, diputado a la cámara provincial, 
gobernador de Pasto. Fue dueño de la 
rica hacienda de la Alpujarra, introdujo 
y fomentó el tejido de sombreros de 
paja llamada iraca, dio impulso a la 
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agricultura y echó las bases del prós
pero distrito de La Unión, antes Venta 
del Mayo, 

Guerrero Angel María.- Nació en 
Pasto el 5 de abril de 1828. Allí co
menzó estudios de jurisprudencia, bajo 
la dirección de su hermano el doctor 
Joaquín Guerrero, y los concluyó en 
Quito en 1851, recibiendo el correspon
diente grado doctoral, que revalidó in~ 
corporándose como abogado ante el tri
bunal de Pasto. Desempeñó numerosos 
cargos públicos, tntre ellos los de juez 
del circuito, magistrado deJ tribunal de 
Pasto, vocal de esa municipalidad, dipu
tado a cuatro legislaturas caucanas, se
nador en 1854, tanto en las sesiones 
de Bogotá como en las de !bagué, rec
tor del colegio académico de Ja ciudad 
natal y secretario de hacienda del Cau
ca durante la administración del doctor 
Miguel Arroyo, a partir del 11 de mayo 
de 1892. Murió en Pasto el 25 de mar
zo de 1904. Escribió algunas obras di
dácticas y otras jurídicas, la mayor 
parte de las cuales permanece inédita. 

Guerrero Antonio. - Coronel pastuso 
que tomó parte en la revolución de 1860 
en el Ecuador y murió combatiendo en 
Sabún, en favor de Garcia Moreno. 

Guerrero Bias W.-Abogado nativo de 
Pasto, secretario de la curia episcopal, 
de la municipalidad y de la gobernación 
de Túquerres, munícipe, diputado a la 
cámara provincial de Pasto, tesorero pro
vincial, juez de circuito. 

Guerrero Francisco Elías.-Sacerdote 
nacido en Roldanillo, bautizado el 26 de 
septiembre de 1820, hijo de. María Cruz 
Guerrero. Fue antes de ordenarse maes
tro de primeras letras en Roldanillo y 
en Toro; también escribiente del cura 
de la primera de esas poblaciones, Juan 
Ignacio Valdés y Tejada, quien logró 
colocarlo transitoriamente en igual car
go con Julio Arboleda, de_ paso en Rol
danillo y quien lo hizo ingresar en Cali 
al colegio de Santa Librada; de allí si
guió a Popayán, al Seminario, y orde
nado presbítero, fue coadjutor y a poco 
cura de su pueblo, convertido ya en 
villa y más tarde en ciudad, por espa
cio de cuarenta años. Cesó en la admi
nistración de· la parroquia a causa de 
su avanzada edad y quedó de simple 
sacerdote y canónigo honorario de Po
payán. Los achaques de la vejez le pro
dujeron la muerte el 18 de octubre de 
1907. Ya clérigo volvió un tiempo al 

magisterio; de cura, levantó 
la dotó de ornamentos. Tuvo 
distinguida a mediados del sig~l,cotua,ciñ: 
provincia de Buenaventura, a 
mara concurrió como diputado 
48 y 49; también estuvo en la 
tura constituyente de la misma 
territorial en 1853. El 48 la nicie1,0 
secretario sus colegas, E11se,bic J:S,orz·e., 
Manuel Santos Caicedo, 
na, Paulino Córdoba y Ramón lVl•,.cad~ 
Eran también diputados, más 
tieron los doctores José Antonio 
ro y Joaquín Herrera Guerrero. 
vía seglar, había combatido 
del gobierno en 1841 y habia --:·-o '"' 
vencedores en La Chanca; en el 
oposición al gobierno, intervino en la 
belión, fue uno de los capellanes de 
conservadores en Los Chancos y 
que asilarse en Antioquia. 

Guerrero 
cido en Pasto en 
el 5 de noviembre 
profesor del colegio 
dor del de la Concepción, que 
en 1853 y 66, administrador de 
secretario de la gobernación de 
municipe, diputado· a la cámara 
cial de Pasto y a la legislatura 
tado, representante al congreso 
nal, juez letrado, magistrado del 
na! del Sur. N o aceptó la sec:reltariia 
gobierno, para lo cual lo nombró el 
bernador Malina al posesionarse, el 
de septiembre de 1894. 

Guerrero José Cristóba.l.-Caleño, 
cido al expirar el siglo XVIII, del 
trimonio de Juan Antonio Guerrero 
ménez y María Gertrudis Orejuela 
ménez, casado con Martina Saa, 
prole. Hizo la campaña .de Pasto, por 
República, en 1822 y 23, combatió 
Tarqui y continuó sirviendo en el 
cito hasta 1842. Obtuvo el grado 
sargento mayor. Residió largos ·años 
Pasto. 

Guerrero José Joaquin.-Prócer 
Independencia, .nacido en Cali en 
Dirigió la defensa del paso del río 
ca, en la Bolsa, cuando Sámano 
a Ignacio Asín, para destruir a 

fines de 1813, y eso obligó ~a~~lo~s;¡~~~ tas a contramarchar para ir 
se en Calibío. Cimentada 
vivió en el Chocó, cuya 
eligió senador para 1840 ; 
sesiones y posteriormente ~~~~~~o~: 1843, 44, 48 y 54. En 1841, 
de nuevo en Cali, fue jefe 
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cantón, por los revolucionarios. El 
a la cámara provincial de 

t,';,,;;:á,veJotutra en la cual tuvo de com-
al presbítero Francisco Ellas 

~-... .,,er·o. a los doctores Paulina Córdo-
~~~~:~:-~;~n~j; Pedro A. Velasco, Ramón ¡¡ Francisco Córdoba y 

. Barrero. 
tronco de esta familia fue el as

Jasé Cristóbal Guerrero, hijo 

¡:~~~r~~~~G~u;~e~r~r,;e~ro, quien casó en Toro del siglo XVII con Juana 
y fue padre de José 

unido el 10 de sep-

~r.í~~~~,.~~~:~~~:. a María Manuela Ro-de Juan Rodríguez y 
de Fuenmayor, cura de Cali. 

matrimonio proceden, que sepa
Pedro, quien testó en Ca.li en 1759, 
de María Cuadros, sin hijos; Al

; Juan; dos- mujeres cuyos nombres 
ignoran; José Cristóbal, el cual casó 
Caloto con Marla Josefa, hija de Jo
Jiménez e Isabel Mariones y nieta 

de Carlos Morlones y Josefa 
~n1doval ; Manuel Alberto, casado con 

María López, padres de José J oa
Cristóbal en 1770. Los Guerreros 

fiiinéJlez, hijos de José Cristóbal, fue
seis mujeres y Juan Antonio, casa-

en Cali con María Gertrudis Orejue
y Jiménez (Orejuela Pacífico) . De 

matrimonio fueron hijos : 
José Joaquín, casado con Magda

de Saa, hija de Juan Francisco de 
y Saavedra y María Josefa Castro 

Nieto. Fue padre de José Rafael, ca
con María Angela Calero; José 

illllg¡tel, Mercedes, Dolores, Juana Fran-
y Ana Maria, todas ellas célibes; 

José Miguel casó con su prima Teodosia 
. Guerrero Or,ejuela y fue padre de José 
Joaquín, que casó en Chile y tuvo una 
hija que casó igualmente; José Miguel, 

casó en Panamá con Eufrosina Pa
Y Pérez, de familia cartagenera; 

Cristóbal, con Domitila Espinosa 
, "-'aJ:Jua; Ignacio Alberto, con Lucrecia 

Byrne Vergara; José Maria, sacerdo
lazarista, María y Soledad, célibes. 

2. José María muerto en 1876, casa
con su prima Maria Francisca Ore

de quince hijos de los cua
en 1871 : Teodosia, casada el 

febrero de 1858 con su primo doc
Miguel Guerrero Saa; Maria 

Heliodoro, (nacido en 1839), 
José Maria (nacido el 41), ca

Angelina García, padres del 
lre••bítero Daniel, de Luis Alberto y de 

casada en Cartago con Antonio 

José Mendoza, hijo de Pastor; María 
Mercedes, célibe; Severo, (nacido el 43); 
Modesto, (el 44) médico casado en Tu
luá con Mercedes Fernández de Soto, 
con prole ; María Francisca Esilda cé
libes; Juan Antonio, casadO con Éufe
mia, hija del doctor Luis García y 
Rosario Escobar; Juan de Dios casado 
con Purificación TOrres Zamoráno . Ya 
habían muerto el 71 Adolfo, Elena y 
Manuel Santos. 

3. José Cristóbal, con Martina Saa. 
4. José Manuel, casado con Teresa 

de Saa, padres de León, casado con Isa
bel Zamorano, y de Manuel, con Rot~a
lia Idrobo. 

5. Mercedes, casada con Tomás Gar
cía ( García Evaristo). 

Guerrero José Maria.-Naci6 en Pas
to el 27 de febrero de 1843; estudió hu
manidades y filosofía bajo la dirección 
de Higiuio Muñoz. Al estallar la rebe
lión del 60, dueños de la región de Pasto 
los conservadores, se dirigió por el Cas
tigo y Barbacoas al puerto de Buena
ventura, para incorporarse en el ejérci
to revolucionario, hacer toda la campa
ña y tornar a Pasto de teniente, en el 
batallón Palacé, que fue al Sur manda
do por el coronel santandereano José 
del Rosario Guerrero. Distinguióse en 
la acción de Cuaspud, el 6 de diciembre 
del 63, lo mismo que sus hermanos José 
Pablo y Manuel Santiago; siguió dicho 
cuerpo en vanguardia y en Aluburo sor
prendió las avanzadas ecuatorianas,. a 
las que tomó prisioneros y elementos de 
guerra. En la campaña del 76-77, como 
teniente coronel, estuvo al servicio del 
gobierno liberal; por el Ecuador salió 
a incorporarse en las fuerzas del norte 
del Estado, que dirigia Trujillo. Al res
tablecerse la paz, fue nombrado por el 
presidente Conto jefe municipal de la 
provincia de Pasto, organizó una policía 
urbana, que el pueblo apodó de la Cule
bra y que constituyó por sus arbitra
riedades y abusos una ·amenaza social. 
Progresistá., abrió varios caminos y cons
truyó puentes en las (!ercanías de Pas
to, mejoras que subsisten. Al jefe mu
nicipal le pusieron el sobrenombre de 
Guaguanegro. El 79, mal mirado por 
los vencedores de Amaime, fue encar
celado y aherrojado; el 85 asistió a.l 
combate de Ipiales. Murió en Pasto el 
6 de febrero de 1920. 

Fueron sus abuelos paternos Pedro 
Antonio Guerrero, originario de Cali, 
y Paula Bermúdez, quien murió el 26 
de abril de 1852; sus padres, Juan Gue-
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rrero y PaCífica Legarda; casó con Ma~ 
riana Guerrero, viuda del capitán Angel 
Santacruz, muerto en la batalla de Cuas
pud. Hijos de los esposos Guerreros: 
Aureliano, León, Salomón, Benjamín, 
César, Oliverio, Zoila y Pacífica. José 
María tuvo los dos hermanos ya cita
dos y dos hermanas, Rosa Francisca y 
Rufina. 

Guerrero Luis María.-Nació en Tadó 
el 25 de agosto de 1843. Se formó por 
si solo, sin asistir a colegio; colaboró 
en El Cóndor, periódico literario de Me
dellín, por 1870; tradujo las Hojas de 
otoño y otras poesías de Rugo y algu
nas de Byron . Fundó en N óvita El San 
Juan, con Camilo Donúnguez, Pompeyo 
Guzmán y algún otro . A partir de 1869 
se dedicó a la enseñanza en el Chocó ; 
fue diputado en 1890 y prefecto de San 
Juan el 92 . Gozó fama de orador. En 
la administración caucana del doctor 
Sanclemente se le llamó a un alto pues
to en Popayán, que declinó, y Jo propio 
ocurrió en la presidencia del señor Caro, 
que le brindaba un cargo de importan
cia en Bogotá. Murió en Tadó por 1900. 

Casó en Palmira con Eufemia Tascón, 
hija de Elías Tascón y María de los 
Santos Ruiz, quien lo hizo padre de Luis 
María. Fueron también hijos suyos Her
mógenes, Arcelio, Felicidad, Belarmina, 
Berenice, Azael José y José María. Her
manos suyos: José María, Gorgonio, Ma
nuel, Pompilio y Rufina Guerrero Mar
tínez, hijos todos de José María Gue
rrero, caleño, y Rufina Martínez. 

Guerrero Manuel.-Coronel pastuso al 
servicio del Ecuador, distinguido por el 
Tuerto, se hizo notar en la batalla del 
Salado, en 1833; fue comandante de ar
mas de la provincia de Imbabura en 
1836, sofocó varios conatos de rebelión 
y en seguimiento de los enemigos del 
gobierno pasó la línea del Carchi, pren
dió fuego a algunas casas y fusiló va
rios individuos. Como teniente del gene
ral Flores y en el ejército auxiliar ecua
toriano, venció en Consacá a los revo
lucionarios granadinos en 1841. Al es
tallar en Guayaquil la revolución del 6 

1 de marzo de 1845, sostuvo al gobierno 
y venció a los liberales en Chirihuasi. 
Caído Flores, tornó a la Patria y fue 
rehabilitado en el goce de la ciudada
nía por el tribunal de Popayán en 1848. 

Guerrero Manuel. -Militar barbacoa
no que hizo la campaña del Sur en la 
Independencia, fue de los vencedores en 
Ayacucho, figuró en el Ecuador en la 

época del general Flores, con e¡ grado 
de coronel, y fue comandante de armas 
de la provincia de Chimborazo en 1836. 

Guerrero Manuel María. - Nació en 
Pasto en 1819, fue juez letrado y magis
trado del tribunal, jefe municipal en di
cha ciudad, senador de la legislatura del 
Canea en 1863 y segundo designado pa
ra ejercer el poder ejecutivo del Estado
en 1879. Fue entusiasta escritor liberal. 

Hijo suyo fue Isaías Guerrero Terán 
valiosa unidad del liberalismo nariñés' 
muerto en 1923 en Quito, adonde se ha~ 
bía dirigido en busca de salud. 

Los Guerreros son antiguos en Pasto. 
El capitán conquistador Rodrigo Gue

rrero parece que es el tronco de esa 
familia; extremeño, nacido en Fuente 
del Maestre, casó en la ciudad meridio
nal con Catalina Jaramillo, viuda de 
Hernández de la Espada; su nieto Fran,.. 
cisco se unió a Leonor Fonte, hija de 
Lázaro y, viudo, ·a Inés Cárdenas, hija 
de Alonso de Cárdenas y Ana Sejudo. 

Guerrero Serafín.--Secretario del jefe 
municipal de Pasto, administrador de 
correos allá, suplente del procurador del 
departamento judicial del Sur, secreta
rio, magistrado y presidente del tribu
nal de Justicia de la misma región. 

Guerrero Saa José Miguel.-Nació en 
Cali el 14 de septiembre de 1824 y mu
rió aquí mismo el día que ajustaba se
tenta y siete años . Fueron sus padres 
José Joaquín Guerrero y Magdalena Saa. 
Se recibió de abogado en Popayán el 30 
de abril de 1847. Fue diputado a la le
gislatura de Buenaventura en 1854-; en 
las sesiones ordinarias de este año tuvo 
por colegas a su padre, a los doctores 
Manuel María Buenaventura y Juan 
Francisco Córdoba, a Juan de Dios Bo- , 
rrero Costa, Manuel Antonio 
Mariano Córdoba, Camilo Aragón, Car
los Guerra, Felipe A. Gutiérrez, Fran· . 
cisco Antonio- Alvarez, José María Le
mas, Manuel María Collazos, Rudesindo 
Llanos y Vicente Montehermoso. En es.e 
año había trabajado por el restableCl- . 
miento de la legalidad y había ido a 
!bagué con el doctor Miguel Borr~ro 
Piedrahíta a obtener del gobierno na~~
nal, que allí funcionaba, la suspens1 !1 
del gobernador de Buenaventura, LUIS 
Tobar, que era me lista. Fue presidente 
del cabildo de Ca!i en 1858 ; vocal d~ la , 
municipalidad de la provincia de c.ah e~ 
1871 pero no concurrió a las seswnes • 
senador por Tuluá a la legislatura 
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· cana de 1859; miembro de la cámara 
de representantes en 1856 y 57, senador 
nacional en 1860, 96 y 98 y presidente 
del congreso; miembro del consejo na
cional de delegatarios; comisionado pa
ra formar el censo de población de Cali 

. en 1858; por ep.tonces, también, visita
dor fiscal de la aduana de Buenaventu
ra; gerente del banco del.Cauca, de Cali, 
superintendente del cammo de Buena

director general del feiTOcarril 
e hoy del Pacífico; fiscal y 
' IJlllgistrado del tribunal de Occidente, 
l!lagistrado del tribunal superior del Es

' tado; jefe municipal de Cali (1886). El 
29 de septiembre de 1885 fue nombrado 
vicerrector del colegio de Santa Librada, 
por renuncia del doctor Francisco A. 

. :Magaña, pero no aceptó . Fue escritor 
público, al servicio de las ideas conser
vadoras; distinguióse como orador en 
los cuerpos colegiados y en diversas reu
niones, una de estas, el 23 de noviembre 
de 1880, en un concierto que en el pa
tio del convento de San Francisco se le 

e ofreció al obispo de Popayán, llegado 
a Cali tres días antes, del destierro ; 
le habló al prelado en nombre de los 

' :~~~:~~,~~~~agricultores, así como Ul-lo hizo en nombre de la 
católica. (De paso anotare

, mos que el obispo colocó la primera pie
dra del templo de San Nicolás el 28 de 
noviembre del 80, que el 11 de septiem

del 84 se celebró la conclusión de 
cimientos y que e] 10 de diciembre 

siguiente dijo allí misa, el mismo obis
, po, Bermúdez, en altar portátil). 

La ascendencia materna del doctor 
es como sigue : Juan Martín 

y Tapia, de La Plata, casó en 
con María Josefa Hernández Pas

tor, padres de Juan Antonio Nieto, uni
do en Caloto a Catalina Sandoval y Sán
chez, padres de Antonio, Vicente y Ca
talina Nieto Sandoval. Esta última casó 

el payanés Pedro Antonio Castro y 
madre de Ramón y María Josefa, ]a 

casó con Juan Francisco de Saa 
hijo de Juan Esteban de 

e Saavedra y Vivas, de Tu-
. Saas Castros fueron: Pedro Anta

célibe; Santiago, muerto cuando es
f'Udi¡tba en Bogotá y de quien se dice 

de talento excepcional; Joaquín, cé
; Miguel, casado con María Santos 

Juan Francisco, con Dolores 
(Scarpetta Roo Manuel), Mar

y Magdalena casadas res-
~ectivrurnente con José Cristóbal, José 

Manuel y José Joaquin Guerrero Ore
juela. 

Vicente Nieto Sandoval casó con Ma
ría Ignacia Canto (Núñez Caieedo Ma
nuel José), padres de Tomasa, Joaquina, 
Teodora y Juan de Dios. Tomasa casó 
con Juan Vicente Calero, de Buga, pa
dres de Víctor y Joaquín Calero Nieto, 
el cual casó con Serafina, hija de Pedro 
Jimeno y Juana Polo, y fueron padres 
de Rafaela, célibe que se consagró a los 
pobres del hospital; Eulogio, célibe; 
Juan Vicente, casado con Filomena Rias
cos (Riasoos José Pascual); Miguel, con 
Mercedes Salinas; Gabriel, casado con 
N. Alvarez del Pino (padres de Gabriel, 
Juan E., Víctor y otros Caleros Pinos); 
Joaquín, con Dolores Lenis; Dolores, con 
N. Lemas; Felisa, con Agustín Alvarez 
del Pino, y María Angela, con José Ra
fael Guerrero Saa. De esta unión na
cieron Rafael, Ricardo, Serafina y Cle
mentina, célibes; Rómulo, casado con 
Tulia Torres Martínez, hija de Salvador, 
hermano de éste del presbítero José 
Cornelio y de Tomás Torres, padre de 
Purificación, esposa de Juan de Dios 
Guerrero Orejuela. 

Guevara Camilo.-Natural de Popa
yán, donde se distinguió por sus servi
cios a la República durante la guerra 
magna. Murió hacia el año 1852. Una 
hija suya, muy joven, fue azotada en 
1816, hasta dejarla en estado lamenta
ble, sin más motivo que haber sosteni
do en presencia del jefe español coronel 
Sebastián Calzada que era patriota por 
haber nacido en América y por las ti
ranías que habían ejercido los españo
les. A pesar de la situación en que que
dó la niña, la desterró Calzada junto · 
con su padre, que en el ejército repu
blicano alcanzó a capitán. 

Guevara Francisco L. de.-Véase La
drón de Guevara. 

Guevara Juan Francisco.-Sacerdote 
payanés, racionero del coro catedral, 
muerto el 17 de abril de 1838, muy hu
milde e ilustrado, notable teólogo, exce
lente latino, delicado poeta, músico y 
orador elocuente. Fue diputado suplen
te a la cámara provincial de Popayán. 

Guevara Caj!ao Vicente.- Payanés, 
hijo de Rosa Guevara y uno de los Ca
jiaos Pombos, acaso de Ignacio, se reci
bió de abogado en 1848; juez letrado de 
Iscuandé, gobernador de Caloto, 1859, 
de Popayán, 1862, procurador general 
del Estado en 1862 y 78, procurador del 
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departamento del Centro, 1866 magis
tr~do de la co~te superior, 186'3, y del 
tnbunal supenor de justicia 1881· 
mi~embro de~ consejo de guerra consti: 
tmdo para JUzgar a los revolucionarios 
de 1865, secretario de hacienda y encar
gado del despacho de gobierno varios 
meses, en 1864; fiel de balanza de la 
casa de moneda ( 187 4) ; administrador 
g~neral del tesoro (1859), presidente del 
tribunal de cuentas, director del presi~ 
~ó, jefe municipal suplente de Popa~ 
yan y propietario del Quindio, Palmira 
y Caldas, prefecto del territorio del Hui
la (Tierradentro), vocal de la munici
palidad de Popayán, diputado a la le
gislatura del Estádo (1869), represen
~ante al congreso en 1882 y 83. En su 
JUVentud fue conservador y figura su 
nombre- entre los que proclamaron la 
candidatura del general Pedro Gutiérrez 
Lee para· gobernador de Cundinamarca 
en Bogotá, el 28 de enero de 1859. Hiz¿ 
armas en diversas contiendas civiles, 
desde 1854, cuando fue capitán de la 
primera compañia del batallón 6' de 
Popayán. Alcanzó a general. Jefe divi
sionario en 1876, subinspector de las mi~ 
licias del Cauca y jefe de estado mayor 
general en 1885, año en que se retiró 
a la vida privada. Enfermo y pobre se 
le nombró archivero general de la ~asa 
de gobierno en 1887. Murió el 23 de sep
tiembre de 1895. El 10 de agosto de 1861, 
cuando ya Popayán estaba sitiada por 
los conservadores y se retiraban hacia 
el norte los últimos sostenedores de la 
plaza, el Gallego, apodo que daban al 
doctor Guevara, desafiando el peligro re
sistió en la cal!<: del Humilladero, para 
descender al antiguo puente del Molino, 
a los conservadores que le persegt.Úan, 
hasta el punto de que solo salvó la vida 
porque tropezó y cayó la caballería de 
su inmediato adversario. 

Fue casado con Domitila Urrutia de 
cuyo enlace nació Clementina Guev'ara, 
mujer de José Maria Cajiao, · del doc
tor Javier Velasco y del doctor Higinio 
Valencia. 

Guillermo León de. - Soldado de la 
Independencia, de Santander. 

Gutiérrez Fruto T.-Hijo del sargento 
mayor de la Independencia Tomás Gu
tiérrez, .C!el Rosario de Cúcuta, quien se 
establec10 en Barbacoas, donde fue jefe 
político en 1834. Se educó en Popayán 
fue jefe municipal de Barbacoas admi: 
nistrador de hacienda de la pr~vincia, 
tesorero del distrito, institutor y diputa-

do a .la legislatura del Estado (1865 
Era Ilustrado, de reconocida orob'd ). 
Y buenas dotes oratorias. 1 

ad 
El mayor Tomás Gutiérrez era henn 

no menor, del segundo matrimonio d
su .I?adre, del doctor Frutos Joa u' e 
Gutlerrez y de José María Gutiéir m 
apodado el Fogoso. Hermano de padz, 
Y madre de Custodio, muerto en Geno re 
como capitán republicano el 2 de fY, 
brero de 1820. Tomás ca~ó con la -b.;
bacoana Javiera Sevillano, y de este m.a
trimonio fueron hijas Alegria y Rogelia
casadas con José Buenaventura y Pabl¿ 
Plaza, del Ecuador, nacidos en Chara 
potó, ~rovincia de Manabí, de padre~ 
ecuatonanos, Bernardo Plaza y Tomasa 
Centeno. Bernardo, hermano del obispo 
de Cuenca fray Manuel de la Plaza al 
enviudar se hizo clérigo. Se establéció 
con su familia, todavia pequeña en Bar
bacoas, donde era recaudador de hacien
da en 1834 y donde nacieron sus últi
mas ~ijas. S~ nuera Rogelia murió pron
to, sm suces10n, y Pablo casó a los diez 
años con Adela Ramos del Castillo hija 
del caleño V alentin Ramos y la b;.rba

. coana Mercedes del Castillo (hermana 
de José, Pedro Felipe Marcelino Marcos 
Y Daniel del Castillo Í ; tuvo nro'ie la se
gunda vez, toda en Barbacoas. De José 
Buenaventura y Alegría es hijo el ge
neral Leonidas Plaza Gutiérrez dos ve
ces presidente del Ecuador. 'Los dos 
hermanos Plazas, naturalizados en la 
Nueva Granada, desempeñaron frecuen
tem~nte cargos públicos de importancia. 
J?se Buenaventura fue diputado a las 
camaras de Barbacoas, a las legislatu
ras del Estado, del cual fue procurador, 
y representante al congreso (1864). 
Después se avecindó en Bahía de Cará
quez, actuó allá de periodista y en ese 
lugar nacieron los menores de sus hijos. 
Con los compatriotas Ignacio Palau, 
Juan Bautista Ortiz Palacios, Baldome
ro Velasco y Cornelio Lourido, fue de 
los primeros concesionarios de la em
presa del ferrocarril de Chane a Quito. 
:&!~rió _anciano ep Manabí y allá tam
b~en, anos despues (1905) la viuda. Pa
bi? vivió en Ba~bacoas sin más interrup
cion que un tiempo en que fue admi
n.ist~~dor, de la . aduana de Tumaco y 
Sirvio alla de cabildante y presidente del 
concejo. La legislatura del 83 lo eligió 
c1;1art~ designado para ejercer el poder 
eJecutivo del Estado. Cuando estalló la 
rebelión del 99 se trasladó con su fami
lia a Manabí, donde murió de avanzada 
edad. A orillas del Telembi fue jefe 
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· tnunicipal, administrador de hacienda y 
de correos, tesorero municipal, procura
dor de circuito. Hijos suyos son el ge
neral Julio Plaza, representante al con
greso nacional, Y Bernardo Plaza Ra
JDOS, cura de Chane, Ecuador. Los Pla

. zas Centenos fueron personas muy ho
norables, inteligentes e ilustradas y am-
bos hábiles hacendistas. José Buenaven
tura fue quiza el primero que entre no
sotros escribió un tratado del Sistema. 
JDétrico decimal, que publicó en Barba
·coas. 

Gntiérrez José Antonio.-Cura de In
zá, entusiasta republicano. Fue apresa
do por los realistas, quienes habían 
puesto precio de mil pesos a su cabe
za, lo mismo que a las de otros sacer
dotes. 

Gutiérrez Vicente.-Por sus compro
misos en favor de la República fue apre
sado en Pasto en 1814 y envia-do a Quito. 

Gntiérrez de Celis Vicente.-Fue uno 
de los hijos de Ignacio Gutiérrez de 
Celis, quien casó en Cartago el 25 de 
diciembre de 1799 con María Petrona 
Isabel Salamando, quien llevaba este a
pellido porque la hablan criado en la 
casa del alférez real Juan José Ruiz 
Salamando y Franco. Era ella de An
sermanuevo . De esa unión nació en 1802 
José Anselmo, casado con Brígida Gar
cia, muerta a los nueve días, y con Ra
faela Avendaño, viuda de Marcelino Fon
seca; nacieron también Isabel, J oaquin 
y Vicente, a quien bautizaron en Carta
go el 13 de diciembre de 1810. Este 
fue exaltado miembro del partido libe
ral, jefe politico en Cartago en 1852, 
nombrado por Mosquera gobernador del 
Quindío el 59, lo que estimaron como 
un reto los conservadores, y de allí to
mó pie la revuelta a las órdenes de Ca
rrillo, en enero del 60. Se sostuvo en 
el puesto, funcionando fuera de su ca
pital, cuando esa plaza quedó por Jos 
conservadores. Al lado del entonces co
ronel Eliseo Payán la atacó el 25 de 
enero de 1861 y desalojó de alli al co
ronel Madriñáíl, que la había ocupado 
tres días antes. El año siguiente cayó 
en poder de sus enemigos políticos, quie
nes lo fusilaron en la misma Cartago, 
en diciembre de 1862. Fue padre, en 
Jerónima López, de Tuluá, de José Ro
noria, y en Micaela Ortega, de Cali, de 
José Francisco y Mercedes. 

Aun cuando Ignacio dice en su testa
mento que es español, lo suponemos nie
to del español Marcelino Gutiérrez de 

Celis, primer marido de Maria Valencia 
(Valencia Pedro Agnstin) y quien testó 
en Popayán en 17 43 . De él descienden, 
por su hija Marcelina, los Tejadas de 
esa ciudad; hijos suyos fueron también 
Agustin, jesuita, y Nicolás. A los Gu
tiérrez pertenecen Ignacio afamado ins
titutor cartagüeño, que ' dirigió largo 
tiempo un colegio en Bogotá el de la 
Paz, en las décadas de 1850 .;_ 70, Juan 
Francisco, Felipa, María y otra dama 
que se hizo monja. Juan Francisco fue 
esposo de María Salamando, padres de 
Mercedes, mujer de Marciano Rosales y 
madre de los doctores Carlos Nicolás, 
nacido en Toro, y Luis Felipe, aboga
dos y hombres públicos de figuración 
nacional. 

A fines del siglo XVITI vivió en Po
payán Joaquín Gutiérrez, casado con 
María Josefa Illera, hermana de Luis, 
José Antonio y José Mariano Ambrosio 
e hijos los cuatro del español Eduardo 
Alonso de lllera y Nicolasa Salís, nie
tos de Miguel de Alonso y Angela llle
ra, de Luis Solis y Catalina Diaz de Lu
cena. 

Gutiérrez Portillo Pedro.-Médico de 
Cartago, dejó como huella de su paso 
por la facultad de Bogotá preparaciones 
anatomopatológicas que se conservaban 
en el museo de la escuela. Fue a Europa 
a perfeccionar sus conocimientos y al 
regreso murió en Buga. 

Gutiérrez Segovia Rafael.-Hijo del 
coronel de la Independencia Gabino Gu
tiérrez y de Juana Segovia, nació y mu
rió en Pasto (28 de febrero de 1833--11 
de septiembre de 1901) . Estudió en el 
convento de agustinos de esa ciudad, 
en donde se distinguió por sus talentos, 
aprovechamiento y felices disposiciones 
para la oratoria. Contrajo matrimonio 
con Teresa Villota Polo y formó un ho
gar que ha dado opimos frutos, entre 
ellos dos distinguidos sacerdotes y una 
hermana de la caridad. Su vida la con
sagró a la instrucción de la juventud, 
habiendo sido director y profesor de 
varias escuelas prim8.rias en Pasto y en 
los pueblos de Tangua y Yacuanquer. 
Abnegadamente sirvió como soldado en 
diversas campañas en pro del conser~ 
vatismo, hasta recibir algunas heridas. 
Julio Arboleda lo ascendió a capitán. 
En varias ocasiones desempeñó el cargo 
de alcalde de Pasto, y en sus postrime
rias el de administrador de correos en 
Ipiales. 

Los sacerdotes aludidos son Lnis y 
Aristides. El primero, nacido el 5 de 
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diciembre de 1857, educado en la escue
la que regentaba su padre, luégo en el 
colegio de Pasto, en el seminario de esa 
ciudad, que dirigieron los lazaristas has
ta el 75, y por último en el colegio de 
los felipenses, a cuya comunidad ingre
só y fue ordenado de presbítero en 1883. 
Fue superior de su congregación en Ipia
les, donde ejerció el curato y la vicaría 
por veinticinco años, en seguida, cura 
y vicario de Túquerres, hasta 1916 en 
que el ilustrísimo Leonidas Medina lo 
dejó de administrador apostólico de la 
diócesis de Pasto. 

Aristides, felipense también, aparte su 
distinción en esa comunidad y su actua
ción general como ministro del Señor, 
ha espigado con ventaja en el campo de 
las letras, colaborando asiduamente en 
periódicos y revistas del Sur con escri
tos literarios, históricos y religiosos. Es 
autor de varios ensayos dramáticos, en 
los cuales revela versación escénica, fá· 
ci! manejo de la lengua y soltura para 
la versificación. 

Leonidas, sor Rafaela, Mercedes y 
María Inés son los otros vástagos de 
Jos esposos Gutiérrez-Villota. 

Guzmán Antonio.-Soldado del presi· 
dente Caicedo, diezmado para el fusila
miento en enero de 1813, en Pasto, pero 
no le tocó ir al patíbulo. 

Guzmán Juan Bantista.-Nació en Al
maguer, acompañó a Sucre en las cam
pañas del Sur y peleó en Junín y Aya
cucho. Figuró entre los defensores de 
Guayaquil contra el bloqueo de la es· 
cuadra peruana en 1828 y combatió en 
Tarqui. Hizo la campaña de 1840 con 
Herrán y Mosquera y se halló en Bue
saco ( 31 de agosto de 1839), Las Cru • 
ces o Timbío ( 19 de abril del 40), Ya· 
cuanquer, Huilquipamba; luégo, en el 
Norte, concurrió a la acción de San Gil 
(24 de diciembre de 40), Honda (9 de 
enero de 41), Guarumo ( 9 de abril) , 
Pajaral (11 de abril), donde con veinte 
soldados venció al jefe de la flotilla re
volucionaria del Magdalena, José Raffe
tti, quien tenía diez y ocho embarca
ciones y trescientos hombres. Por su 
comportamiento en La Chanca, afueras 
de Cali, el 11 de julio, fue ascendido a 
coronel y se le confió la jefatura del 
Mutis número 2Q. Alcanzó después el 
grado de general (10 de junio de 1851) 
y murió combatiendo en defensa del go· 
bieruo, en el Sur, el 27 de octubre de 
1851, en la acción de Pucalpa, ejido de 
Pasto. En 1846 había sido nombrado 

gobernador de Barbacoas . Fue Padre 
legítimo de Trinidad, primera esposa del 
general Ezequiel Hurtado. 

Guzmán ManueL-General de la Re 
pública, nacido en Barbacoas, ascendid~ 
a ese grado el 9 de mayo de 1885. Vein
te años antes había sido jefe del bata. 
!Ión 6'. Concurrió a la legislatura del 
Estado en 1871 y a la cámara de repre
sentantes en 1872; se distinguió por sus 
buenas dotes oratorias. Jefe municipal 
de Pasto, fiscal del departamento judi
cial del Sur y juez del circuito de Bar
bacoas, en cuyo cargo le sorprendió la 
muerte. 

Guzmán Manuel José.-Sacerdote bu
gueño, hijo de Manuel Guzmán y María 
Isabel Núñez; ejerció su ministerio en 
diversos lugares del Canea, entre ellos 
Cartago, de octubre a diciembre de 1813 
y Palmira, de julio de 1819 en adelante' 
hasta ajustar seis años, para pasar en: 
tonces al Cerrito, parroquia de nueva 
creación y que comenzó a funcionar en 
agosto de 1825 . Se le reputa fundador 
de ella, pues que cooperó a la traslación 
del antiguo poblacho de San Agustín, 
media legua al este, mediante ceSión que 
hicieron los Arangos, dueños de la ha· 
cienda. Permaneció en aquel lugar has· 
ta 1838 y al morir, unos dos años des
pués, se le dio su nombre a dicho pue· 
blo, conocido de ahí en adelante por 
Chiquinquirá de Guzmán, o simplemen
te Guzmán, hasta el 51, en que el cabil· 
do le dio el nombre de Cerrito, que aún 
conserva. Hermanos de Manuel José 
fueron María Josefa, María Bárbara, 
Manuela, Ana Joaquina, Cristóbal y Jo
sé Ramón. La madre de estos Guzma.;. 
nes era hija de Manuela Avaria, muerta 
por 1818, y José Núñez, de quienes hu· 
bo, aparte María Isabel: Fernando, ca
sado con Margarita Guzmán; José An· 
tonio, con Bernabela Torres; Joaquín, 
con Juana Jaramillo; Francisco, eón An· 
tonia Tenorio; María, con José Enrique 
Escobar; Miguel; María Josefa, con Ma
nuel José Domínguez; Joaquina, con Ra
món Díaz; Francisca, con Joaquín Del· 
gado. Los Escobares hijos de Maria 
Núñez fueron: José Antonio, casado con 
Ana Josefa Acosta; Joaquín, con Con· 
cepción Sanclemente; José Ignacio, pres· 
bítero; Josefa, con Pedro Becerra; Te
resa, con José María Rengifo ; María 
Jesús, con Miguel Monedero. Manuela 
A varia, la abuela del padre Guzmán, era 
hija de Miguel A varia y María Rosa 
Arboleda (Arboleda Melchor Jacinto). 
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Guzmán Manuel María.-Uno de los 
fundadores de la congregación de San 
Felipe Neri, en Pasto, nació en Guaita

. rilla el 26 de mayo de 1805 y murió el 
23 de octubre de 1895. Se distinguió 
por su elocuencia en la cátedra sagrada 
hasta merecer el dictado de Orador deÍ 
sor. Compuso algunas poesías, novenas 
y meditaciones. 

Guzmán Pompeyo.-Nació en Nóvita 
• el 30 de mayo de 1831. Poseedor de 
considerable fortuna y versado en cien
cias jurídicas, logró ejercer decisiva in
fluencia sobre los hombres y las cosas 
de su tiempo. Fue secretario de la cá· 
mara provincial del Chocó, diputado de 
ella en 1853 y 54, tercer designado pa· 

· ra la gobernación de esa provincia di
·. putada por la provincia de Atrato 'a la 
legislatura constituyente del Cauca en 
1863, gobernador en 1858, 61 y 63 de 
, la provincia de San Juan y vocal de la 

de dicha entidad. Concu
Cámara de representantes en 
y 82. Murió en Nóvita el 20 

de 1885. 

Guzmán Rafael.-Hijo de Pasto, ge· 
, neral del Estado, fallecido en Taminan

el 2 de abril de 1884. Fue secretario 
la gobernación de Pasto en 1836 y 

tarde gobernador de esa provincia, 
abarcaba todo el departamento de 

':ÑaLriño, de la legislatura del 
representante y senador 
último en 1851; 52 y 53. 

Guzmán Ramón.--Oriundo de Buga, 
knn1erto en Palmira a fines de 1923 . Fis-

departamento del Norte y del 
Buga, jefe municipal de la 
este nombre, fiscal del ri:tis

cabildante en el Cerrito, 
mayor de la cámara de represen
miembro de la junta de instruc· 

Palmira, comandante mi
p,,¡m,im en el 95 y ayudante 

las provincias de Palmira y 
>~;~fr~~;~~r; presidente del directorio re
P1 de Palmira en 1915, presiden

la junta directiva del hospital, 
de Palmira. prefecto, alcalde, 

iuez _,,e¡rw1do del circuito, personero, fis-
miembro de la junta de 
ciudad y su presidente 

Y miembro honorario de la sociedad ho· 
~eopá~ica de Bogotá. En su juventud 
1ngreso en la fracción liberal denomi
nada independiente, hizo armas en el 
79 Y fue entonces ayudante secretario 
del general jefe de operaciones en el 
norte del Estado. 

Estos Guzmanes arrancan de Juan 
casado con María Rivera hija de José 
!ernández de Rivera y Gertrudis Nú· 

-nez Rodríguez, y padre de José Anta· 
-nio, casado con Manuela Ruiz de Rivera 
hija de Juan Nicolás y de Catalina Po: 
sada. José Antonio fue padre de otro 
de su nombre y de José Vicente quien 
testa en 1850, marido de Marce!a' de los 
Reyes y Garrido, oriunda de! Socorro. 
Guzmanes Reyes fueron: a) Ramón 
quien si no estamos equivocados empe~ 
zó a estudiar en Santa Librada en 1823 
y fue comandante de las fuerzas conser· 
vadoras de tierra en Buenaventura en 
1861; casó con Hermelinda Garrido hi

. ja de Ramón y de María Manuela' Ra· 
mírez; b) Luciana-, casado con Dolores 
López; e) María Nicolasa; d) Juan Ne
pomuceno; e) Maria Jesús; f) Avelina 
casada con Rafael Femández de Soto ; 
g) María Vicenta; h) Ezequiel. Guzma
nes Garridos : Hermelinda, Belarmina, 
José Vicente, Anunciación, Felisa Ra
món, Ana Maria, Alonso, Salomón 'y Sa· 
muel. Jósé Vicente casó con Benilda Cu
calón Barona, padres de: María, con.Eleá
zar Hurtado; Vicente, con Eva Zúñiga; 
Ema~ con Cayetano Caicedo, de Popa
yán; Elvira; Luisa; Luis Carlos con Ma
ria Jesús Navia; Lucía, con ' Teodoro 
Alvarez; Miguel Angel, y Cecilia, coii 
Apolinar Guzmán, popayanejo. Alonso 
casó con Teresa Cucalón Barona, padres 
de Ernesto y Alonso ; Salomón, con Ra
quel García (hija de Salvador y Nica
nora Reyes, hija ésta de Vicente Reyes 
y María Jesús Aramburo) padres de 
Luis Eduardo, Emilia, María Luisa e 
Inés. 

Guzmán también, que actuó en el Va· 
lle del Cauca, fue Le<;midas, pero él era 
nativo de Cundinamarca; se batió biza~ 
rramente en Roldanillo, en la toma de 
los cuarteles de esa villa en el 54, jun
tamente con el antioqueño Clodomiro 
Ram.írez, y estableció su hogar en Buga, 
uniéndose allí a Amalia Bermúdez. 



Letra H 

Henriquez Francisco Hipólito. - De 
Pasto, cuyo cantón rigió como jefe po~ 
litico ; ministro juez y presidente del 
antiguo tribunal de Pasto, magistrado 
del tribunal del Sur, rector del colegio 
Académico. 

Henriquez Psstor.-Fabricó en 1837 
la primera imprenta que tuvo Pasto; 
hizo los tipos fundiéndolos con una mez· 
cla de plomo, zinc y estaño y las letras 
titulares, las orlas y viñetas esculpién· 
dalas en naranjo y encino. Construyó 
tres prensas de madera y la tinta la 
preparó con humo de caucho, aceite y 
aguarrás. 

Hernández Alejo.-Prócer de la Inde
pendencia, de Roldanillo. 

Hernández Romualdo.-Soldado de las 
fuerzas del presidente Caicedo, que fue 
diezmado junto con ciento treinta y 
cuatro compañeros en la cárcel de Pas
to, para ser fusilados trece de ellos, pe
na que no correspondió a Hernández y 
que _no se ejecutó sino en diez de los 
diezmados. 

Hemández de Madrid Javier.-Sacer
dote payanés, hijo de Miguel Hernán
dez de Madrid y María Tenorio Torija
no, padres también de otro sacerdote, 
Manuel. Obtuvo el titulo de bachiller 
en el Seminario, el 11 de enero de 1760, 
y el de maestro el 26 de julio del año 
siguiente; en ;t 791, por oposición, fue 
canónigo penitenciario; seis años des
pués llegó a tesorero, en 99 a maestres
cuela y en 1802 a deán. Fue juez de 
diezmos. Murió a principios de 1806. 
Eran las casas de su morada las que, 
divididas años más tarde, pertenecieron 
a Manuel Esteban Arboleda Valencia y 
Manuel Antonio Arboleda Arroyo, boy 
subdivididas, a una cuadra de la Uni
versidad, hacia el río. 

Herrera Benjamín.- Nació en Cali, 
según lo más probable, de Bernabé He-

rrera y Margarita Cortés, oriundos del 
norte de la República, nieto paterno de 
Gabriel Herrera Y. Mariana Tejero. Huér
fano de madre, criólo en Cali la familia 
Villaquirán Espada, uno de cuyos miem
bros, Gregaria, fue esposa del padre, 
el 18 de octubre de 1853. Llevado más 
tarde a Bogotá, tornó al Cauca en 1869 
y fue alumno de la Universidad. Al es
tallar la guerra civil de 1876 tomó ser
vicio en defensa del gobierno, fue ayu
dante del general Daniel Delgado, a cu
yas órdenes combatió en el Toche, con
tra las fuerzas del general Manuel Ca
sabianca. Debelada la rebelión, continuó 
en el ejército, hasta 1885; afiliado al 
bando radical, se incorporó a las fuer
zas revolucionarias que en Santander 
organizó el general Daniel Hernández, 
bajó a la costa, estuvo en el sitio de 
Cartagena y por su comportamiento en 
esas circunstancias fue ascendido a co
ronel. Hizo también campaña en Boya
cá y mereció honrosa mención del ma
yor generalísimo de. la -revuelta, general 
y doctor Felipe Pérez. Vencido el radi
calismo, establecióse en Pamplona. La 
guerra civil del 95 lo sorprendió en la 
cárcel, adonde había sido conducido por 
sus Convicciones políticas; esto le . im
pidió intervenir en aquella emergencia; 
pasada ella, marchó al extranjero, para 
volver a preparar la revolución de-1899-
902, y secundar en esta labor al doctor 
Paulo E. Villar, organizador del movi
miento. Se pronunció en Bochalema el 
17 de octubre y el 1" de noviembre ocu
pó a Cúcuta, donde constituyó el ejér
cito que acudió a reparar el 'desastre 
sufrido por el liberalismo en el ataque 
a Bucaramanga. Comandaba las tropas 
revolucionarias del Norte en Peralonso; 
alll fue herido lo mismo que el jefe de 
las tropas del Sur, general Rafael Uribe 
Uribe. En Palonegro regía una división 
y después de la rota de los revoluciona
rios dirigió la retirada desde el río So
gamoso hasta Magangué, para seguir la 
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guerra en Bolivar. Nombrado conduc
tor de la rebeliÓn en el Cauca y Pana
má, formó en Tumaco la expedición que 
invadió el Istmo v que venció en Agua
dulce, Bocas del Toro y combate naval 
de Panamá, en el que murió el jefe del 
gobierno allá, general doctor Carlos Al
bán. Al frente de fuerzas respetsbles 
en el Istmo, capituló a bordo del cru
cero Wisconsin, de la marina norteame
ricana, ante la amenaza de los Estados 
Unidos de desembarcar su gente, como 
ya lo habían hecho en 1885 a solicitud 
del presidente Núñez. Fue diputado y 
vicepresidente (1905) de la asamblea 
nacional constituyente y legislativa, se
nador desde 1909, unas veces por San
tander y otras por Cundinamarca, y ele
gido representante por el Cauca (1923) ; 
concejero municipal de Boll'otá y presi
dente del concejo, cuyo cargo no asu
mió. Por decreto del 1' de febrero de 
1906 y en desarrollo del acta suscrita 
en Caracas el 8 de diciembre anterior 
por los agentes confidenciales de Co
lombia y de Venezuela doctores José 
Ignacio Díaz Granados y Rafael López 
Baralt, estableció el presidente Reyes 
una misión especial "compuesta de un 
ministro plenipotenciario y de un secre
tsrio, encargada de ajustsr con el ple
nipotenciario que al efecto designe el 
gobierno de Venezuela", "las bases de 
un tratado- sobre navegación, fronteras 
y comercio fronterizo y de tránsito". El 
mismo 19 de febrero fue nombrado He
rrera jefe de esa misión y el doctor En
rique O laya Herrera, secretario. Llega
do a Caracas, no tuvo en cuenta Herre
ra que el acta estipUlaba el nombra
miento de delegaciones en Bogotá y a
quella capital una vez que se acordase 
el tratado ; solicitó día y hora para pre
sentar sus credenciales al presidente, 
general Cipriano Castro, el cual se negó 
a ello; hubo un cambio de notas con la 
cancillería venezolana, que terminó con 
la solicitud de pasaporte, que no con
cedió la Casa Amarilla, alegando que 
Herrera y su secretario no eran más 
que simples particulares. Por instruc
ciones del gobierno colombiano se tras
ladaron a Curazao y de aquí a Bogotá. 
Herrera salió de jefe a la frontera del 
Táchira, porque la tirantez a que llega
ron las relaciones entre los dos pueblos 
hizo pensar en las posibilidades de- una 
guerra. Logró entenderse amigablemen
te con las autoridades venezolanas, me
joró la situación e inmediatamente re
gresó a la capitsl a deponer el mando 

del ejército que estaba a sus órdenes. 
En la administración del presidente 
Concha ejerció el ministerio de agricul
tura y comercio. Antes había sido fac· 
tor para la vuelta al régimen constitu
cional, interrumpido durante el gobierno 
del general Reyes, como uno de los je
fes de la corriente legalista denominada 
"unión republicana". Prestó su apoyo 
a los presidentes González Valencia y 
Restrepo y vino a quedar al frente de 
una fracción liberal que no había segui
do las inspiraciones del director del lla
mado bloque, general Uribe Uribe. Pos
teriormente, el voto unánime y reiterado 
de asambleas y convenciones liberales 
le hizo jefe supremo del partido en todo 
el país ; la convención de 1921 lo pro
clamó candidato a la presidencia de la 
República y la de 1922, reunida en abril 
en !bagué, le ratificó los plenos poderes 
para la conducción del liberalismo. Es 
de notar que bajo su dirección fue cuan
do más unida y compacta se mostró esa 
agrupación. Como representante de ella, 
trabajó empeñosamente hasta lograr la 
fundación de la Universidad libre, ins
titución proyectada de tiempo atrás, y 
adquirió la propiedad del papel bogota
no El Diario Nacional, para que sirvie
se de órgano a la dirección del partido. 
Dedicado varios años a empresas agrl
colas, fundó en el departamento del 
Magdalena una bananera, destinada a 
la exportación del producto. Murió en 
Bogotá en las primeras horas de la no
che del 29 de febrero de 1924, a conse
cuencia de una bronconeumonía. Dejó 
una hija, María, esposa de Tito Silva. 
Fue casado con María Josefa Villamizar. 

Herrera Faustino.-Figuró en la rebe
lión del 60, de jefe militar en la costa 
del Pacífico, asistió a la cámara de re
presentantes en 1866. 

Herrera Mariano.-Sirvió a la Repú
blica, desde el 1' de abril de 1822, hizo 
las campañas de Pasto y Quito y com
batió también en el Perú; estuvo en Pi
chincha, Pasto, Catambuco, Gualmatán, 
Mapachico, Sucumbías y Tarqui. Com
batió en 1831 en Panamá, sirvió al go
bierno en 1851 y fue ascendido a ca
pitán el 5 de abril de este año. 

Herrera Miguel.- Presbitero que a 
mediados del siglo anterior concurrió 
como diputado a las cámaras provin
ciales de Túquerres. 

Herrera Pedro.-Nació en Cali el 28 
de junio de 1757, primogénito de José 
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Dionisio Herrera, nacido también en Ca
U, en 1731, muerto aquí en julio de 
1778, y María Teresa Domínguez de 
Riascos, nacida el 14 de julio de 17 40; 
nieto paterno de Manuel de Herrera, 
castellano viejo, y Francisca del Campo 
(Baca José), materno de Francisco Do
minguez de Riascos, español, y Petroni
la del Pozo. Herreras Riascos también, 
Francisca, Joaquín, Agustina, Mariana, 
Josefa, Nicolás y María Luisa, madre 
de Mariano Córdoba. Muy joven lo co
noció fray Fernando de Jesús Larrea, 
venido de Quito a fundar un convento 
de franciscanos con los fondos que le 
suministró el presbítero caleño Nicolás 
Hinestrosa, y quien recomendó a los 
progenitores grande esmero en la edu
cación de Pedro ; ellos lo mandaron a 
Bogotá, donde no solo hizo rápidos pro
gresos en matemáticas, al lado del sabio 
Mutis, sino también en filosofía, juris
prUdencia, historia y otros ramos. Ya 
para 1779 era doctor in utroque. De 
regreso en Cali, ingreso al noviciado de 
los franciscanos, el 29 de junio de 1783, 
y profesó el 30 de junio del 84; unos 
cuatro años más tarde recibió las órde
nes sacerdotales y en el 92 lo nombra
r.on maestro de novicios . Fue tres veces 
guardián; dos viCario en su convento; 
también visitador y presidente del ca
pítulo, siempre en ese convento. En vir
tud de real cédula acometió la construc
ción del templo de San Francisco de 
su ciudad natal; para ello varios frailes 
salieron a colectar limosnas; hechos los 
planos, los trabajos empezaron en 1800 
y siendo fray Pedro directo.r y empre
sario de ellos, se terminaron al cabo de 
veintisiete años, proseguidos a pesar de 
la guerra de la Independencia. 

Desde los primeros movimientos revo
lucionarios de 1809 mostró su amor y 
entusiasmo por la causa de la libertad 
política, en el cual emularon noblemen
te con él los demás franciscanos de Cali, 
a tal punto que el cabildo, a raíz de la 
guerra, declaraba que a esos frailes 
(Herrera, Fernando Cuero y José Igna
cio Ortiz Jos principales) se debía el que 
la opinión pública se hubiese manifesta
do aquí en favor de la República. Al 
iniciarse el movimiento contra España, 
los patriotas caleños no sabían qué ha
cer y le consultaron al padre Herrera, 
quien, recordando el texto bíblico, les 
dijo : Levate capita vestra quoniam 
apropincnat redemptio vestra. Este pró
cer fue vicepresidente de la asamblea 
de ]as ciudades del Valle que preparó el 

triunfo de Palacé (1811), miembro de 
la junta de gobierno instalada en Popa
yán en junio de 1811 y miembro tam
bién del colegio constituyente de 1815. 
A fines del siglo anterior había insinua
do la apertura de un buen camino hacia 
el Pacífico, que inició Manuel Joaquín 
Caicedo y trató de seguir su padre, el 
alférez real Manuel Caicedo Tenorio. El 
jefe español Warleta pretestó la reali
zación de una vía de Cali al mar, por 
Anchicayá, que se empezó a abrir en 
agosto de 1816, destinando a ella cen
tenares de republicanos ; fray Pedro fue 
como capellán de esas víctimas. Se hizo 
intervenir en la obra al cabildo de en
tonces, el cual comprometió inútilmente 
sus rentas y en varios meses de labor 
e invertidos como cien mil pesos solo 
se había logrado la construcción de unas 
pocas cuadras; esto indujo a suspender 
la obra. En 1827, volvió a tratarse del 
camino, y fue ese proyecto la tarea que 
absorbió en su corta vida a la sección 
caleña correspondiente de la Academia 
Nacional, patrocinada por el cuerpo mu
nicipal. Establecido definitivamente e1 
régimen republicano, dedicóse fray Pe
dro a dictar, en su convento, clases gra
tuitas de gramática, asignatura que a
barcaba buena parte del pénsum para 
el bachillerato de hoy. Una vez funda
do el colegio de Santa Librada, con fe
cha 5 de abril de 1823 ofreció el guar
dián, padre Cuero, un religioso para dic
tar allí gramática, mientras se proveía 
catedrático para el curso, a fin de que 
los jóvenes no se perjudicasen. El con
cejo municipal aceptó la generosa pro
puesta y fue destinado como profesor 
Herrera. El 11 de marzo de 1824 leye
ron los ediles la renuncia del primer 
rector del colegio, presbítero Mariano 
del Campo Larraondo, y resolvieron so~ 
licitar del actual guardián a fray Pedro 
o a fray Fernando, para rector interino, 
mientras de Popayán proveía en defi
nitiva el intendente del Departamento 
y porque el cabildo había cortado rela
ciones con el vicerrector, presbítero Ig~ 
nacio Núñez, por nimiedades de etiqueta 
y protocolo. El 17 fue enviado Herrer:~, 
a quien confirmó la intendencia. Ded~
cóse el nuevo rector a ensanchar el edi~ 
ficio, a reorganizar las rentas, crear 
biblioteca fundar internado, establecer 
más cátedras, implantar .severa discip~
na dar en fin vida al plantel. Padema 
un~s d~lores dé cabeza que se le presen
taban por épocas, le duraban uno o dos 
dlas y lo sumían en hipocondrla. A cau-
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sa de su mala salud renunció el puesto 
en 1826. El concejo no le admitió la 
separación definitiva, convino apenas en 
que se trasladase por una temporada 
al convento, abandonando su morada en 
el colegio, y en que se le proveyese de 
un sustituto. Considerábasele irrempla
zable, ya porque se carecía en Cali de 
otra persona de sus luces, ya porque no 
admitía sueldo alguno y decía gratuita
mente todas las misas que por diver
sas fundaciones pías gravaban los bie
nes de Santa Librada. Por este solo ca
pitulo ahorraba el colegio cuatrocientos 
pesos anuales, y teniendo de pagar rec
tor y capellán, habría faltado dinero 
para remunerar profesores. Allanóse 
fray Pedro a continuar en la rectoría 
y siguió empeñado en el progreso del 
claustro hasta la muerte, el 23 de oc
tubre de 182!}. 

Herrera Salvador.-Coronel y funcio
nario público fallecido en Ipiales el 4 de 
enero de 1887. Ejerció decisiva influen
cia en la marcha política y en el fo
mento material de la provincia de Oban
do en donde sirvió, a partir de 1863, 
lo~ cargos de vocal a la municipalidad 
que en ese año organizó aquella enti
dad territorial, denominada entonces 
municipio, tesorero de este, . colector. d_e 
la aduanilla de Carlosama, Jefe muniCI
pal miembro de la subdirección de ins
tru~ción pública, administrador de ha
cienda y administrador de la aduana de 
Ipiales. En 1872 fue jefe municipal de 
Túquerres. En 1877 ejerció la jefatura 
del batallón Sarastí y en 1879 la de es
tado mayor de la división Cuaspud'. Es
te año alcanzó el coronelato de las mi
licias del Cauca y asistió a la cámara 
de representantes, lo que hizo también 
el80. 

Herrera Gaitán Pedro.-Nació en Car
tago de padre español de su mismo 
nombre y madre caleña, Beatriz Hol
guín Pantoja. Estudió artes y teología 
en el colegio seminario de Santa Fe, 
fue canónigo de esa catedral, dignidad 
de la de Popayán (chantre en 1665, 
arcediano en 1669) y dignidad también 
en Cartagena y visitador del obispado 
de Popayán. 

Su hermano Francisco casó en Buga 
con Felipa Fernández Bejarano y fue 
allí padre de un segundo Francisco ·_de 
Herrera Gaitán alférez real de esa cm
dad muerto e-d 1714, casado, sin prole, 
con' Ana Marmolejo de Caicedo, hija del 
capitán Nicolás Antonio Marmolejo y 
Mariana Caicedo. 

En 17 42 testa en Cali Pedro de He
rrera Gaitán, quien declara ser hijo na
tural de Pedro Herrera y Ana de Ochoa 
y marido de L. Vida! Rodríguez, en 
quien hubo a Juan Ignacio, Salvador, 
Pedro Miguel, María Ignacia y María 
Joaquina. 

Herrera GUerrero Joaquín.-Abogado 
nacido en 1818 en Roldanillo, educado 
en Cali, diputado a la cámara de la pro
vincia del Cauca en 1850, 52 y 53 y pre
sidente de esa corporación, ministro juez 
del tribunal del Norte (Buga), profesor 
del colegio de Santa Librada, rector del 
de Cartago, en cuyo puesto murió el 
12 de enero de 1887. 

Fue hijo de Pedro Herrera Benítez 
y María Josefa Guerrero, casados en 
1809; nieto paterno de José Herrera y 
María Teresa Benítez. Casó con su pri
ma Ana J oaquina Herrera (hija de J oa
quín Herrera Benítez y Mariana de la 
Abadía), en la que. hubo a Alcides, ma
rido de Cristina Mazuera (Mazuera Fe
lipe) y padre de Marco Tulio, a Maria
na y Carmen, mujer de Tiberio Cadavid. 
Fue también padre de Pablo Herrera, 
igualmente abogado. 

Hermanos medios de Ana Joaquina, 
de un segundo matrimonio de Herrera 
Benítez con Ana María Caballero, fue
ron Jesús María, Jorge, Dolores, María 
de la Paz y Joaquín. 

Herrera Vergara Ignacio.- Abogado 
caleño bautizado el 2 de julio de 1769 
con lo~ nombres de Ignacio Joaquín Ma
ría, segundogénito de Manuel Herrer~, 
español de Laredo, Santander, y Mana 
Carmela Vergara (Vergara Luis Félix); 
nieto paterno de Francisco Herrera Sa
nabria y Francisca Alonso de la Fuente 
Escalante padres también de Francisco 
Herrera Fuente, muerto en Cali en 1786, 
esposo de Margarita Arce, sin prole, 
María Antonia, Brígida y José Benito. 
Herreras V ergaras : 

1. Doctor Manuel José, nacido en 
1768 ingresó el 84 en el Seminario con 
su hermano Ignacio ; casó con _María 
Manuela Laurido, padres de Mwaela, 
mujer de Manuel Maria Barona. 

2. Doctor Ignacio. casado en Bogotá 
el 30 de agosto de i804 con Maria Ig
nacia, hija de Bernabé Antoni9 Ort.ega 
y Joaquina Sanz de Santamarm; meta 
paterna de José Ignacio Ortega y Pe
trona Mesa (nacida en 1732 en Cartago, 
del gaditano Ignacio José de Mesa e 
Ignacia Moreno de Roj~s, cartagüeña); 
nieta materna de Ignac10 Sanz de San-
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tamaría Salazar y Gertrudis Mojica 0-
larte ; bienieta, por lo Ortega, de Juan 
de Ortega y Urdanegui, peruano, go
bernador de Antioquia, muerta en Me~ 
dellín, y Margarita Gómez, hija de José 
Gómez de Salazar y Mariana Olarte y 
Os pina, hermana de Jerónima Rosa la 
mujer de García Hurtado; tatarani~ta, 
asimismo por lo Ortega, de Alonso José 
y de María Isabel Urdanegui; cuarta 
nieta de Alonso de Ortega y Robles y 
Catalina Luján y Recalde y de Juan de 
Urdanegui, marqués de Villafuerte, y 
Constanza Luján y Recalde. Las Luja
nes, hijas de Fran~isco, que peleó en 
las guerras de Italia, y de María Recal
de Lartaun, hija de Juan Fernández de 
Recalde, oidor de Lima y presidente de 
Quito. 

3. José Joaquín Antonio, o simple
mente Joaquín, esposo de María Angela 
Avenia, miembro del cabildo repu}?lica~ 
no instalado en Cali el 3 de enero de 
1814, muerto el 10 de septiembre de 
1825, padre de María Joaquina, mujer 
de Joaquín Cárdenas, de Juan Nepomu
ceno y de María del Carmen . Casó de 
nuevo con Rosalia Zapata, sin prole. 

4. Francisco Sebastián, asesinado en 
Bogotá por la cuadrilla del doctor Raí
mundo Russi, en 1850. Dejó fama de 
su acendrado espíritu de economia, a 
extremo de que cuando el cirujano que 
acudió a examinarle la herida quiso ras
garle la camisa, pidió que este se par
tiese "por las costuritas". 

5. María Josefa. 
6. Petronila, fogosa partidaria del 

rey, por lo cual la confinaron a Alma
guer, esposa de Manuel Antonio Buena
ventura y madre de los doctores Nicolás 
y Manuel María. 

Ignacio y su hermano, después de cur
sar humanidades en Popayán, siguieron 
jurisprudencia en el Rosario . El prime
ro, una vez graduado, tuvo cuatro años 
de práctica y en 1797 se incorporó como 
abogado. Figuró el 20 de julio de 1810 
y como síndico proCl,J.rador hizo oír su 
palabra en la sala del cabildo santafe
reño ; firmó el acta de la Independencia 
y perteneció a la comisión de gracia y 
justicia en la junta de gobierno. Se en
tendió con varios próceres 'del Cauca, 
especialmente de Cali, y a empeños su
yos vino a principios de 1811 la fuerza 
que sirvió de base al pequeño ejército 
colecticio que a las órdenes de Baraya 
venció en Palace. Sus trabajos por la 
libertad databan del año 9; en octubre 
se le sindicó de conspirador y el 1 Q de 

septiembre habia empezado a hacer cir
cular, anónimO, un escrito suyo Refle-. 
xiones que hace un americano al dipu .. 
tado de este Nuevo Reino, considerado 
por Caldas obra maestra y parangona
do con la Representación a la junta cen
tral, que en nombre del cabildo de Bo
gotá redactó Camilo Torres. Herrera 
produjo además un Manifiesto sobre la 
conducta del congreso reunido en dicha 
capital el 22 de diciembre de 1810 y un 
Memorial al cabildo, con motivo de su 
reinstalación en noviembre y en su ca
rácter de personero, piezas ambas muy 
elogiadas por la crítica histórica. Con
currió ·a la asamblea constituyente de 
Cundinamarca y al congreso que creó 
las Provincias Unidas de la Nueva Gra
nada, como diputado por Nóvita; con
sejero del dictador Alvarez en 1813, pa
dre de menores en 1815, abogado fiscal 
del colegio electoral en 1818, presidente 
de la alta corte de justicia en 1820, 
diputado al congreso en 1821 y años 
siguientes, presidente del de 1824; ca
tedrático de economía política y derecho 
internacional en el colegio del Rosario. 
Fue jubilado con cuatrocientos pesos 
anuales por el general Santander en 
1834. Murió en Bogotá el 11 de marzo 
de 1840. En 1816 cayó en poder de Mo
rilio y enviado a Puerto Cabello logró 
escapar un año después. Obtenida la 
Independencia nacional, figuró entre los 
conductores liberales, distinguiéndose 
por el entusiasmo y ardor de sus ideas, 
las más avanzadas de su tiempo. 

llidalgo Venancio.-Soldado republica
no, enviado preso de Pasto a Quito en 
1814. 

llidalgo Lara Tomás.-Hijo de Pasto, 
donde se educó; inspector de instruc
ción pública allí y en Obando. Escribió 
sobre historia, etimología y lenguas; 
diversos trabajos suyos fueron publica
dos en revistas nacionales. Su obra-prin
cipal, de la que dio idea publicando en 
folleto el índice en 1893, con el título 
Pasto antiguo y moderno ante Colombia, 
iba a imprimirse mediante la protección 
que le ofreció el gobernador del Depar
tamento, doctor Malina, y para ello se 
trasladó a Popayán, donde murió trá
gicamente el 31 de octubre de 1895, a 
la edad de veintiocho años. 

Hinestrosa Elías.-Abogado, de Pas
to, delegado de instrucción pública, juez 
del circuito de Barbacoas, diputado a la 
asamblea del Departamento. 
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IDnestrosa José María.-Prócer cale
ño, de los que lucharon en Iscuandé 
en 1812 contra Tacón. Quedó grave
mente herido en el primer ataque a esa 
villa. 

Hinestrosa N .-Fraile franciscano del 
convento de Quito, tal vez caleño, lec
tor jubilado en 1713, cronólogo, custo
dio, definidor, catedrático de nona en 
el colegio de San Buenaventura de esa 
ciudad. 

Holgnín Carlos.-Vio la luz en Nóvita 
el 11 de julio de 1832, de Vicente Hol
guín Sánchez, nacido en Buga en 1788, 
y Maria Josefa Benita Mallarino Ihar
giien, nacida en Cali el 3 de abril de 
1811, muerta en Bogotá el 84, casados 
en Cali el 16 de octubre de 1827. 

La familia Holguin Mallarino descien
de por ,línea paterna de dos ramas que 
se enlazan y forman una sola. De la 
primera fue tronco en el Canea el capi
tán Bernardo Holguín Arrieta Pantoja 
Sanjuán, gaditano, hijo de Juan Holguin 
Pantoja, vecino de Cali, y María Arrie
ta, asimismo gaditanos e hija ella de 
Bernardo de Sanjuán y Juan Ortega. 
De la segunda rama es ori¡¡en Juan 
Holguín Calatayud, quien viVIa en Bu
ga a comienzos del siglo XVIII. 

Bernardo Holguín casó con J nana de 
Arce Camargo, hija del capitán español 
Bartolomé Arce y Aguirre y Catalina 
Camargo, hija ésta de Felipe Camargo 
y Catalina de Escarza, nieta paterna de 
Mateo Vinasco y María Saiz de la Ser
na, naturales de Cascosa, y materna de 
Juan de Escarza, conquistador de Buga, 
y Francisca Fernández, naturales de las 
montañas de Burgos. 

Felipe Camargo se estableció en Buga 
en 1590, fue teniente gobernador y jus
ticia mayor de esa ciudad y alcalde en 
1628. La Escarza había sido viuda de 
Francisco Peguero; tuvo de Felipe a 
Mateo y a Catalina. Arces Camargos: 

l. Felipe. 
2. Bartolomé, idiota. 
3. Isabel, casada con Antonio Mau

ricio Ortiz. 
4. Feliciana, con Francisco Triviño. 
5. María, con Melchor Holguín Pan

toja, a Melchor y Santiago, sin sucesión. 
6. Carlos, con Ana Casañas. 
7. Santiago, con Claudia Antolínez, 

hija del español Bartolomé y de Feli
ciana Quintero, nieta paterna de Ma
nuel Elorza e Inés Pérez. Hijos: 1) 
Ignacio. 2) Felipe. 3) Francisco, con 
María Holguín Calatayud, a Margarita, 

con Juan Femández de Rivera ; a Ma
ría, madre legítima de Juan Escobar, 
Y a Juana, mujer de Migual Avaria 
Arce, muerto. en 1790, padres de Manue
la. 4) Catalma, con su primo Eartolo
mé Rodríguez de Miranda, padres de: 
a) Jerónima, con Juan Holguín Calata
yud, a José, a Juana, con Esteban Quin
tana, a Inés, con Pedro Delgado, a An
tonia, con Andrés Baca, a Maria, con 
Gregorio Bueno 1 a Gertrudis de Santa
coloma, al presbítero Gregorio y a Mar
garita, mujer de Antonio Saiz, hijo de 
Manuel Saiz Valdivieso y Angela Re
bolledo), y a Gertrudis, con Pedro Sal
cedo Cruz; b) Baltasara, con N. Cruz, 
a Maria Cruz de Salcedo (madre de Ma
nuel Pedro, ya citado, y Margarita Sal
cedo) y a José Cruz (padre de Antonio, 
Pedro, Marcos, Teresa, Margarita y 
Francisca); e) Elena, con N. Núñez, a 
Javier (padre de José Núñez), a Ger
trudis, con N. Rivera, (a Maria, Manuel, 
Juana, Isabel, Margarita y Vicente) y 
a Inés; d) Feliciana. 

José Holguín, nombrado, fue bautiza
do en 1712 y testó en 82. Casó con 
Inés Daza, hija del capitán español Mi
guel Daza y Mariana Dávila, hija del 
capitán español Fernando Dávila Vive
ros y Gertl. udis Casañas, hija de Juan 
Casañas y Juana Hol¡roin, hija de Ber
nardo Holgufn y Juana Arce. Casañas, 
hijo de Luis Casañas Montaño y Ana 
Díaz de Fuenmayor, hija de Rodrigo, 
navarro, maese de campo, fnndador y 
conquistador de Buga la Vieja, e Isabel 
Díaz de Fuenmayor. Holguines Dazas : 
Ignacio, marido de Maria Ignacia Sán
chez; José Antonio (bautizado en 1733); 
Elvira, (bautizada el 41) mujer de To
más Arturo, español (hijo de Juan Ar
turo y Ana Quintanilla, naturales de 
Tarifa), padres de Marcelino Arturo 
Holguín; Rosa; Beatriz, mujer de Fer
nando· Vivas; María Teresa, mujer de 
Alberto Mejía, padres de Francisco An
tonio y José Joaquín (bautizados en 
1773); Francisco Javier, presbítero. Ma
·ría Holguln Rengifo, esposa de Alfonso 
Pérez de Llanos, fue legitima tatara
buela de José Holguín Calatayud. 

Holguines Sánchez: 
1. José Ignacio, casado en Ambato, 

secretario de la convención ecuatoria
na reunida en dicha ciudad en 1835. Una 
hija casó con Nicolás Martínez, hijo del 
caleño Tomás Martínez, y la ambatefía 
María Juana Báscones. El más notable 
de los Martinez Holguines ha sido Luis 
Anacarsis, literato, ministro de instruc-
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mon pública. Martínez Báscones fueron 
también Josefa e Ignacia ; la primera 
casada con el quiteño Pedro Mera pa~ 
dres del literato Juan León Mera ¿uyos 
hijos, Meras Iturraldes, han continuado 
la tradición de culto a las letras carac
terística de esa familia de cepa cá.ucana. 

2. Ana Joaquina, mujer de Manuel 
José Grueso. 

3. Vicente, ya mencionado. 
4. María Josefa, con José Ignacio 

Barberi, vallecaucano muerto en Popa
yán por 1840, padres de: a) doctor Ma
nuel José, médico, establecido en Antio
quia, con- María de Jesús Hoyos, padre 
de ocho mujeres y de Manuel José; b) 
doctor Francisco Antonio, abogado con 
Teresa Ramos, a Josefina y Teresa' mu
jer esta de N. Gómez (padres, ~ntre 
otros, de Josefina, mujer de Lisímaco 
Isaacs González) y con Filomena Sala
zar, al doctor José Ignacio, médico ca
sado con María Josefa Cualla, fundado
res del hospital de ]a Misericordia en 
Bogotá (padres del doctor Rafael Barbe
ti, marido de Mercedes Zamorano) a 
Enrique, Carlos, Julia, Francisco AÚto.: 
uío, Roberto, Rosa, Soledad y Julio En
rique; e) Rosa, con el doctor Fidel Man
rique, a Julia, que murió niña, y a Fe
lisa con el doctor José María Qnijano 
Wallis; d) e) Maria de Jesús y Maria 
Ignacia, monjas. Los Barberis Holgui
nes nacieron en la hacienda de las Gua
bas, jurisdicción de Buga; Francisco An
tonio murió en Bogotá en 1882, de se
senta y ocho años. 

5. Gertrudis, con Nicolás Cabal. 
6. Teresa, con N. Delgado, padres 

de César, ·Asunción, Manuel Antonio y 
Agustina. 

7. Manuel, con Jerónima Dominguez, 
a José Joaqu!n y a Pedro. 

8. Ramón, con María Josefa Victo~ 
ria, a Ramón, Adela, Jesús, Carmen, Ro~ 
sa, Manuel y José Holguín. 

9. Salvador, con María Josefa Cabal. 
Holguioes Mallarinos: 
l. Ana Julia, nacida en Nóvita en 

1830, casada en Cali el 10 de noviembre 
de 1852 con Lisímaco Isaacs Ferrer y 
posteriormente con Francisco Rebolledo 
Valdés (Rebolledo Ramón). 

2. Carlos, casado en Bogotá con Mar
garita, hija del poeta, orador y perio
dista José Eusebio Caro y de Blasina 
Tobar, padres del doctor Hernando Hol
guín y Caro, jurisconsulto, literato y 
político, muerto de unos cincuenta años 
en 1921, casado con Mercedes Holguín 
Lloreda; de Carlos, de Jaime, de Alvaro, 

de Julia, mujer del doctor Agustín Uri
be, de Maria, de Margarita; de Catalina 
mujer de Jorge Holguín Lloreda y d~ 
Clemencia, del doctor Roberto Urdaneta 
Arbeláez. 

3. Mercedes, casada en primeras nup
cias con el doctor José· María Sánchez 
Grillo, médico, y en segundas con el doc
tor Guíllermo Uribe, padres del doctor 
Miguel Saturnino, abogado, de Elvira, de 
Alberto y de Guillermo, músico perfec
cionado en Europa, director del conserva~ 
torio de Bogotá. 

4. Susana, muerta en la infancia. 
5. Vicente, casado en Lima con Mer

cedes Larrabure y Unanue, sin prole. 
6. Eduardo. 
7. Dolores, nacida el 41 en Cali, muer

ta en la infancia. 
8. Ernesto, fallecido en Cali el 27, de 

mayo de 1885, casado el 72 con Paulina 
Byrne, padres de EQuardo, Leonor Ma-
rio, Cecilia y Maria. ' 

9. Dolores, nacida el 15 de marzo de 
1844, esposa de Víctor Mallarino. 

10. Enrique, nacido en Cali el 13 de 
febrero de 1847. casado en 1872 con 
María Jesús Lloreda (González José Ig
nacio),' padres de: Mercedes, mnier del 
doctor Hernando Holguín y Caro su 
primo hermano; doctor Carlos, ab'aga
do, secretario de gobierno del efímero 
departamento de Cali, magistrado del 
tribunal, diputado, representante, casa~ 
do con Tulia Garcés Patiño; Guillenno; 
Amalia, casada con Guillermo Barrero 
Ayerve; Jorge, con Catalina Holguín y 
Caro; Ignacio, con Obdulia Lloreda; Isa
bel, con Rafael González Rengifo; Ma
ría Jesús, Dolores, Alfonso; doctor Al
berto, abogado, con Cecilia Zamorano, 
y doctor Gustavo, ingeniero. 

11. Carmen, nacida el 11 de enero 
del 48, muerta en la infancia. 

12. Jorge Marcelo, nacido el 30 de 
octubre de 1848, dos veces presidente 
de la República, casado con CeciliR Ar
boleda Mosquera (Arboleda Julio). 

13. Iguacio, nacido el 50, casado en 
Lima el 29 de agosto de 1883 con El
vira Lavalle y Pardo, padres de Carlos, 
de Jorge, dibujante y caricaturista. 

Carlos vino muy niño a Cali, donde 
comenzó sus estudios, que siguió de 
1847 a 50 con los jesuítas en Bogotá 
y expulsados estos religiosos los coronó 
en la universidad o colegio nacional de 
San Bartolomé, en 1852, para incorpo~ 
rarse en Popayán como abogado de los 
tribunales de la República. De regreso 
al Valle, fue abanderado de la columna 
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Torres, formada en Caloto, y secretario 
del coronel Manuel Tejada, en operacio
nes contra la dictadura de Melo. Publi· 
có en folleto la historia de esa campaña. 
Fue fiscal del tribunal de Cali el 54 y 
luégo secretario de gobierno de la pro
vincia de Buenaventura, la cual lo en
vió al senado en 1856 y 57 y contiouó 
concurriendo a ese cuerpo, en nombre 
del Estado hasta 1860. Fue entonces 
secretario de gobierno de Cundinamarca, 
teniendo de colega en hacienda al doc
tor Joaquín Valencia; hizo la campaña 
del Magdalena y de la Sabana con el 
ejército de la Conf~deración Granadin!l; 
hasta el 18 de jubo del 61. Concurno 
a las asambleas legislativas de Cundina
marca y fue allá nuevamente secretario 
de gobierno el 68, para caer con el go
bernador doctor Ignacio Gutiérrez Ver~ 
gara el ' 10 de octubre, en virtud del 
cuartelazo que les dio el presidente de 
la República. Concurrió a la cámara de 
representantes en 1868, 69, 70, 71, 73, 
75 y 76 y al senado en 72 y 74, ya por 
Cundinamarca, ora por el Tohma o An
tioquia. Fue de nuevo senador, por Bo
lívar en el 94. En todas esas corpora
cion~s se destacó por su elocuencia. 
Tomó activa parte en la guerra de 1876, 
como conspicuo jefe conservador. Fue 
enviado de plenipotenciario a España, 
con cuyo país estableció relaciones di
plomáticas en el 81. Vuelto a la Patria 
al operarse la transformación política 
del 85, fue ministro de estado en los 
despachos de gobierno, rela~!ones exte
riores y la guerra . Asumm el poder 
ejecutivo nacional, como designado ele
gido por el congreso, el 7 de agosto de 
1888 y lo conservó cuatro años, reele
gido para la desiguatura el 90. Fue 
en 1850 y 51 de la sociedad Filotémica, 
formada por jóvenes conservadores, y 
uno de los redactores de El Filotémico, 
órgano de ese centro. En Cali redactó 
el 57 El Caucano, colaboró en El Por
venir de Bogotá del 58 al 61 y fue uno 
de los que lanzaron la candidatura pre
sidencial de Julio Arboleda, que sostu
vo ese periódico . Del 66 al 68 redactó 
La Prensa, órgano del conservatismo, 
escribió luégo en El Tradicionista, El 
Deber y otras hojas bogotanas, última 
El Correo Nacional, en 1893, donde sos
tuvo una polémica histórico-política con 
otro expresidente, el doctor Santiago 
Pérez, que redactaba El Relator_. Fue 
profesor de idiomas en .Santa Librada 
y de derecho internacional y economía 
política en el colegio de Pío IX, en Bo-

gotá. Escribió unos comentarios y no
tas al texto de derecho de gentes de 
Bello, un estudio sobre Tomás B. Ma
caulay y tradujo parte de la historia de 
Inglaterra y los ensayos sobre Maquia
velo, Byron, Warren Hastings y el lord 
Clive. Murió en Bogotá el 19 de octu
bre de 1894. 

Holguín Eduardo.-Hermano de Car· 
los, nació en Buenaventura el 21 de fe
brero de 1839 ; secretario del banco del 
Estado, cuando se fundó en Popayán, 
en 1884, secretario y gerente de la su
cursal del anterior fundada en Cali por 
decreto departamental del 12 de agosto 
de 1887, con capital de $ 50.000; dipu
tado y secretario de gobierno del anti
guo Cauca. Murió en Cali el 1' de di
ciembre de 1912. El 14 de mayo de 
1872 (fecha en que de su ciudad nativa 
llegó a Cali e! primer parte tel~gráfic~) 
casó con Maria Ana Byrne, qmen babia 
sido casada con el francés Juan Aquiles 
Pichevin hijo de Fortunato Pedro Pi
chevin Y Juana de Pichevin, padres de 
Ernestina, mujer de Vicente Romero 
(padres de María Luisa, . mujer de ~ío 
Rengifo Barrero; Marganta, de Serg¡o, 
Arboleda Hurtado; Etelvina, de Alfonso 
Giraldo Pineda· Cecilia, de Alberto Gi
ralda Zorrilla ; ' doctor José, ingeniero; 
Alfonso y Maria). Los Holguínes Byr· 
nes fue;on: Vicente, marido de Rosaura 
Hurtado Pérez · Enrique, de María La
linde; doctor Ernesto, médico, de Ma
ría Luisa Polanco Gutiérrez; Susana, 
mujer de Julio Romero (paqres de Lu
cía y Eduardo) ; Blanca, y Ana Julia, 
mujer de Nicanor Hurtado Pérez. 

La Byrne era hija del irlandés Fede
rico Guillermo Byrne y la panameña Je
narina Picón, hija del venezolano ge~e
ral Picón, prócer de la Ind.~pendenma. 
Bymes Picones fueron tamb1en: a) "!f'~
derico Guillermo casado con Letima 
Garcés Velasco, Padres, de Antonio, es
poso de Manuela Gonzalez Concha; Fe
derico de Rosa Barberena; Antonio, de 
Francisca Barberena; Elisa, mujer de 
Antonio Vallejo; Primitiva, del doctor 
Joaquín E. Botero; Sofía, y Tulia; b) 
Juan casado con Laura Ayerve, padres 
de E;mque, con Rosa Elisa Malina; Ri
cardo con Elvira de la Espriella ; Elena, 
con :Rafael Pardo Pino; Julia, con Otto 
Beplat; Ana María, con Pablo Garcés, 
y Cecilia; e) Geraldo, con _Tomasa Ver
gara Caicedo, padres de Guillermo; Lu
crecia, con Ignacio A. Guerrero; María 
Luisa, con Lino Miller; d) E lisa, con 
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Tiberio, hijo de José María Sánchez y 
Mónica Vallejo, de Rionegro, Antioquia, 
madre de: Alberto, muerto en Pespire 
Honduras; Jenarina, mujér de Abe¡ Do~ 
mínguez, y Clara Rosa, primera de Abra~ 
ham Donúnguez; e) Paulina con Er
nesto Holguín Mallarino; f) 'María Jo
sefa, primera mujer de Jacinto Gonzá
lez, padres de Jorge, de Matilde mujer 
del doctor Gonzalo Pérez, de Amelia. 
Segunda vez casó Jacinto con Dolores 
Lalinde; g) Sofía, 

Holguin Pedro Antonio. - Sacerdote 
bupueño, hijo" de Maria Antonia Hol
gwn, nacido en mayo de 1818, muerto 
en Popayán el 15 de febrero de 1899. 
Hizo en Buga sus primeros estudios y 
los concluyó en Bogotá, hasta recibir el 
presbiterado en 1842, en cuyo año ejer
ció su ministerio en Buga. Fue entonces 
nombrado cura de Palmira, cargo que 
.sirvió durante cuarenta años y en el 
cual contribuyó al fomento de esa ciu
dad, que dotó de agua potable, de un 
hospital y de una iglesia. En 1873 vol
vió a Bogotá, con el obispo de Popa
yán, doctor Carlos Bermúdez, al conci
lio provincial. En .1881 fue agraciado 
con la dignidad de tesorero de la cate
dral payanesa y el 86 ascendido al dea
nato. Fue provisor ·y vicario general de 
la Diócesis. 

Holguin Salvador.-Bugueño nacido el 
792, de Ignacio Holguín Daza y Maria 
Ignacia Sánchez, murió asesinado en su 
hacienda, cercana al Cerrito, en 1842. 
Peleó en defensa de la República duran
te la guerra magna y se halló en Pala
cé, Calibío, Juanambú, Pasto, Palo y 
Cuchilla del Tambo. Tomó de nuevo ser
vicio en 1830 y combatió en Palmira; 
en 1840 defendió al gobierno y fue de 
los vencedores en La Chanca. 

Holguin Vicente.-Nació en Cali el 11 
de mayo de 1837 y fijó su residencia 
en Lima a los treinta años. Allí se hizo 
conocer como poeta y escritor, usando 
el seudónimo Leonor Manrique, y tam
bién como economista. Viajó por varias 
naciones europeas y escribió sus impre
siones de viaje, de las cuales solo pu
blicó fragmentos. Fue largo tiempo cón
sul de Colombia en el Perú. En uso de 
licencia de ese puesto le sorprendió la 
muerte en Cali, el 5 de septiembre de 
1905. 

Hormaza Telmo.-Militar conservador, 
muerto en Cartago, su ciudad natal de 
poco menos de setenta años, el 4 de ene-

ro de 1915 . Empezó sus servicios en 1865 
y fue herido en La Polonia al tomar una 
posición importante; dirigÍó en 1876 la 
acción de Santa Ana, contra las fuerzas 
del gobierno liberal, con notable buen éxi
to; estuvo también en Los Chancos y en 
otros hechos de armas de aquella época. 
Sirvió al gobierno en las campañas de 
1885, 1895 y 1899-902. El senado lo hizo 
general de brigada el 96. Fue prefecto 
de la .antigua provincia de Quindío y 
diputado a la asamblea del Cauca. 

Hoyos Jorge Juan.-Nació en Buga el 
23 de abril de 1812 y se recibió de abo
gado en 1835. Fue jefe politico de Pal
mira, cabildante y personero de ese can
tón, secretario y diputado de la cámara 
provincial del Canea, ministro juez del 
tribunal de Buga, diputado a los congre
sos de la Nueva Granada, vicepresiden
te y presidente de la cámara de repre
sentantes en 1841, de cuyo puesto pasó 
a la secretaría (ministerio) de hacien
da, nombrado por el presidente Herrán 
en junio, y conservó la cartera un año 
justO, para volver a Buga, á ejercer la 
gobernación de la provincia del Cauca. 
Presidió el 11 de noviembre de 1849, en 
Cali, la fundación de la sociedad Popu
lar, conservadora. Se trasladó a Mede
llín, a consecuencia de la revolución del 
51 y fue allá munícipe, secretario de 
la gobernación, presidente de la cáma
ra legislativa, candidato a la goberna
ción de la propia Medellin y rector del 
colegio académico, trocado más tarde 
en universidad de Antioquia. En 1855 
se estableció de nuevo en Buga, regentó 
e¡ colegio de aquí (1856), concurrió a 
la legislatura constituyente del Cauca 
el 57, fue presidente de ella y mereció 
de sus colegas el nombramiento de pri
mer sustituto del gobernador del Esta
do . En tal virtud le tocó ejercer el po
der ejecutivo en 1857 y también en 1858, 
por ausencias del titular, general Moa
quera. Elegido senador nacional para 
1858, no concurrió al congreso . Fue 
administrador de la aduana de Buena
ventura, donde perdió la vida, en el com
bate ocurrido en ese puerto, entre las 
fuerzas del gobierno conservador de la 
Confederación Granadina, enviadas de 
Panamá por el intendente nacional José 
Marcelino Hurtado, y las del jefe libe
ral Manuel Esteban Pedrosa, el 26 de 
marzo de 1861. Es versión autorizada 
la de que los conservadores, al ver que 
sus enemigos escalaban la casa en que 
Hoyos encabezaba denodado la defensa, 
prendieron fuego a ese edificio, y allí 
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murió abrasado e¡ administrador. Ni 
han faltado quienes aseguren que el 
soldado liberal Buenaventura Sinisterra 
hizo blanco en el doctor Hoyos con su 
rifle. 

La familia Hoyos, antes Sánchez de 
Hoyos tiene tres troncos, establecidos 
a fine~ de la Colonia en Bogotá, Antio
quia y Buga; el de acá, Pedro, hijo de 
Diego Sánchez y Maria Sánchez de Ho
yos, nativa de Llañas! en Asturias, casó 
con María Rosa Garc1a y Flores (Cabal 
Pedro Pablo) y pasó a establecerse en 
el sitio o fracción de Llanogrande, don
de fundó la hacienda de El Loreto y 
donde murió el 28 de diciembre de 1793. 
Fueron sus hijos : 

l. J nana María Josefa, nacida el 23 
de abril de 1775, casada con el espa
ñol Joaquín Castro y García (Castro 
Hoyos Guillermo). 

2. Pedro Antonio Sánehez de Hoyos, 
marido de Asunción Cabal y Aedo, pa
dres de : a) María Dolores, nacida en 
1810, casada con Antonio Castro; b) 
Jorge Juan Gregario, el biografiado; e) 
María Ignacia, nacida el 814, casada con 
Julio Prado; d) Gabriela, nacida el 19, 
mujer de Gregario Concha, padres de 
Mercedes casada con Francisco Sinis
terra MiÍier y madre de Fidel, Luisa, 
Carlos (marido de Amalia Hurtado Ca
. jiao), Isabel, Mercedes, PriJ1!itivo, ~e
resa Rita Francisco y Mana (muJer 
del doctor' Leonardo Garcés Sinisterra) ; 
e) Juan Crisanto, nacido el 21; f) Vi
cente Crisanto, el 22; g) Enrique, ma
rido de Felisa Cabal; h) Ana Joaquina, 
mujer de Carlos Salcedo, padres de Car
men, Carlos y Matilde; i) Modesto, ca
sado con Zoila Cabal. 

3. Margarita, nacida el 18 de diciem· 
bre del 778, casada con Gabriel Defran
cisco y Prado (Prado Coneha Rafael). 

4. Ana Joaquina, que nació el 8 de 
enero del 81. 

5. Juan Gregorio, escribano de Buga, 
nacido el 4 de noviembre del 83, casado 
con Manuela Cabal Aedó, prócer de la 
Independencia, p re s o en Catambuco 
el 13 de agosto de 1812, condenado a 
muerte y rescatado por mil pesos que 
en ropas dio José Ignacio González No
riega. . 

6. Maria Bárbara, nacida el 4 de dl· 
ciembre de 1785, casada e¡ 16 de mayo 
de 1810 con el doctor Miguel Domín
guez Flores. 

Hoyos José Joaquin.-Sacerdote na
cido en Cartago el 23 de marzo de 1836, 
de José María y Ana Joaquina Vélez, 

ordenado en 1860, coadjutor y luégo 
cura de su ciudad hasta el 63 . El 10 
de enero de este año fue apresado por 
oponerse a los procedimientos del go
bernador de la provincia, Pedro José 
Murgueítio y Conde, y del alcalde, An
tonio Rivera Mazuera, para con el obis
po de Antioquia, ilustrísimo Domingo 
Antonio Riaño; que marchaba al destie
rro; coadjutor, cura y vicario de Riosu
cio, también cura de Quinchía, Guática, 
Marmato, San Juan y Su pía. Edificó 
en Riosucio la iglesia de San Sebastián 
y empezó la de la Candelaria. En el 
77 pasó a Antioquia. El 89 le otorgó 
una medalla de oro el pueblo de Riosu
cio dejó ese curato el 93, fue de canó
niio a Popayán, renunció ese cargo, 
para ser sucesivamente cura de Guaca
ri, Buga y La Unión y morir en Buga 
el 15 de agosto de 1910. Se distinguió 
por su ilustración y su fácil palabra. 

Hurtado Agustín Ramón.-Residente 
en la antigua provincia de Barbacoas, 
vecino del cantón de Iscuandé, donde 
presidió en 1850 la asamblea electoral 
de aquella sección, miembro del senado 
nacional. 

Hurtado Alonso Garcia. - Sacerdote 
payanés, de visible figuración en la gue
rra civil entre tripitenorios y pambazos, 
o sea entre los bandos que en Popayán 
sostenían respectivamente, a los gober
nadores ~arqués de Nevares y Miera y 
Ceballos, cada uno de los cuales alegaba 
su mejor derecho al puesto, en 1701. 
Fue quien dictó a Miera las notas en 
que reclamaba se le diese posesión del 
gobierno y, vencedores los de su band?, 
comisionado para comunicar a los tn
pitenorios las penas a que fueron con
denados . Fue comisario de cruzada Y 
del santo oficio. 

Hurtado Eliseo.-Periodista y poeta 
payanés, nacido en 1833, diputado a la 
legislatura provincial de Popayán. Se 
trasladó muy joven a Bogotá, donde co
laboró en El Bogotano, La Bruja, La 
Prensa, El Conservador y La Ilustra-. 
ción, de 1862 a 187 4. En el penúltimo 
de esos periódicos hizo conocer varias 
de sus poesías, con los seudónimos de 
Abdil y Arturo. 

Estos Hurtados se distinguen de otras 
ramas de la familia payanesa por el se
gundo apellido de Carrejo y proceden 
de Caloto. Allá casó en el siglo XVIII 
Francisco Hurtado, hijo de Popayán, 
con Tomasa Córdoba, padres de Manuel 
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Tomás, Catalina: Mónica, Juana y Her
menegpda. En 1803 testa en Popayán 
Joaqrnn Hurtado, caloteño, hijo de Ma
r~a Hurtado Carrejo, casado con Agus
tlna Morales y padres de María Manuela 
Manuel José (casado con Mariana Pon~ 
tón y Diago padres de Eliseo de Mer
cedes Hurtad~ de Al.varez y de otros), 
Josefa Antoma, Jose Antonio Rafael 
José Joaquín, Juan Nepomucen'o y Bár~ 
bar a. 

Hurtado Ezequiel.-Nació en Silvia 
el 14 de diciembre de 1825, del matri
momo de Nicolás Hurtado (hijo de Ni
C?lás Hurtado y Arboleda) y María Tri
mdad Hurtado (hermana de Antonia 
Bernabela, mujer de Manuel María Fer
nández, de Rafaela y de Francisco de 
Paula); nieto materno de Manuel Hur
tado y Josefa López; bisnieto de Pedro 
Hurtado y Manuela Franco tataranieto 
de José Hurtado y Teresa Chaux padres 
éstos no sólo de Pedro sino ta~bién de 
Mariano, Andrés, Manuel José y Fran
cisco Antonio. 

Estudió en Popayán en cuya univer
sidad se graduó de d~ctor en derecho 
en 1852, juntamente con Sinforoso Bo
nilla, Emil~ano Cerón, Eulogio Velasco, 
Juan !3anbsta Cajiao, Evaristo Delga
do, Prnnitivo Valencia y José Rafael Ar
boleda A. Más tarde fue profesor de 
dicho pl_antel. Tocóle actuar en las gue
rras civiles de 1851 y 54, en la primera 
para debelar la insurrección conserva
dora y en la otra para cooperar al res
tablecimiento del orden constitucional 
habiendo sido de los vencedores en Po: 
payán el ~l de ~ayo. En 1860, ya ·de 
coronel, disbngmose_ entre los tenientes 
del general Mosquera, fue gobernador 
de la provincia de Caloto y se halló en 
las acciones de Segovia Pital San An
drés (Tierradentro) e Ínzá: fue el jefe 
vencedor en las tres últimas. Al tei-mi
nar esa guerra, recibió el nombramien
to de jefe de la tercera legión. En 1876 
figuró como jefe de estado mayor del 
ejército caucano y estuvo en Los Chan
cos y otras acciones memorables hasta 
la toma de Manizales . En seguida y 
t?davía _en la guerra, fue jefe del ejér
Cito naciOnal de operaciones en el Cau
ca; avanzó entonces hacia Ipiales pa
cificando todo el Sur. Fue agente gene
ral de bienes desamortizados en el Cau
c~; también concejal, senador en la le
gislatura de 1863, diputado a las de 67 
69, 71, 72, 75 y presidente de la d~ 
1_875, año en q~e se le eligió cuarto de
Signado para eJercer el poder ejecutivo 

de la misma entidad, representante en 
1~68, 69 y 76, senador al congreso na
Cional en 1878 y 84 y presidente de 
ambas cámaras; diputado a la conven
ción constituyente de Rionegro; magis~ 
trado de¡ tribunal superior del Canea y 
de la corte suprema de justicia; obtuvo 
en la legislatura de 1877 ocho votos pa
ra presidente del Estado y fue entonces 
elegido primer designado. El presiden
te Garcés lo nombró secretario de ha
cienda y no aceptó . Fue secretario de 
la guerra (ministro), presidente del 
Canea de 1' de agosto de 1879 a 31 de 
julio de 1883, habiendo sido su admi
nistración una de ias más tolerantes 
y conciliadoras. Además ejerció la pre
sidencia de la República, en su calidad 
de primer designado, de abril a agosto 
de 1884. En 1885 combatió por las ar
mas al gobierno, se le juzgó en consejo 
de guerra y el fiscal, doctor Carlos Al
bán, pidió la pena de muerte. Llevado 
el asunto a Bogotá, lo defendió el doc
tor Salvador Camacho Roldán. En 1887, 
a consecuencia de los rumores de revo
lución, que dieron en tierra con el go~ 
bierno del vicepresidente Payán, se le 
extrañó del país y· se dirigió a Costa 
Rica. Volvió al poco tiempo a Popayán, 
en cuya ciudad expiró, el 24 de septiem
bre de 1890 . Perteneció a la sociedad 
comercial colectiva de Ernesto Cerruti 
& Compañía, integrada por los genera
les Jeremías Cárdenas y Lo pe Landaeta, 
constituida en 1873, prorrogada por tres 
años en el 75 y que funcionaba aún en 
1885, año en que fue saqueado el al
macén que la compañía tenía en Cali, 
dando así motivo, por la condición de 
extranjero de Cerruti, a una reclama
ción diplomática de Italia, zanjada me
diante el fallo de un tribunal de arbi
tramento reunido en Roma, bajo. la pre
sidencia del ministro de Chile ante el 
Quirinal, que condenó a Colombia a pa~ 
gar una fuerte suma. 

El doctor Hurtado, que ya para 1876 
ostentaba el más alto grado en el esca
lafón militar, fue casado en primeras 
nupcias con Trinidad Guzmán, hija del 
general Juan Bautista Guzmán, de cuyo 
enlace hubo a Julio, Leticia, esposa de 
Guilebaldo Carrasquilla, y Teodulia mu~ 
jer de Francisco Rada; de se~das, 
con Manuela Salazar, y hubo a Dolores, 
mujer que fue de Rubén Montezuma, 
Eva, muerta célibe, Nicolás, que ha ac
tuado en el periodismo y como unidad 
saliente del liberalismo en el Sur ha 
ocupado puesto en la cámara de repre-
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sentantes y en otros cuerpos colegiados, 
y Ezequiel. Manuela casó_ de nuevo con 
Rafael Miller, padres de José. El ge
nera¡ Hurtado fue también padre de 
Salomón Hurtado. 

Hurtado Fra.ncisco.-Nació en Popa~ 
yán, de Francisco Hurtado y Eugenia 
Delgado. Tesorero de la Universidad, 
jefe municipal de Palmira y Santander, 
administrador de hacienda, jefe de un 
cuerpo de policía, diputado a la legisla
tura del Cauca y representante al con
greso de 1884. Murió en Santander al 
expirar el siglo. 

Fue casado con Juana Fino viuda de 
Vargas y padre de Rosalía, mujér de 
Rnperto Piedrahíta y del doctor Salva
dor Valencia Fernández, Manuela, Be
nilda y Francisco Antonio. 

Hurtado lgnacio.-Prócer de la Inde
pendencia, nacido en Popayán. de Fran
cisco Hurtado y Pontón, muerto el 8 
de marzo de 1796 y Ana J oaquina Mas
quera, (hermana de Marcelino) muerta 
el 4 de marzo de 1814; hermano de 
Francisco, muerto célibe, después de tes
tar en 1831, de Mariana y de Javier. 
Ignacio, el penúltimo, casó con Petroni~ 
la Igual, hija del español, valenciano, 
Ramón Igual y Gisbert o Gisver y la 
payanesa Mariana Mosqnera y Bonilla. 
La Igual era vinda de José Joaquín Gar
cia de la Flor ( Garcés Alfredo), de 
quien hubo a María Manuela Flor1 la 
cual casó en 1818 con el español, mala
gueño, Manuel Joaquín Bosch; éste, ve
nido al Cauca en el ejército español, 
terció a favor de la República y tomó 
carta de naturaleza entre nosotros; sir
vió diferentes cargos de importancia, 
jefe politico cantonal, gobernador de la 
antigua provincia de Buenaventura, ad
ministrador de hacienda, director de 
instrucción pública, rector de Santa Li
brada, muerto en 1864. Atribúyesele el 
tan citado folleto Reseña histórica de 
los principales acontecimientos de la. ciu
dad de Cali desde 1846 hasta 1856. 

Los esposos Hurtado-Igual se trasla
daron a Nóvita a fomentar sus perte
nencias auríferas; él fue gobernador 
del Chocó y por sus compromisos en 
favor de la causa republicana se le con
dujo a Bogotá, donde pudo librarse de 
la muerte pagando cuatro mil pesos, 
cantidad que hizo sacar la esposa de 
la mina, con la rara circunstancia, se
gún es fama, de que en un solo día y 
justamente obtuvo tal producto, que 
nunca volvió a lograrse ninguno tan 

cuantioso. Vuelto al Chocó, murió en 
Nóvita por 1827. La viuda le sobrevivió 
más de cuarenta años hasta morir en 
Popayán en 1868 o 69'. 

Los Hurtados Iguales fueron: María 
Josefa, nacida en N óvita el 9 de agosto 
de 1802, mujer de José Rafael Mosque
ra (padres de Sofía, mujer de Julio Ar
boleda.); José Ramón; Rafaela, esposa 
de Francisco Delgado (padres de José 
Ignacio y Demetrio); Joaquín, Luis, 
Francisco (mudo) y Ana, célibes; Nico
lás, marido de Epitacia Miller, y Nica
nor, nacido en 1819, marido de Rosaura 
Ayerve. 

Hurtado José Joaqnín.-Prócer de la 
Independencia, hijo de Popayán, murió 
en una casa cercana al puente del Cau
ca, jurisdicción de la ciudad de su na
cimiento, en 1836. (Hurtado Eliseo). 

Hurtado José María.-Natural de Is
cuandé, ejerció algunos cargos de im
portancia en la provincia de, Barbacoas 
y concurrió ·a las cámaras de esa sec
ción, que funcionaron anualmente de 
1846 a 55, suprimida entonces la pro
vincia y reincorporada a la de Pasto. 

Hurtado José Ramón.-Nació en Nó
vita, de Ignacio Hurtado; concurrió por 
el Chocó a varios congresos de la Nue
va Granada, rmas veces como represen
tante y otras como senador. Murió en 
Cali el 10 de enero de 1846. 

Hurtado Juan José.-Hijo del doctor 
Vicente Hurtado, nació en Popayán, 
donde comenzó sus estudios, en el cole~ 
gio real y seminario de San Francisco 
de Asís, para continuarlos en Santa Fe, 
en el Rosario. Así como José María Ca
bal y otros colegiales fue comprometi
do en el proceso seguido a N ariño por 
la publicación de Jos Derechos del Hom
bre. No corrió la suerte de varios de 
sus compañeros, que fueron deporta
dos· \se le permitió regresar al lado de 
su familia en lo que influyó el ser juez 
de la ca~sa su tío Joaquín Mosquera 
Figueroa oidor y alcalde de corte de 
la audie~cia. Nació en 1773 y murió 
por 1804 de un enorme sarcocele, des
pués de haber sido sometido a dolorosa 
mutilación. 

Hurtado :Manuel José.-Vio la prime
ra luz en Popayán hacia 1784, de Vicen
te Hurtado y María Ignacia Arboleda; 
estudió en el real seminario de San 
Francisco de Asís, de su ciudad natal, 
y Juégo en Bogotá, hasta obtener el 
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titulo de abogado en 1807. En 1809 era 
teniente de la compañía que mandaba 
el doctor Antonio Arboleda. Al estallar 
la guerra de Independencia simpatizó 
con el gobierno existente; pdr eso miró 
con desagrado el triunfo republic~o de 
Boyacá . A tiempo que varios parientes 
suros, como José Rafael y Tomás Ci
:pnano Mos9.uera, emigraban a Pasto, 
e] se encammaba a Panamá, centro que 
permanecía fiel a España. Allá se rela~ 
cionó con lo más granado de la sacie~ 
dad, que era en su mayoría republicana, 
Y hubo de aceptar al fin de buen grado 
lo que combatiera, a punto tal que se 
le cuenta en el número de Ios próceres 
que sacudieron el yugo ibero el 28 de 
noviembre de 1821. De las labores fo
renses a que vivía dedicado, se apartó 
en 1823 para ir a Bogotá como senador 
por Popayán; más tarde lo sacó nuevaw 
mente del Istmo el gobierno de Colom
bia, para mandarlo a Londres como mi .. 
nietro de primera clase, de Hi26 a 1829. 
Vuelto a Panamá, alternó el ejercicio 
de la abogacía con el de importantes 
cargos oficiales, especialmente en la ad· 
ministración de justicia, entre ellos los 
~e juez letrado de hacienda y ministro 
JUez (magistrado) del tribunal superior 
de Panamá, corporación que le tocó ins~ 
talar el 15 de marzo de 1839 como que 
había sido creada poco antes 'por el conw 
greso. A su muerte, ocurrida en 1845, 
era todavía magistrado. 

Fue casado a poco de su llegada a 
Panamá con Carmen Díaz de cuyo ma~ 
trimonio proceden Manuei José nacido 
en diciembre de 1821, propulsor 'del pro
greso local de Panamá, secretario del 
gobierno de ese estado y benefactor de 
la instrucción pública; Carmen esposa 
de su primo hermano Vicente Hurtado 
y Mosquera, de quienes se conserva des~ 
cendencia en Europa, donde murió el 
matrimonio, y José Marcelino, nacido 
en Londres en 1827, muerto en 1918 en 
Roma, como ministro de Colombia ante 
el Quirinal. Los Hurtados Díaz se edu
caron en colegios de Inglaterra'. Mar· 
c~lino figuró bastante en la política na~ 
Cional, con su puesto de intendente de 
Panamá, en que trabajó activamente por 
1~ causa conservadora, después de haber 
s1do candidato a la gobernación del Ist~ 
mo. La extinción definitiva de] gobierw 
no de la Confederación Granadina lo 
sorprendió de agente de ella en los Esw 
tados Unidos para el arreglo arbitral 
de las reclamaciones provenientes de 
los escándalos ocunidos en Panamá en 

abril de 1856 y los cuales se conocen 
por la tajada del melón. En 1892 fue 
nuevamente ministro en Washington. 

Hurtado Manuel Ventnra.-Hijo de 
Manuel Hurtado de Olarte y Maria Jo
sefa Arboleda v Vergara . Estudió en 
el Seminario, regentado por los jesuítas, 
donde obtuvo el grado de bachiller el 
25 de julio de 750, juntamente con An
tonio Lemos, Lorenzo Mosquera Jeró~ 
nimo Bonilla, José de la Peña Ju~n An
tonio Azcárate, Manuel Caicecio Tenorio 
Juan de P~~'. Marian?. Biedma, Eugeni~ 
Y Pedro Zumga, Bas1ho Morales Jacin
to Victoria. Juan Antonio Charri~- Diego 
Mariones Montenegro y Bartolomé Ar~ 
coa. Era rector el padre Lucas Bruno 
Sata, prefecto de estudios e¡ padre Pe
dro Erola, maestro e] padre Luis Du· 
que, bedel el doctor Juan Domínguez, 
profesores los padres Miguel Ortiz y 
Francisco Campo y secretario el maes~ 
tro. José de Ana ya. Sata ctirigía el co
legiO desde el 48. El 25 de diciembre 
del 52, siendo rector e¡ padre Juan An
tonio Giralda y secretario el maestro 
José V. Montenegro, recibieron este graa 
do los bac~illeres ~urtado, Mosquera, 
~emos, Bomlla, Azcarate, Caicedo Tenow 
r~o, Paz, Eugenio Zúñiga, Charria, Mo· 
nones y Arcos. El maestro Hurtado re~ 
cibió el 28 de julio del 59 e¡ grado de 
doctor y la investidura solemne el 11 
de enero del 60, día en que se confirió 
el magisterio al alumno Tomás Muñoz 
Más tarde fue el doctor Hurtado secre: 
tario del Seminario, hasta e¡ 67, cuando 
fueron expulsados los jesuítas. Llevaba 
entonces varios años de sacerdote; el 
7 4 obtuvo la silla de mediorracionero 
en el coro catedral; once años después 
ascendió ,a racionero; el 72, por muerte 
de su ti o doctor Felipe Hurtado del 
Aguila, que ocupaba la canongía magis~ 
tral, de reciente creación entonces se 
opuso a tal silla, pero se le negó el' de
recho por ser graduado en el colegio 
de los jesuitas. Llevado el asunto a Es
paña, el rey declaró válido el grado y 
el padre Hurtado pudo ocupar la ca
nongia en 1796. En 1800 alcanzó la 
dignidad de tesorero, en 1802 la de maes
trescuela y más tarde mereció de Carlos 
IV Ja cédula de presentación para el 
deanato, dignidad que no quiso ocupar 
Y murió de maestrescuela el 19 de abril 
de 1807. 

Fomentó en su ciudad natal la procew 
sión de Corpus e hizo que cada ecle~ 
siástico que él designó costeara la ima~ 
gen de un apóstol, un evangelista o un 
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doctor de la Iglesia, las cuales hizo 
traer de Quito, esculpidas por el indí· 
gena Manuel Chili (a. Cash~icara); pú
sole todo sacerdote magníficos para~ 
mentas a la efigie que le correspondió 
y unas andas bien adornadas ; salía el 
jueves de Corpus esa procesión y de~ 
trás el Santísimo, bajo lujoso palio que 
el presbítero Cristóbal Mosquera com
pró en mil pesos en Santa Fe, de los 
espolios de un arzobispo. Esas imágew 
nes y sus arreos se conservaban en la 
catedral, escribía en 1870 el doctor Ma
nuel Antonio Bueno y Quijano en su 
Compendio histórico cronológico del o .. 
bispado de Popayán, y se colocaban en 
el altar mayor el día del respectivo san~ 
to. Enriqueció el doctor Hurtado la ima
gen de la Concepción con perlas, dia· 
mantea y esmeraldas y una corona de 
oro y esmeraldas, situó la imagen sobre 
un mundo y rodeóla de un resplandor 
de plata trabajado a martillo: con tales 
adornos la sacaban a la procesión a]uw 
dida. Este desfile de imágenes, así ca
mo el de la Soledad, a la media noche 
del viernes santo, y otras ceremonias 
del culto externo que han desaparecido, 
le daban a Popayán un sello caracterísw 
tico y contribuían a la fama de opulenta 
que tuvo esa capital. 

Hurtado Marcelino.-Nació en Popa
yán en 1786, hijo del doctor Vicente 
Hurtado. Estudió en el Rosario, Bogotá, 
hasta graduarse de médico en 1809. Fue 
vocal del cabildo de esa capital en 1810 
y salvó la vida del español Lorenzo Ma~ 
rroquín. Concurrió a la fundación de la 
universidad de] Cauca, cuya acta inicial, 
el 11 de noviembre de 1827, lleva s11 
firma. El 1839 ingresó a dicho plantel 
como alumno de la facultad de teología 
y al poco tiempo se ordenó de presbí
tero. Fue antes de 1843 rector del Se
minario; después, mediorracionero de la 
catedral y miembro de la sociedad pa· 
yanesa de Educación primaria. Murió 
en Popayán el 29 de enero de 1844. 

Había sido casado con María Ignacia 
del Campo Larraondo, caleña, hija del 
prócer Nicolás del Campo, pero no dejó 
descendencia. 

Hurtado Nicolás.- Primogénito del 
doctor Vicente Hurtado, nació en Popaw 
yán en 1771, estudió en el colegio real 
y seminario de San Francisco -de Asís, 
de esa ciudad, y luégo en el Rosario. 
En Bogotá se hallaba cuando el ruidoso 
proceso de los Derechos del hombre, en 
el cual fue complicado, pero no resultan-

do contra él mayores pruebas, se le dio 
libertad y permiso para tornar al hogar 
hasta nueva orden. Fue alcalde ordina~ 
rio, procurador y capitán de milicias, 
cabildante en 1813. Fue uno de los nri
meros que otorgaron carta de libertad 
a varios esclavos, con ocasión de cele~ 
brar las victorias sobre los españoles 
en el Perú. Fue jefe político de Popa
yán) Murió allí en 1840. 

Fue casado con su prima hermana Vi~ 
centa Mosquera y Arboleda y entre 
sus hijos figuran Vicente, profesor de 
la Universidad, casado en Panamá con 
su prima Carmen Hurtado Díaz, esta
blecido en Europa, muerto en París en 
1895, dejó familía allá. Hijo suyo fue 
Simón; Paula y Liboria, esposa del doc
tor Antonio Olano y Ola ve. Fue tam
bién hijo de Nicolás el padre del gene
ral Ezequiel Hurtado. 

Hurtado Octavio.- Nació en Nóvita 
el 30 de mayo de 1831, hijo de Manuel 
León Hurtado, también chocoano y em
parentado con los Hurtados de Popayán. 
Gestionó la comunicación entre los ríos 
San Juan y Canea, fomentó la navega
ción por vapor de las dos grandes ar
terias chocoanas y levantó la instruc~ 
ción pública. En 1864 le vemos de ofi
cial de la jefatura municipal de San 
Juan (prefectura) y encargado de la se
cretaría; en 1868, de administrador _de 
hacienda del A trato; de jefe municinal 
de San Juan en 1872, 73, 74, 79, 81, 
82 y 83. Fue miembro de la municipali
dad del mismo San Juan; diputado a 
las legislaturas caucanas de 1872, 73, 
75, 77 y 79 y presidente de las dos úl
timas; representante al congreso nacio~ 
na! en 1876, 77, 80, 81 y 84; delegado 
de instrucción pública (inspector pro· 
vincial) en 1878; sargento mayor de la 
guardia colombiana, con despacho que 
llevan las firmas de los doctores Santos 
Acosta, en 1877, Rafael Núñez y Eliseo 
Payán en 1880. Entró en el movimien
to de reacción contra el radicalismo, en 
1879 ; en 1884 presidió la cámara de 
representantes. No acompañó a sus an~ 
tiguos amigos liberales en la transfor~ 
mación de 1886 y en este año se retiró 
de la política; fundó en Malaguita, en 
el bajo San Juan, un poderoso molino 
de aserrar maderas . Allí estaba cuando 
le sorprendió la muerte, el 21 de. agos
to de 1892. 

Hurtado Simón.-Nació en Popayán 
en 1840 y desde su primera juventud 
se dedicó a negocios de comercio, que 
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le permitieron formar un pequeño capi
tal, con el cual ingresó a la compañia 
de Pardo & Hurtado, fundada en 1868. 
Los envíos de quina a Europa les fue~ 
ron propicios y la casa vio ensanchar 
considerablemente sus haberes que en 
los inicios no pasaban en total' de cinco 
mil pesos. Hurtado extendió sus activi
dades a empresas agrícolas y llegó a 
ser propietario de magníficos fundos 
rústicos en jurisdicción de los distritos 
de Popa)'án, Puracé y Silvia. Adquirió 
sólida reputación por su destreza para 
los negocios, su rectitud y honradez; 
a la posición social y económica espec
table de que gozaba aunóse la política, 
dispensándole el partido conservador 
puesto visible en sus filas. Contóse en
tre los miembros de la asamblea del an
tiguo Departamento y perteneció a ins
tituciones benéficas y bancarias. Esta
bleci?o con su familia en Bogotá, pudo, 
graCias a sus raras dotes, desarrollar 
su fortuna, dedicado siempre a labores 
C?mer~iales y agricolas . Durante la pre
mdencm del general Reyes desempeñó 
algún tiempo el ministerio de hacienda. 
De buen talentc y agradable trato, su
po acendrar sus condiciones para la. vi
da de sociedad con viajes a¡ extranjero. 
Murió en la capital de la República el 
17 de junio de 1925. 

Fue casado con Isabel Cajiao Urru
tia ( Cajiao Pombo) y padre de Sofía, 
casada con Eduardo Borda; Amalia con 
Carlos Sinisterra; Simón, con Ema Tria
na; Vicente, con Ana Londoño; Merce
des, con el doctor José Ignacio Uribe; 
Maria, con el doctor Laureano Gómez; 
Isabel, Gertrudis y Alfonso. 

Hurtado Tomás.- Nieto de Lucas 
Gonzalo López, como le conocían sus 
contemporáneos, o con más propiedad 
Lucas Gonzalo Hurtado del AguiJa na
ció en Popayán a comienzos de 1~ no
vena década del siglo XVII y fue dueño 
de varios terrenos en el valle del Patía. 
Abrió campaña contra los negros escla~ 
vos fugitivos en la región del Castigo 
a quienes venció en 17 45. ' 

Hurtado Vicente.-Nació en Popayán 
por 1736, de Manuel Hurtado de Olarte 
y María Josefa Arboleda, hermana de 
Francisco Antonio; nieto paterno de 
García Hurtado del Aguila. Se edncó en 
el Seminario, que regentaban los jesuí
tas; el 25 de julio del 53, rectorado del 
padre Miguel Manosalbas, se graduó de 
bachille!j juntamente con Tomás Egui
zábal, liaspar Soria, Joaquín Calzado, 

Luis Solis, Manuel Sánchez, Ignacio A
lonso de Velasco, Cristóbal Castrillón, 
Nicolás Lazalde (a. Hureta), Juan An
tonio !barra, Bernardo Carvajal, José 
Carvajal, Félix Matéus Palanca, Nicolás 
Mosquera, Javier Salamanca, José Paz 
Valencia, Pedro (Jacinto?) Escobar Ma
teo Méndez, Juan Manuel Valencia' Ma
riano Tolosa, Francisco Mosquera, 'Juan 
Pablo Cobo y Pedro de la Cruz. Dos 
años después, en la misma fecha, se re
cibieron de maestros Hurtado, Eguizá
bal, Soria, Calzado, Alonso de Velasco, 
Castrillón, José Carvajal, Matéus Po
lanco, Salamanca, Paz Valencia, Valen
cia, Mosquera, Cruz, Jacinto Victoria y 
Basilio Morales. El 24 de julio de 1759 
siendo rector el padre José Escobedo: 
a quien acompañaban el prefecto Sebas
tián Rendón y el maestro Manuel Ven
tura Hurtado, recibió Vicente las cinco 
AA, calificaciones requeridas para op
tar el grado de doctor, el que también 
se confirió ese día a su hennano el cita
do Manuel Ventura, a Sánchez, Calzado, 
José Carvajal, Eguizábal y Jerónimo Bo
nilla. Carlos III lo agració más tarde 
con algunos honores y distinciones en 
premio de servicios a la corona, que in
cluían fuertes contribuciones pecunia
rias. Ejerció empleos de manejo y as
piro, por su posición social y lo rancio 
de su :prosapia, a que se le otorgasen 
pergaminos de nobleza que solicitó por 
apoderado en Madrid, una vez apare
jada la documentación que creyó del ca
so . La resolución de la corte fue nega
tiva, fundada en que tales titulas debian 
otorgarse sólo a los descendientes direc
tos de los conquistadores. Se indignó 
con el rechazo, que consideró inmereci
do desaire, y declaró que por sí y los 
suyos tenia sobrada nobleza . Júzguese 
del valor que nuestros abuelos daban a 
las distinciones de familia, para apre
ciar el influjo que ello tendría en el áni
mo de Hurtado y lo que éste y otros 
incidez:¡tes análogos influhian para que 
los cnollos de mayores ejecutorias mi
rasen con desvió la monarquía hispana; 
los dos hijos mayores del biografiado, 
Nicolás y Juan José, estuvierdn com
plicados en el proceso contra Nariño, 
por la publicación de los Derechos del 
hombre, cuya sola enunciación impe
rando el régimen absoluto, era J.n desa-

. cato al soberano. El último cargo que 
Vicente obtuvo, aparte de los de muni
cipe, síndico y otros, fue el -de juez de 
bienes de difuntos. Murió el 5 de abril 
de 1796, tres años después que la ma-
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dre, la cual testó el 93, declarando es
tos hijos; Manuel Ventura, Juana Ma
ría, abuela del doctor Francisco Emig
dio Lemos, Vicente, Ana Joaquina y 
~aria Ignacia. · 

Vicente, casó con su prima hermana 
María Ighacia Arboleda Arrachea, hija 
de Francisco Antonio, muerta en 1823, 
padres de: a) María Josefa, mujer de 
Maree lino Mosquera y Figueroa; b) Ni
colás; e) Juan José; d) María Francis
ca; e) María Ignacia; f) Tomás Javier; 
g) María Teresa; h) Manuel José; i) 
Manuel María; j) Marcelino Antonio; 
k) Juana Francisca, segunda esposa del 
doctor Santiago Arroyo; 1) María Ma
nuela, primera mujer de Manuel María 
Arroyo (Arroyo Domingo), la cual mu
rió antes de 1821, año de la defunción 
de su hermana María Ignacia, a la cual 
habían precedido a la huesa Juan José, 
Tomás y Manuel María. La Arboleda 
Arrachea fue mujer de mucho temple, 
como su hija primogénita (apodada la 
Viuda) y logró restaurar el patrimonio 
de la familia, ido a menos a la muerte 
del jefe. 

Hurtado de AlvaTez Mercedes.-Nació 
en Popayán el 15 de agosto de 1840, del 
matrimonio de Manuel José Hurtado Ca
rrejo y Mariana Pontón y Diago. Casó 
con Manuel de Bernardo Alvarez, hijo 
y nieto de los próceres Mariano y Ma
nuel de Bernardo Alvarez, dictador de 
Cundinamarca este último. Poseía el 
francés, como casi todas las damas pa
yanesas de su tiempo y eran variados 
sus conocimientos literarios. Estableci
da en Bogotá, allá publicó su primera 
novela, Alfonso, cuadros de costumbres 
de la vida de Popayán, de la cual se 
han hecho dos ediciones; escribió una 
novena a la Divina Providencia, dejó 
una novela inédita, Begina, y colaboró 
con poesías y artículos literarios en los 
periódicos y revistas. Murió en Bogotá 
el 16 de septiembre de 1890. Hija suya 
es la poetisa bogotana Mercedes Alva
rez, casada en primeras nupcias con el 
poeta y literato boyacense Leonidas Fló
rez, padre de Policarpo, de Isabel, de 
Leonidas y de Ester. Los dos últimos 
se han distinguido en el campo de las 
letras y Ester ha hecho conocido el seu
dónimo de Floralba. Es casada con el 
periodista, critico y diplomático antio
queño Ricardo Sánchez Ramirez, aue 
firma Luis Trigueros. Mercedes casó 
segunda vez con e¡ caleño Enrique A. 
Velasco (Velasco Manuel María), de 
quien hubo -a Maria, Leonor, Mercedes, 

Jorge y doctor Hernando de Velasco Al
varez. 

, Hurtad? del Aguila Francisco.-Paya
nes del s1glo XVII, hermano de García 
y de Lucas Gonzalo Hurtado del AguiJa, 
educado en Bogotá y distinguido con el 
sobrenombre de el Gordo. Fue dos ve
ces a Quito en importantes comisiones: 
la primera para obtener de la real au
diencia la reíorma de las ordenanzas ex
pedidas en 1693 por Pedro Salcedo de 
Fuenmayor, y la segunda, para sostener 
al gobernador Juan de Miera y Ceballos, 
a quien disputaban el puesto, disputa 
que dio lugar a la célebre guerra civil 
llamada de los tripitenorios y pambazos. 
Ejerció en dos ocasiones le tenencia de 
la gobernación de Popayán, en 1689, 
bajo Rodrigo Roque de Mañosca, y en 
1702, rigiendo la provincia Miera y Ce
hallas. Murió en octubre del año si
guiente. 

Hurtado del AguiJa José.-Nació en 
Popayán hacia 1620. Fue teniente del 
gobernador Luis A. de Guzmán (1656-
67) y del gobernador Fernando Martí
nez de Fresneda (1679-82) ; síndico pro
curador del cabildo en 1665 y regidor 
perpetuo . Murió el 6 de abril de 1690. 
Proviene el apellido Hurtado de un hi
jo que tuvo a hurto el conde de Camp
despina en la reina ·urraca de Castilla, 
y por casamiento se unieron Hurtados 
y Mendozas. 

Los Hurtados arrancan de Sebastián, 
regidor de Toledo en banco de caba
llero, y de su esposa, toledana, Mariana 
de la Palma, padres de Sebastián, regi
dor también y caballero de Alcántara, 
y de Alonso, que casó en la misma To
ledo con Ana del Aguila y hubo a Bal
tasar, casado en Lima con Magdalena 
Chaves, con prole, y a . Alonso, que se 
estableció en Popayán. 

Por linea materna tienen esta ascen
dencia: Gutierre Gutiérrez de Sotoma
yor, señor de Alconchel, casó con Leo
nor de la Vega, hermana de Iñigo López 
de Sotomayor, de Garcilaso de la Vega, 
deán de Badajoz, y de Gómez de Figue
roa, todos nietos del duque de Feria y 
de María Elvira de Toledo (Mosquera 
Cristóbal Manuel) , hija de uno de los 
duques de Alba, y hubo dicho Gutierre 
a Blanca, mujer de Alonso de Hines
trosa y madre de Iñigo López de Soto
mayor, padre legítimo; este último., del 
capitán conquistador Francisco Mosque
ra y Figueroa, el cual casó con Leonor 
Velasco y Zúñiga, nacida en 1548, casa-
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da a los diez y siete años, muerta en 
1599. Francisco fue padre legítimo de 
Catalina de Zúñiga, esposa de Francisco 
de Aranaz, padres de Ana de Aranaz, 
primera esposa de Alonso Hurtado del 
AguiJa. 

Hurtados del Aguila ·u Aranaz fueron: 
José, Antonio, Francisco, clérigo, y Ma
ría, mujer de Diego Daza y de Sebas
tián Guerrero. Segunda vez casó Alon
so con Inés de Mosquera, hija de Fran
cisco, y de esa unión nacieron Agustín, 
presbítero, Diego, Ana, mujer -de _Mel
chor Jacinto de Saa (Arboleda Bernar
do) y Luisa. 

José Hurtado del AguiJa casó con Jua
na Lal'llso de la Vega, hija de García 
Lasso de la Vega Mosquera Vergara y 
Antonia López Prieto, hija ésta de Gon~ 
zalo López Prieto e Inés Gómez. 

Hurtados del AguiJa y Lasso de la 
Vega: 

1. Lucas Gonzalo. 
2. Alonso, clérigo, comisario del san· 

to oficio. 
3. Francisco. 
4. García, contador de las cajas rea

les de Popayán, depuesto injustamente 
por el gobernador, restablecido por la 
corte de cuentas de Santa Fe, donde 
casó con Jerónima Rosa de Olarte y 
Ospina el 14 de junio de 1698 y fue 
padre de García Hurtado de Olarte y 
de otros. 

5. Josefa, mujer de Agustín Fernán
dez de Belalcázar, descendiente del con
quistador Sebastián, y padres de: a) 
Manuel; b) Bernabé, casado en Pasto, 
con descendencia; e) Juan; d) Sebas~ 
tián; e) José, chantre de Popayán; f) 
Agustina, mujer de Lorenzo Lasso Cor
tés, padres de José, marido de Rosa Ar
boleda (Arboleda Fernando); g) Jose
fa; h) Francisca; i) Antonia; j) Maria; 
k) Tomasa, mujer de Andrés Fajardo 
(Fajardo Francisco Ventura). 

6. Agustina, mujer de Francisco Ar
boleda Sa!azar. 

7. Catalina. 
8. Ana María, madre del obispo 

Juan Nieto Polo. 
9. Manuela. 
10. Bárbara, monja. 

Hurtado del Aguila Lucas Gonzalo.
Payanés nacido a mediados del siglo 
XVII, primogénito de José Hurtado del 
AguiJa, se distinguió en 1701 en la gue
rra civil llamada de los tripitenorios y 
pamba.zos, como miembro del último 
bando, que tomaba su nombre de una 
tribu cuyos varones estaban enrolados 

en el ejército respectivo y que ha deja
do recuerdo en una dehesa situada en 
la parte septentrional del distrito de 
Popayán. La otra facción recibía el tí~ 
tulo del apodo de uno de los principales 
adeptos, Sebastián Galán. Los pamba
zas defendían al gobernador Juan Miera 
y Ceballos, a quien el gobernador an
terior, marqués de Nevares, y el cabildo, 
negaban el derecho al mando. Miera 
vino de Pasto, cuyo cabildo sí lo había 
reconocido desde un principio. Lucas 
Gonzalo lo alojó en su quinta de Pandi
guando, a inmediaciOnes de Popayán, 
orillas del Molino y cerca al lugar que 
ocupa hoy el cementerio. Fue comisio· 
nado por el cabildo payanés para entre
garle a Miera las insignias de goberna
dor. 

Los Hurtados, Lucas Gonzalo y sus 
hermanos, eran hijos de Juana Lasso 
de la Vega, nietos maternos de Garci
lasso ( Garcia Las so) de la Vega, hijo 
éste de Francisco Figueroa y nieto le
gítimo del español Francisco Mosquera 
Figueroa, "de los primeros fundadores 
de las provincias del Perú y de las de 
los Quijos, Cumaco y Canela, en que 
pasó excesivos trabajos y penalidades 
y ayndó a conquistar y poblar la ciudad 
de Baeza y a su costa pobló la ciudad 
de Avlla, y teniendo noticia que los na
turales de aquel distrito estaban amo
tinados, fue a la ciudad de Pasto1 donde 
juntó un gran número de sOldados, y 
los llevó, y sustentó, hasta que se apa
ciguó el motin. Y en la rebelión de 
Francisco' Hemández Girón y sus secua
ces, sirvió aventajadamente, hallándose 
desde su principio hasta que fueron cas· 
tígados los culpados. Y fue alguacil ma
yor de la audiencia de Quito, a los prin~ 
cipios de su fundación; y para ordenar 
las cosas de la gobernación de Popa
yán y dar el asiento en los tributos 
y d~rechos que se habían de pagar allí, 
fue enviado por visitador general y juez 
de residencia, y siéndolo, moderó los 
excesivos tributos y demoras que los in
dios pagaban a sus encomenderos, y 
hizo abrir caminos reales y en particu
lar el de¡ pnerto de la Buenaventura, 
y fue últimamente por gobernador de 
esta provincia, de donde entró a la con
quista y pacificación del río de San Juan, 
llevando a su costa muchos soldados". 
Este célebre español murió en Popayán 
en 1570. 

Los hijos de Francisco. Figueroa, o 
con más propiedad Francisco Mosquera 
y Velasco, pues su madre era Leonor 
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Velasco y Zúñiga, fuer?n: Garcilasso de 
la Vega· Francisco F1gueroa (o Fran
cisco M~squera el 311

) ; Andrés Cobo de 
Figueroa (Cobo Manuel José); Jeróni
mo de Mosquera, y Magdalena de Fi
gueroa, mujer de An~onio Hurtado (pa
dres de Antonio, mapdo d~ Leonor Cen~ 
tena, padres de Mar1a, m':lJer de Marcos 
Trujillo, con prole), qmenes tomaron 
diferentes apellidos de sus may'?re~, cos
tumbre autorizadá para gentes hnaJudas. 

Lucas Gonzalo Hurtado, conocido en 
su tiempo asimisl!lo por Lucas Go~al.o 
López Prieto, caso en Buga con ~eronl
ma Fernández, de Velasco, nac1~a en 
Cali en enero de 1654, del canario To
más Fernández de Velasco y María Ren
gifo padres también de Tomasa Fernán
dez 'de Velasco, casada con Luis Bara
hona tronco de Baronas y Cabales; de 
Juan: padre de un segundo Juan Fer
nández de Velasco (padre de Teresa, 
casada con Juan Antonio Arango, cuyo 
hijo José Agustín, ingresó a la familia 
Riascos) · de Isabel, origen de Busta
mantes 'por su matrimonio con Juan 
Busta~ante, y también de Riveras, por 
su hija María Bernarda, esposa de Fran~ 
cisco Escobar. 

Lucas Gonzalo, en testamento otorga
do en Popayán en 1711, declaró por sus 
bijos legítimos, todos con el apellido 
Hurtado: 

1. José casado en 1720 con Javiera 
Baca de ortega y Bonilla, padres de Fe
lipe, de Bárbara, ;mujer de Sebastián 
Valencia de Tomas, de Gonzalo, de 
Francisc~ y de Bernardino. 

2. Salvador. 
3. Tomás. 
4. Cristóbal. 
5. Jerónimo. 
6. Sebastián bautizado de once me

ses en Buga, el 26 de diciembre de 687. 
7. Baltasara, mujer de Marcos Ren

gifo de Lara, hermano de su abuela, 
María Rengifo Salazar, con pz:,ole que 
murió tierna. Segunda vez caso Balta· 
sara con Pedro Falcón y hubo a Ignacio, 
jesuíta, y a Jacinto. 

8. María, mujer de Gregario Bonilla 
Delgado. 

9. María Rosa, bautizada de trece 
meses, en Buga, diciembre 25 de 68~, 
casada en 1703 con Pedro Echevern, 
antioqueño, padres de Salvador, .casado 
en Cali con Leonor Barona, en qmen hu· 
bo a Francisco Javier, María Josefa, 
Luis, Joaquín y Pedro. 

10. Margarita, mujer de Francisco 
Bueno, bisabuelos del doctor Manuel 
Antonio Bueno. 

Hurtado de Olarte García.-Natural 
de Popayán, promotor 4el progreso de 
esa ciudad, a la que dotó en 1754 de 
un local bastante cómodo y capaz para 
carnicería o matadero, en el cual impen
dió tres mil pesos. 

Fue hijo de García Hurtado del Agui
la Lasso de la Vega y Jerónima Rosa de 
Olarte; nieto paterno de José Hurtado 
del Aguila. 

Por línea materna tiene esta ascen
dencia: 

Abuelos maestre de campo Juan 0-
larte de Ángulo y Luisa de Acuña Mal
donado de Mendoza; bisabuelos, Pedro 
Galeano de Olarte y Ana Angulo del 
Campo, Diego Ospina y Ana Alonsa de 
Acuña y Angulo; tatarabuelos por lo 
Olarte Francisco Olarte y Laureana 
Angulh Velasco Juan Martínez Angula 
del Campo y M~ria Valiente. La Angu
lo Velasco -hija de Juan Angulo e Isabel 
Juan de Royo . Juan Martínez, de Pe
dro Martinez de Angulo y Juana del 
Campo. Ana Angulo de! Campo, madre 
de Juan de Olarte, lo fue también de 
José de Olarte y Angulo, alférez real 
de Vélez en 1656. Dicha señora fue hi
ja de Juan López Berrío, secretario de 
Felipe m, y de Isabel Osorio de An
gulo. 

Hermanos de García Hurtado de Olar
te fueron: José clérigo; Manuel, padre 
de Manuel Veniura y Vicente; Francis~ 
co y Maria Luisa, tercera esposa del 
m~mposino Martín Carlos Sáenz del Pon~ 
tón Amuscótegui y Paliares, bijo de 
Juan Sáenz del Pontón y Catalina A
muscótegui muerto en Neiva el 21 de 
mayo de 1765, yendo de superiptendente 
al Chocó. Martín Carlos caso pnmero 
con Andrea Tafur, sin prole; luégo, 
con Antonia Francisca Sarmiento, ma· 
dre de Antonia Francisca, mujer de 
Francisco Manuel Maldonado. Sáenz del 
Pontón Hurtados: Manuel, maestre . de 
campo, corregidor. de Riobamba, y J~· 
rónima Rosa, muJer de Pedro Agustín 
Valencia.. María Luisa casó nuevamente 
en Pooayán con Diego Bonilla Delg:uJo. 
García casó con la bogotana Manana 
Pontón hija de Manuel Sáenz del Pon· 
tón y 'Catalina Angela de Barazorda, 
y fue padre de : 

1. María Luisa, casada en Bogot,á 
con Pedro Galvis y luégo con Juan Pe
rez Manrique. 

2. Iguacio. 
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3. Maria Francisca, esposa del cale
ñb Bartolomé Caicedo Jiménez abuelos 
del coronel José Ma.ría Caicedo' Zorrilla. 

4. Clara, casada con Santiago Belal
cázar Fajardo (Fajardo Manuel Ventu
ra). 

5. Lorenzo, educado en Santa Fe, 
abogado de esa audiencia y la de Quito, 
justicia mayor y también teniente del 
gobernador de Popayán Antonio Alcalá 
Galiana, de 1754 a 58. Casó con María 
Josefa Arrachea y fue nadre del doctor 
Martín Hurtado, que testó en 1798, y 
de María Ignacia, mujer de José Sohs. 

6. Francisco, esposo de Ana Joaqui
na Mosquera Arboleda, padres de Ign"" 
cio. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Antonia. 
Modesta, monja. 
Carlos. 

Ana J oaquina. 
Manuela, mujer del español Juan 

Antonio López, abuelos del general José 
Hilario López. 

12. Ignacia. 
13. Manuel. 
14. Petronila. 

Hurtado y Ponce Rubén.- Hijo de 
Barbacoas, estudió en la escuela normal 
de Popayán, hasta recibir su diploma 
de maestro; fue periodista, fiscal y juez 
de circuito en su ciudad natal y dipu~ 
tado a la asamblea del Cauca. Murió 
en el Morro de Tumaco en 1900 . Fue 
padre de Rafael Hurtado Rodríguez ni
ño barbacoano que habría sido un Pro~ 
digio como genio musical; tenía menos 
de cuatro años cuando sorprendió a sus 
padres un día queriendo ejecutar en el 
piano un pasillo que había oído a me~ 
nudo. Inmediatamente le pusieron maes~ 
tro, y cuando murió, antes de cumplir 
siete años, ejecutaba ya piezas con toda 
perfección. 

Letra 1 

lbáñez Carlos B.-Hacendado que na~ 
ció en 1833 en el Chocó O en Cartago, 
donde residía con su familia e intere
ses al rayar el año 1860. Entusiasta 
conservador, se alzó en armas contra 
Mosquera y fue ayudante del general 
Carrillo, con quien peleó en el Derrum
bado. El gobierno del Canea le indultó, 
bajo promesa de reconocer su autori
dad; más tarde, generalizada la guerra, 
hizo campaña contra la revolución en 
el centro de la República, entró a Bo
gotá con la guerrilla de Guasca el 4 
de febrero de 1861, se le apresó a po
co y se le fusiló, pretextando que ha
bía faltado a su promesa. 

lbáñez Régulo.-Nació en Nóvita en 
1833, hijo de Carmen Ibáñez; fue a Jos 
diez y seis años oficial de la tesorería 
provincial de Quibdó, Juégo, de 1850 a 
53, secretario de la gobernación; algo 
más tarde, alcalde, juez, administrador 
de hacienda. La legislatura chocoana lo 
eligió tercer designado para la gober
nación, ejerció el mando en 1857 y prin
cipios de 1858, hasta cuando dejó de 
ser el Chocó entidad autónoma y entra
ron a funcionar en su territorio las pro
vincias de San Juan y Atrato. Fue ins
pector de instrucción pública y gober
nador suplente de San Juan en 1858. 
Concurrió a las legislaturas del Esta
do y durante las sesiones ordinarias de 
1863 falleció en Popayán, el 8 de agos
to. Dejó una viuda, Adelinda Arrumá
tegui, y cuatro hijos, Régulo, diputado 
a la legislatura del 83, Carmen, Juan 
y Matilde. 

Ibarra Francisco.-Prócer de la In
dependencia, concurrió a la acción de 
Palacé el 28 de marzo de 1811, fue de 
los vencidos en la Cuchilla del Tambo 
el 29 de junio de 1816, Jo apresaron y 
lo condujeron a Bogotá. 

lbarra Juan Antonio.-El español Do
mingo, vizcaíno, hijo de Santiago !ba
rra y Mariana Gordonís, vino al Ca u
ca a principios del siglo XVIII y casó 
en Popayán con Ana Torijano Pérez de 
Ubillús, nacida en 1693. Testó en 17 41, 
declarando estos hijos legítimos: Bár
bara, Sebastián, Miguel, jesuíta, Juana, 
Juan Mariano, y Juan Antonio. Este úl
timo testó en 1795, casado con María 
Manuela Rebolledo (Rebolledo Juan Jo
sé) y padre de Vicente Pío, Bárbara (es
posa de José Ayerve, sin prole), An
drea, Serafín, Juan Antonio y José Ig
nacio. El primogénito, en 1841, casado. 
con Gabriela Caldas, quien le hizo pa
dre de Andrea, mujer del antioqueño 
Lope Restrepo Ochoa (padres de Ma
ría Jesús, mujer de Patricio Bermeo, y 
de Juana), de Matilde (madre de Con
cepción, mujer de José Maria Sánchez), 
y de José, padre de Tomás y Pío. 

Los tres últimos Ibarras Rebolledos 
fueron servidores de la República du
rante la guerra magna; empezaron a 
figurar en 1811. Serafín fue alcalde de 
barrio ese año, y se caracterizó por su 
celo en favor del nuevo régimen. Juan 
Antonio se halló en Palacé segunda, Ca
libio, La Plata, San Juanito, Ibagué1 

Pasto y Guayaqnil. En 1828 fue de los 
vencidos en La Ladera; continuó sir
viendo al gobierno y alcanzó a sargen
to mayor. Se retiró del ejército en 1832 ; 
desempeñó más tarde algunos cargos 
civiles, como los de jefe político de Tu
Juá y Popayán. 

José Ignacio peleó en Palacé prime
ra, enrolado en la caballería que man
daba Miguel Cabal; hizo la campaña de 
Pasto con Caicedo y Macaulayl cayó 
preso en la sorpresa de Catambuco, el 
12 de agosto de 1812, Jo fusilaron poco 

· después y le dieron sepultura antes de 
que acabara de expirar. 

La familia !barra, otrora pudiente y 
muy pagada de sus pergaminos, tenía 

Francisco
Highlight
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su solar en una casa (hoy dividida en 
varias) situada en la plaza principal de 
Popayán, esquina noreste. En los ba
jos existía un pequeño oratorio frente 
a la actual iglesia metropolitana y co
~ocido con el nombre de Cajón del Se
nor. 

Ibarra Lorenzo.-Perteneció a las tro
pas del presidente Caicedo, en campa
ña sobre Pasto en 1812. Fue apresado 
y sometido al diezmo, con ciento trein
ta y cuatro compañeros, para ser fusi
lados trecé, pero no le tocó el número 
fatal. 

Ibarra Luis.-Nació en Popayán el 21 
de junio de 1872, estudió matemáticas 
en la Univers,idad y se dedicó de prefe
rencia a las ciencias físicas y natura
les, hasta llegar a ser autoridad en esos 
ramos. Adquirió gran pericia en bacte
riología y en farmacia. Algunos de sus 
experimentos personales, casi sin apa
ratos_ apropiados y sin estimulo de nin .. 
guna clase, advierte uno de sus biógra
fos, fueron objeto de especial aplauso 
de parte del Instituto Pasteur, de Pa
rís, a quien los comunicó, y premiados 
con una medalla de oro. Experto con 
el microscopio, comisionóle el gobierno 
para observar la evolución y desarrollo 
del cocobacilo de Herelle, para extirpar 
la langosta, plaga que al fin se conju
ró gracias a un método científico. Fue 
profesor de la Universidad y las escue
las normales en los ramos de su espe ... 
cialidad. Modesto en demasía, cuantos 
le trataron supieron de su auténtico va
ler; auncuando esquivaba honores y dis
tinciones, no pudo sustraerse a que el 
liberalismo lo llevase a la asamblea del 
Canea. Sus vastos conocimientos le per
mitieron ejercer con éxito la medicina, 
particularmente en beneficio de las cla
ses pobres. Murió el 26 de noviembre 
de 1915. 

Ibarra y Burbano loaquín.-Pastuso 
de principios del siglo XIX. Aceptó a 
los republicanos, en 1812, el cargo de 
padre de menores del cabildo de su ·ciu
dad natal. 

Otro Ibarra y Burbano, José, sirvió 
en el ejército realista y fue ascendido 
a capitán el 28 de julio de 1814. 

Ibito Lorenzo.-Guerrillero de la tri
bu de los paeces. Figuró en los prime
ros tiempos de la República, especial
mente en 1840, época en que, como je-

fe de guerrillas que obraban en Tierra. 
dentro, causó mucho daño a las fuer
zas legitimistas, sobre todo a las del g0 • 
bernador de Neiva, Miguel Ortiz Du
rán, a quien venció y apresó en el Vo
lador de Tálaga, y a las del general 
Joaquín Posada Gutiérrez, al cual ata
có cerca de Pitayó y le quitó la arti
llería. Llevado en 1842 de Neiva a Bo
gotá, murió al poco tiempo en el hos
pital militar de esa capital. 

Inca de Salazar Melchor.-Quinto nieto 
del emperador Huainacápac, por su hi
jo Huáscar; fueron sus padres Carlos 
Inca de Salazar y Nicolasa Inés de A
costa. Murió en Pasto, lugar de su re
sidencia, el 17 de julio de 1735, de edad 
provecta. Se distinguió el 671 en los 
aprestos contra el pirata inglés Henry 
Margan, de quien se temió penetrase 
por Tumaco, asolándolo todo. Organizó 
tropas con los indios, a quienes aren
gó para que acudiesen a defender la co
rona, la religión y la patria; dio pues
tos militares a Bernardo y Carlos, sus 
hermanos, y por comisión del goberna
dor hizo levas en la jurisdicción de AI
maguer,. todo sin fruto, porque al re
greso se supo la retirada del inglés. De 
Pasto se ofició al rey para que le hi
ciese merced. 

Inés Raimundo.-Natural de Santan
der, prócer de la Independencia. 

Insnasti Modesto.-Yacuanquer ha si
do el solar de los Insuastis, apellido de 
origen italiano, que han llevado varo
nes distinguidos en el actual Nariño. 
Modesto fue jefe conservador, con alto 
grado militar; tomó las armas en 1863 
a favor del Ecuador y fue derrotado en 
Sucumbías por los generales Rudesin
do López y Ricardo Acevedo. Le acom
pañaban otros dos jefes, los coroneles 
Manuel Maria López y Bias Santacruz. 

Estanislao, Tomás y Pedro José In
suasti fueron también luchadores en 
nuestras contiendas fratricidas. 

Han llevado el apellido o él les co
rresponde por línea materna v.:arios sa
cerdotes, igualmente de Yacuanquer: 
José María Chieaiza, José María Zam
brano, Joaquin Obando, Wenceslao Fer
nández de C6rdoba Insuasti, Manuel M. 
Insuasti, Dositeo Insuasti, Arsenio In
suasti, Eulogio Fernández Córdoba In
suasti y Rufino Fernández Córdoba ln
suasti. 
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Iragorri Fernando.-Nació en Cali el 
25 de mayo de 1840. Fue jefe munici
pal de Pasto, de Santander, de Caldas, 

. de Palmira y de Popayán, prefecto del 
territorio del Huila (Tierradentro) ; hi
zo armas en 1860 y fue habilitado de 
las fuerzas que atacaron a Buenaventu
ra en marzo de 1861 con el general Pe
drosa. Hizo también la campaña de 1876 
en el Canea y sobre Antioquia, hasta 
penetrar a ese estado e intervenir en 
su administración, como diputado a la 
constituyente. Fue también diputado en 
Popayán, en 1873, miembro de la cá
mara de representantes en 1878, 79 y 
84. Entró en la evolución política deno
minada Regeneración, fue auditor de 
guerra en 1887, más tarde residió algún 
tiempo en Chile con su familia y al re
greso ejerció el cargo de notario del cir
cuito de Popayán, ciudad donde se ha
bla establecido desde joven y donde mu
rió el 4 de octubre de 1907. 

Fue casado con Adelaida Guzmán 
Delgado y padre de: a) Ignacio; b) Ma
nuel Maria; e) Celio, abogado que des
empeñó puestos públicos de importan
cia en los ramos político y judicial, fue 
subsecretario ·de gobierno del Departa
mento, profesor de la Universidad, juez 
y fiscal del circuito y magistrado del 
tribunal de Popayán, casado con Dolo
res Iragorri Isaacs; d) Gonzalo, casado 
en Santiago de Chile con Magdalena 
Godoy; e) Clemencia, mujer de José 
Delgado Truque, padres de Natalia, mu
jer del doctor Camilo Muñoz O bando; 
f) Fernando, poeta de estro vigoroso, 
muerto trágicamente. 

Iragorri Isaacs José María. -Casado 
con Ana Maria Peña, padres de: 1) 
Luis Carlos, casado con Rosa Zamora
no Simmonds, padres de: a) Osear, con 
Betriz Clavija, padres de Osear, Xime
na y Mauricio; b) Edgar, con Gladys 
Marchant Triana, padres de Juan Car
los; e) Gladys, con el doctor Fernan
do de Angulo, padres de Juan Fernan
do, Guillermo Alberto, Eduardo Alfredo, 
Oiga Lucía, Julián y Jaime; d) Guillermo 
Alberto, con Gladys Zamorano, padres 
de: Carlos Alberto, Felipe y Maria Pie
dad; e) Jaime, con Nancy Caicedo, pa~ 
dres de: Luis Carlos, Ana Maria, Ma
ria Cristina y Alvaro José. 

En segundas nupcias cazó Luia Car
los Iragorri Peña con Leonor Hurtado, 
padres de: Maria Claudia y Rodrigo. 

2) Herñ.ando, casado con Jesusita Ve
lasco Navas padres de: a) Ana Lucia, 
casada con el Dr. Hernán Iglesias Be
noit padres de Pilar, Alvaro y Maria 
Eugenia; b) Francisco José, soltero; 
e) Ricardo, casado con Susana Alix 
(francesa), padres de Isabel y Sandra; 
d) José Mariano, casado con Pepa La~ 
ra Perdomo, padres de Mariana y Ser
gio ; e) María Eugenia; casada con el 
Dr. Jaime Obando V., padres de: Luz 
María, Ximena, José María, Adria.na, 

f) Oiga. 
g) Consuelo, soltera. 
3) Alfonso, casado con Irma Zamo

rano Simm.onds, padres de: a) Hugo, ca
sado con Julieta Gamboa, padres de A
na Milena y Hugo ; b) Reinaldo, casa
do con Amparo Pinzón Landinez, padres 
de Reinaldo ; e) Greta, casada con el 
Dr. Mario Alvarez Hoyos, padres de: 
Jorge Benjamin y Adriana Maria; d) 
Alicia, casada con Ricardo Alvarez, pa
dres de: Ximena, Ricardo Javier, Ma
ría del Pilar y Luis Fernando. 

4) Guillermo, casado con Lina Mu
ñoz. 

5) Victor Alberto, casado con Jose
fina Arboleda Ossa, padres de Josefina. 

6) Vicente, casado con Laura Andra
de, padres de: a) Fernando; y b) Diego. 

Iragorri José María.-Nació en el Va
lle del Cauca, por los años de 1830 a 35 
y muy niño lo trajeron a Cali; fue en 
Santa Librada alumno de ciencias na
turales del profesor francés Edmond 
Charles; en Bogotá coronó la carrera 
de médico y cirujano. Estaba para con
cluir los cursos en 1854, cuando estalló 
la revolución liberal acaudillada por el 
general Mela ; tomó servicio militar e 
hizo campaña con los melistas en la re
gión oriental de Cundinamarca. De re
torno a Cali, casó el 23 de julio de 1857 
con Rebeca Isaacs, muerta aquí en 1893 
e hija de Jorge Enrique Isaacs Adolfus 
y Maria Manuela Ferrer Scarpetta, fa
llecida también en Cali el 2 de noviem
bre de 1866. Radicado más tarde en 
Popayán, donde tomó activa parte en 
la política, sin descuidar el ejercicio de 
su profesión, fue jefe municipal de1 esa 
provincia, adjunto a la dirección de ins
trucción pública, secretario de hacien-
da del Estado, guardaparque, adminis
trador de correos nacionales, vocal de 
la municipalidad, diputado a la legisla
tura (1871, 72, 73, 75, 81 y 83) y re
presentante al congreso de 1880. Prestó 

1 
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muchos y desinteresados servicios a la 
clase desvalida. Murió en Popayán el 
21 de febrero de 1901. 

Fueron sus padres Pedro José Irago
rri Barrero y María Antonia Carvajal. 
El primero, falleci4o de ochenta años 
en Popayán en 1884, y Micaela, esposa 
de Juan de Dios Barrero Costa, tuvieron 
por padres al español, vizcaíno, José Ira
gorri, muerto en la hacienda de Que
bradaseca en abril de 1832, y a María 
Josefa Barrero, hija de Pedro (Horrero 
Vicente) y Micaela Baca y Gurmendi, 
Pedro José vino a establecerse en Ca
ti en 1837 y a su llegada lo hicieron je
fe político cantonal; perteneció a la le
gislatura constituyente de Buenaventu
ra el 53 y el 54 volvió a ser jefe polí
tico. Hijos suyos fuero u también : a) Jo
sé Antonio, alumno de Santa Librada, 
de buena cultura mental, dedicado a la
bores agrícolas, casado con Rafaela Os
pina y padre de: Pedro José, dos veces 
casado, con Rafaela Orozco (madre de 
Sixta, con Jo a quin Carrera Hurtado, 
Julia, con Jorge Lemas Nates, Carmen 
con Manuel Londoño Gutiérrez, y José 
Antonio) con Rosario Rengifo; Floren
tino, con Re beca O bando Iragorri, su 
prima hermana; Federico, esposo de Ci~ 
lia Barrero; Valentina, mujer de Eudo~ 
ro ,J3orrero; Leopoldina, de Eusebio Bo~ 
rrero (padres de Dolores, con Francis~ 
co A. Palau Bustamante, Eugenia, con, 
Luis Carlos Capurro, Ana María con 
Leonardo Vallecilla, y Hernando) ; Ma
ría Josefa, del doctor Andrés Saa. 

b) Ignacio, muerto célibe. 
e) Ana María, con José María O ban

do Espinosa. 
d) Carlos, con Amalía, hija del doc

tor Juan Antonio Castro. 
e) Fernando. 
f) Florentino, que nació en Cali el 

43, muerto tierno. 
g) Micaela, primera mujer de José 

Dolores Obando Espinosa, padres de 
Enriqueta, primera mujer de Miguel Va
rona Otero. 

María Antonia Carvajal procedía de 
Nicolás Vergara Caicedo (Vergara Lnis 
Félix) y Antonia Yanguas, hija de Joa
quín Yanguas y María Mosquera Alar~ 
eón (Mosquer3. Bonilla.), nieta paterna 
del español Patricio Yanguas, de So
ria, hijo de Matias Yanguas y Ana Sán
chez, muerto en Popayán en 1769, y de 
su esposa Catalina del Campo, españo-

la también, de cuyo enlace hubo dos hi
jos, Miguel y Joaquín. 

Los Iragorris Isaacs han sido : María 
Jesús, nacida en la hacienda de El Pa
raíso, casada con Primo Pardo, sin pro
le; Georgina, con el doctor Eudoro Del
gado, a María y a Sixta, con Daniel Val
divieso ; Amalia, con Julio Bonilla; Do
lores, con el doctor Celia Iragorri Guz
mán; Jorge, con Natalia Díez Perdomo, 
y doctor José María, jurisconsulto, pu
blicista, miembro de las cámaras legis
lativas, marido de Ana' María Peña A
rroyo (al doctor Luis Carlos Iragorri, 
abogado y político, y a otros). Los tres 
últimos nacieron en Popayán. 

lrurita Rafael.-Nació en Popayán el 
24 de septiembre de 1809 e hizo estu
dios de jurisprudencia y matemáticas. 
En 1829 se le nombró catedrático de 
la Universidad para los cursos inferio
res de estas últimas materias y en 1833 
se encargó de los superiores, en susti
tución de Lino de Pombo, que marchó 
a Bogotá de secretario de lo interior 
y relaciones exteriores. Se graduó de a
bogado en 1834. Fue durante cuarenta 
y seis años miembro del personal direc
tivo de la Universidad, como secretario, 
rector, vicerrector o simple profesor. 
En el Seminario dictó durante veinti
Cinco años cátedras de latinidad. Desem
peñó desde 1826 varios empleos en el 
ramo de hacienda, entre ellos los de in
terventor y tesorero departamental. Fue 
magistrado y fiscal del tribunal supe
rior del Canea y miembro de la cáma
ra provincial de Popayán. En 1885, des
pués del terremoto del 25 de mayo, sal
vó de la ruina la iglesia de la Compa
ñía, hoy de San José, mediante el cam
bio de una pilastra que no se habían 
atrevido a repaiar entendidos arquitec
tos cuyo concurso se solicitó, y con li
mosnas colectadas por él se levantó una 
de las torres de dicho templo. Murió 
en la ciudad de su nacimiento el 27 de 
noviembre de 1890. Tuvo un hermano 
mayor, Manuel Antonio, y otro menor, 
Domingo, abuelo del doctor Domingo 
Irnrita, médico y político vallecaucano. 
Rafael fue casado con Aquilina Gmeso; 
su hijo Rafael ejerció diversos puestos 
oficiales, especialmente en Buga, y fue 
presidente de la asamblea del , Canea. 

El primer Irurita que vino a Popayán 
fue Fernando, casado 'con Juana María 
de Lavalle y Aguirre, de Sanz, en Na
varra, padres de Juan Antonio, canta-
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dar de la tesoreria de esa capital en 
1786, y Maria Josefa. 

Jsaacs Alcides.-Nació e~_ Quíbdó ~1 
27 de abril de 1829 y muy nn,w fu~.!"''"" 
do a Cali; estudió en B~go.tft y flJO su 
residencia en el Canea; s1rv1o. como ~ro
fesor en los colegios de Cali, . PaliDira, 
cartago y Popayán; Fue subdrrector y 
director de la escuela normal de va
rones del Estado y oficial ma~or de la 
secretaría de gobierno. Se nego a ~cep
tar en 1883 el rectorado del coleg10 de 
Buga. En 185~ ~o a':"'as en favo': de 
la causa constitucronahsta, como ad.J~~ 
to al estado mayor, y p~leó en ~almi
ra el 31 de agosto. Paso su veJez ~n 
Cali dedicado a la instrucción de la JU· 
veniud, amargados los últi~os. año.~ por 
la pérdida de la vista. Se d1st~ngu10 co
mo poeta. Murió el 7 de septle~b;e de 
1899. Casó en Cali el 28 d~. JUlio de 
1857 con _Filomena Reyes, (hlJa de San
tiago y de María Mercedes Caicedo), 
padres de Eloisa, casada el 84 con Hor
tensia Ferrer; de Guillermo, con Rosa 
Zorrilla; de Roberto, con Ro~a Mat~
·rón · de Santiago, con Hermuua Rengt
fo · 'de Antouío y Vicente, solteros; de 
R~beca, monja; de R;,ita, mujer de E· 
duardo Caldas; de Ines, de Manuel Zo
rrilla, y de Maria Josefa, soltera. 

Isaacs Jorge.-Nació en Cali el 1' de 
abril de 1837; estudió en su ciudad na
tal en Popayán (escuela del maestro 
Lu;,a) y en Bogotá (colegios del Espí
ritu Santo, San Buenaventura y San 
Bartolomé). En 1854 fue ay~ dan te de 
campo del coronel Manuel TeJada Y s.e 
contó entre los combatientes ·en Palm~
ra, el 31 de agosto. En 1863 1~ publí
caron un tomo de versos los miembros 
de El Mosaico, sociedad literaria d~ Bo· 
gotá. En 1867 apareció en esa cmd'!d 
la primera edición de su novel~ Mana. 
y en 1869 la segunda. Hoy ~on mnume
rables las ediciones colombianas Y ex
tranjeras en castellano o en otras len
guas. Es~ obra ha sido. arreglada a la 
escena tanto para el diálogo como pa
ra el 'cinematógrafo, y h~ dado tema 
a canciones. Isaacs redacto unos meses 
La Repúblíca, semanar.io fundado por 
una fracción del partido conservador 
(Bogotá, 1867) y que sostuvo _la can
didatura de Pedro Justo Berno para 
presidente de la nación. Asistió al 
congreso como representante en 1866, 
1868 y 1869 y en este año fue hecho 

secretario de su cámara, empleo q_ue 
volvió a desempeñar en el 70, cambia
do ya el sesgo de sus ideas politicas. En 
1871 y 72 estuvo de cónsul general en 
Chile. En 1875 ejercía en Ca!i la sub
dirección de instrucción pública de la 
provincia, cuando se org~ó el gobie~
no del presidente Canto, qmen lo llevo~ 
en agosto, a la superintendencia gene
ral o secretaría de aquel ramo, en la cual 
se mantuvo hasta !'1 31 de julío del 77, 
expiración del periOdo presid~ncial., E:n 
1884 fue director de instrucc•ón publl
ca nacional en el Tolima. En ,1876 f":e 
primer jefe del batallón Palmira. ~ y¡
sitador fiscal de todos los mum01p10~ 
del Estado. En enero de 187~ nombro 
el presidente Garcés secretar10 de go
bierno al doctor B~lisario Zam?~ano, 
quien se excusó, asi como .tambien el 
doctor Manuel Antonio OreJuela, nom
brado en febrero, y en su lugar fue es
cogido Isaacs en propiedad, para con
servar la cartera hasta diciemb;e y ser 
subrogado, en virtud de renuncia, el ~~ 
por el mismo Orejuela. El 77 concur_no 
a la legislatura del _Cauc.a; los tres anos 
siguientes asistió a la .c~ara. de repre
sentantes la cual pres1d1ó el 79. Redac
tó en Me'dellín La Nueva E~ en 1879 
y 8o y encabezó una revoluCIÓn que ~e
rrocó al presidente sustituto de. Ant10- _ 
guia doctor Pedro Rest~eP? Unbe. En 
1880 fue a la costa .a~!ant•.ca, _f?rman
do parte de una comision cientifica en
cargada de estudiar las riquezas natu
rales de aquellas regiones; exploró en 
1882, en términos de Araca~a, ~as 
,hullleras sobre las cuales hab1a n?b~Ias 
vagas e incompletas y cuyos yacmnen
tos había descubierto él mismo en di
ciembre del 81: un labrador de, la par
te baja del rio Aracataca le llevo a San
ta Marta en el 79 una muestra de la 
huíla a Juan Manuel Dávila, el cual la 
regaló a Isaacs. Este resolvió explorar 
las hulleras y el 19 de juni? de 1886 
celebró con el ministro de hacienda, ~
tonio Roldán, contrato para or~aniZar 
en diez y ocho meses una compañia .c,on 
capital suficiente para la explotacm~, 
extendiendo el privile~P:~ desde el no 
San Sebastián 0 Fundac10n hasta el Se
villa, y también a las carboner~s que 
la compañia encontrase en el maciz~, es
tribaciones, hoyas y litoral de la ~Ierz:a 
nevada de Santa Marta, en el territon~ 
de la Goajira y en el golfo de :Urabá' 
en este litoral, de acuerdo con linderos 
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que también se determinaron y que pos
teriormente fueron alterados, así como 
también se alteraron los planos y se 
suscribieron nuevos contratos, que se 
hallaban vigentes a tiempo de la muer
te de Isaacs. 

Colaboró en otros muchos periódicos 
literarios y políticos nacionales y ex
tranjeros. Escribió dos dramas, un poe
ma (Salilo) y publicó en el 80 en Bo
gotá un libro relativo a su actuación en 
Medellin, intitulado La Revolución ra
dical en Antioquia. En 1876 fue envia
do a Bogotá por el gobierno del Canea, 
en asuntos relacionados con las opera
ciones militares, y regresó con nume
rosos planos y pormenores de la cam
paña en el centro y norte de la Repú
blica, los que ayudaran eficazmente a 
Canto en sus· movimientos contra los re
volucionarios. Pasó los últimos años de 
su vida en !bagué, donde expiró el 17 
de abril de 1!\95. Era orador muy elo
cuente- y hombre de gran ·Valor moral. 
Dispuso que sus restos reposaran en An· 
tioquia, la "Tierra -del Córdoba", que 
había cantado. Mede!lin le ha erigido un 
monumento en el cementerio de San Pe
dro y Cali otro en una de sus plazas. 

Fue hijo de' Jorge- Enrique Isaacs, 
{)riundo de Montigobay, Jamaica, jefe po
litice de Cali en 1837 y en 1842, gober
·tiador interino de la provincia de Bue
naventura el 37, fallecido en Cali el 17 
de marzo de 1861, y de Manuela Ferrer 
Scarpetta (Ferrer Leoncio, Searpetta 
Roo Francisco); fue nieto paterno ~e 

Enrique Isaacs y Sara Adolfus. Los 
Isaacs Ferreres fueron : 

l. Lisímaco, primer marido de Julia 
Holguín Ma!larino, sin prole. ' 

2. Alcides. 
3. Primitiva, mujer del doctor Juan 

Francisco Córdoba, sin prole. 
4. Rebeca, mujer del doctor José lila,. 

ría lragorri. 
· 5. Jorge, casado en 1856 con Felisa 
~onzález Umaña (González José Igna,. 
CIO) velado~ el 7 d_e julio de 1865, pa
dres de J uha, Mana, Clementina, Lisí
maco, esposo de Josefina Gómez Bar 
beri, Jorge, Daniel y David. -

6. E~rique, nacido en 1839, esposo 
d~ _Mana Paz I?iago, cuyos hijos han 
VIVIdo en el Tohma y en Cundinamar
ca; María Josefa, uno de ellos, casó con 
el caleño Enrique Caicedo Albán. 

7. Carlos, ya fallecido en 1861. 
8. Sara, mujer de José María Ma!la

rino (lllallarino Manuel María). 
9. Manuela, hermana de la caridad 

muerta ·de superiora de la casa de s~ 
orden en Quito, en 1923. 

10. Julio, casado en Chile. 
11-12. Julia, Eloísa, muertaa antes 

del 61. 
13. Alberto, célibe. 

Izquierdo Agustin.-Soldado de la 
guerra magna, de. Roldanillo, al servi
cio de la República. 

Izquierdo lllanuel.-Prócer de la Inde
pendencia, hijo de Pasto. 

----------------------------------------------

Letra J 

Jaén de Castruera lllelchor.-Prócer 
de la Independencia, posiblemente pa. 
yanés. 

Jóbito Francisco.-De los vencidos en 
la Cuchilla del Tambo el 29 de junio 
de 1816, enviado preso a Bogotá, de or

. den de Sámano. 

Jiménez Marín Ramón.-Figura a me
diados del último siglo como jefe libe
ral en Palmira; de actuación distingui
da, con el grado de comandante, en 1854. 
Le suponemos de esa ciudad e hijo de 
Ramón Jiménez, capitán republicano de 
la guerra magna y quien investía en 
1823 el cargo de alcalde del partido de 
Llano grande. 

Jordán Wenceslao.- Nació en Cali 
del matrimonio celebrado aquí en oc
tubre de 1832, de Melchor Jordán, pa
yanés, hijo de Mateo y de Baltasara 
Delgado, y Pastora Scarpetta, hija de 
Camilo. Hizo estudios literarios en Po
payán y muy joven tomó servicio mili
tar, en el 51, para hacer la campaña 
como simple soldado. De más de trein
ta años ingresó a la facultad de me
dicina establecida en el Colegio Mayor 
de esa ciudad (Universidad) y obtuvo 
el título de doctor en 1870. Fue escri
tor y funcionario público; redactó en 
Popayán El Jején, El Censor (1863), El 
Ciudadano (1870), políticos, El Canea, 
(1873) literario, y colaboró en otras ho
jas, con su nombre, con el seudónimo 
de Wilmore JohnSIOn o con las iniciales 
W. J. Desempeñó la oficialía primera 
de la secretaria de gobierno del Canea 
y estuvo encargado del despacho en 
1859; secretario de la gobernación de 
Popayán, por los conservadores, en 
1861; secretario de la jefatura municipal 
en 1868, 76 y 77; oficial primero de la sec
ción de contabilidad (1868), secretario 
de la legislatura del Estado (1873), te-

sorero del hospital de Popayán, inter
ventor de la tesorería general o adminis
tración del tesoro (1878), superinten
dente general de instrucción pública, 
rector de la Universidad (1879), secre
tario de hacienda del Canea (1867, 1874-
75), oficial mayor y luégo secretario de 
gobierno (1881), vocal de la municipali
dad y presidente de ella, diputado a la 
legislatura de la provincia de Popayán, 
diputado (1879) a la del Estado y re
presentante al congreso de 1884. E_n 
ejercicio de este cargo murió en Bogo
tá el 17 de agosto de 1884. 

Fue casado con Mercedes Ramos y 
Alfaro, payanesa, de cuyo matrimonio 
hubo: a) Enrique, marido de Maria Je
sús Delgado Truque; b) Caro, de Six
ta Pardo viuda de Quintero; e) Elodia, 
mujer de Zenón García Paz; d) Julia, 
célibe; e) Gentil, nacido en 1866, gra
duado de médico en Popayán en 1890, 
con Alonso Madriñán, Francisco J. Ve
lasco Carlos Villamil y Rafael Diago; 
poet~ de bastante mérito, se distinguió 
por su dulce inspiración, por su habili
dad en el epigrama y su destreza en el 
retruécano. Falleció el 2 de marzo de 
1913 casado con Leticia Velasco Velas
ce; y h) El vira, mujer de Miguel R. 
Delgado. 

Estos Jordanes son distintos de los 
de Cúcuta o poseen con ellos entronques 
muy lejanos. De los últimos hay tam
bién representantes en el Canea. En 
1794 testó en Cartago José Salvador 
Jordán hijo de Cristóbal y Luisa López 
de la Parra, casado con Bárbara Villa
mizar (hija de Francisco Javier y Ma
ria Gertrudis Herrera, vecinos de Pam
plona) y padre de Vicenta, Jorge, Jea
quin Rafael y María Isabel. 

En Caloto testó en 1840 el presbíte
ro Justo Jordán, quien declaró siete hi
jos naturales. 

Francisco
Highlight
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Jorobo Pedro.-Saxgento caleño a. 
compañó a Nariño en la segunda ca,n;pa~ 
ña del Sur. 

Jurado Manuel.-Presbítero de me
diados del último siglo, concurrió como 
díputado a las cámaxas provinciales de 
Pasto. 

Juraldo del Pino Antonio.-Véase Pi
no. 

Jurado Ramón María.-8acerdote Pas 
tuso, de la congregación de San Fe¡¡" 
pe Neri, prepósito de ella muchos año .. 
f';lndó el col?gio ql!e sostiene esa corn.:~ 
md~ r tomo empeno especial en la cons .. 
trucmon del hermoso templo de Jesús 
del Río, en Pasto. Era doctor. Murió 
el 28 de marzo de 1907, de ochenta y 
seis años. 

Letra L 

Labrada Joaquin.-8oldado de las tro
. pas del presidente Caicedo, prisionero 

en Pasto en 1813; sometido al díezmo 
para el fusilamiento, se libró de que le 
correspondiese el número fatal. 

Ladrón de Gueva.ra Fra.ncisco.-Nació 
en Cartago el 15 de julio de 1823, hijo 
de Miguel Jerónimo Ladrón de Gueva· 

· ra y María Eduarda Jordán y Mutis; 
nieto paterno de .Francisco Ignacio La
drón de Guevara, nacido en Cartago en 
1737, y de Juana de Amaya, casados 
en 1766; bisnieto del español Antonio 
Fausto L. de Guevara y María Delga
do Mriñoz. (Guevara Amaya fue tam-. 
·bién Pedro Antonio, casado con María 
Ignacia Romero Caballero, padres de 
Faustino). Estudió literatura y filoso
fia en Cali y en Bogotá signió la ca· 
rrera de leyes, hasta recibirse de abo- . 
gado el 19 de enero de 1846, ante la 
corte suprema de justicia. Regresó a 
Cartago y fue nombrado rector y cate· 
drático de ese colegio, empleos que sir
vió hasta 1849. En 1850 fue juez letra
do del cantón de Roldanillo y en el pro
pio año ocupó asiento, como diputado 
por la misma entidad, en la ·cámara pro
vincial de Buenaventura; volvió a la 
cámara en 1854 y en 55, año en que la 
presidió y tuvo por compañeros de di
putación a Gonzalo Barona. Manuel S. 
Caicedo, Mariano Córdoba, Matías Gál
vez, Pedro Pablo González, presbítero 
Cayetano González, Crisanto González, 
presbítero Francisco Antonio García, 
Manuel Marmolejo, Alejandro Micolta, 
Pedro José Piedrahita, Matías Rengi
fo, Juan Antonio Sánchez, presbítero 
Juan Iguacio Valdez y Tejada, Manuel 
María Alonso de Velasco, Manuel Este
ban Pedrosa y Mariano Díaz (suplente 
de Córdoba). Liborio Mejía y Liborio 
Vergara no concurrieron y el primero· 
hasta renunció la curul. Piedrahita, Ve
lasco y el padre Valdés también fue-

ron presidentes el 55. El doctor Gueva· 
ra fue asimismo el 55 miembro de la 
legislatura constituyente de la provin
cia del Cauca; en 1857 fue a Popayán, 
a la constituyente del Estado; el 59 
concurrió como diputado a las sesiones 
ordínarias de la legislatura de esa en
tidad y estuvo de representante al con· 
greso. Ejérció la fiscalía del departa
mento judicial del Norte en 1858; ac
tuó de comisario de guerra en la bata ... 
lla de Subachoque, el 61; sirvió nueva
mente el rectorado de Cartago en 1873 
y 7 4; después el del colegio de Palmi· 
ra. Fue además profesor de matemáti
cas en Santa Librada. Por último ac
tuó de oficial mayor de hacienda del 
Cauca y corrector oficial. En 1853 ha
bía sido nombrado suplente del jefe po
lltico de Cartago y en 1855 segundo su
plente del gobernador de la provincia 
del Cauca. Fue compilador de las leyes 
del Estado en 1879 y 80; el 79 redactó 
en Popayán El 21 de Abril, semanario 
de la fracción liberal denominada inde
pendiente, vencedora en Amaime en a
quella fecha. Murió el 7 de junio de 
1885. 

Hijos suyos y de su esposa, Natalia 
Monzón, fueron Miguel y Pedro L. de 
Guevara; este último, institutor, que 
regentó también el colegio de Cartago 
y falleció en Cali en 1912. 

Lar gacha Froilán.-N ació en Popa
yán el 15 de díciembre de 1823 y alli es· 
tudió hasta recibirse de abogado, en 
1844. Fue secretario y profesor de la 
Universidad, juez parroquial (1845), ca
bildante, miembro y presidente de la cá~ 
ma provincial, diputado a varias legis~ 
laturas del Estado y senador en la de 
1859, la cual presidió; representante 
(1867, 70, 71, 72, 73), senador federal 
(1866, 7 4 y 75 y presidente del congre
so el 66; secretario de la caja de aho
rros, contador de la administración ge.-

Francisco
Highlight
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neral de hacienda de la antigua provin
cia de Popayán; secretario de hacien
da del Cauca en 1860, 61, 62, 69 y 71, 
encargado algunas veces del despacho 
de gobierno; gobernador del Estado en 
julio de 1861, en su calidad de suplen
te del procurador general del mismo; 
jefe político del cantón de Popayán en 
1852; jefe municipal de esa provincia 
en 1869 y 72; fiscal del tribunal del de' 
partamento judicial del Centro; tesore
ro general de la República; secretario, 
(ministro) de hacienda y fomento y 
del tesoro y crédito nacional, ésto 
último en 1863 y 67. El primero 
ae esos años fue el único miembro del 
poder ejecutivo con residencia en Bo
gótá, durante las sesiones de la con
vención de Rionegro. En 1858, con los 
doctores Jaime Arroyo, Manuel Maria 
Castro, Marcos Antonio del Basto y Ra~ 
fael Bonilla, organizó y reglamentó la 
antigua universidad del Canea, que se 
llamó entonces Colegio Mayor. Nombra
do magistrado de la corte suprema de 

· justicia,_ ejerció largo tiempo ese em
pleo, hasta su muerte, ocurrida en_ Bo
gotá el 5 de mayo de 1892. Colaboró en 
diversos periódicos y fue redactor del 
s_emanario, luégo diario, Paz y Progreso, 
1872, en Popayán. 

Fue casado con Carolina Ospina, can
cana, muerta en Bogotá por la misma 
épO(:!a que él y de quien Í)uedan descen
dientes allá. 

Latasa Rafaei.-De los vencidos en 
la Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 
1816, fusilado en Popayán y suspendi
do de la horca su cadáver por falta de 
ejecutor de la pena en esta forma. 

Latorre Antonio.-Hijo de Pasto, sir
vió a la República con su persona y bie
nes; con Caicedo y Macaulay venció a 
Aymerich en Catambuco, el 12 de agos
to de 1812. 

Latorre José Antonio.-Luchador por 
la causa del Rey durante la guerra mag
na, jefe de los patianos en 1815. 

Lazo Domingo y ManueL-soldados de 
las tropas del presidente Caicedo en la 
c~paña so~re Pasto, reducidos a pri
SIOD y sometidos en la cárcel de esa ciu
dad al diezmo, para ser fusilados pena 
que le corresppndió al segundo y a doce 
soldados más, de los cuales solamente 
diez fueron al patíbulo. 

Entre los prisioneros diezmados en a
quella ocasión figuraron también José 
María y Vicente Jaramillo, acaso valle
caucano, pues tal apellido existe desde 
la Colonia entre nosotros. Al primero 
de ellos le- correspondió muerte. 

Lazo _Matías.-Jesuíta caleño, figuró 
en el s1glo XVII en la evangelización 
d~ ~as tribus situadas en la hoya ama
zomca. 

Ledesma Joaquín-Realista distingui
do por su crueldad con los republicanos 
que la valió ser fusilado por el generai 
Murgueítio en J apio. _ Los Largachas son originarios de Ar

ciniegas, en Ala va; de allá vinieron a 
Popayán, mediando el siglo XVIIÍ, los 
esposos Manuel Largacha y Juana An
gulo . y Gorbea, en,tre cuyos hijos, naci
dos también en España, se contó Lo
renzo, tronco materno de una rama de 
Lemas (Lemos Francisco Emigdio). En 
la Independencia figuró Félix Larga
cha, payanés, servidor de la República. 
Froilán hubo una hermana, esposa de 
Pedro Trujillo, Bartola, madre del ge
neral y doctor Julián 'l'rnjillo. 

Lasso Antonio.-De Roldanillo, de N. 
Lasso y Francisca Urdinola, hija de 
Juan Nicolás. Hizo la campaña del Sur 
hasta Ayacucho, regresó de coronel, s~ 
fue a Centro América, tomó parte en 
las luchas con Morazán y fue fusilado. 
. S?s hermanos Esteban y José Maria 

Sirvieron también a la República en la 
guerra magna. · 

Ledesma José María.-Nació en Po
payán el 2~ de julio de 1816, hijo de 
~anuel J ose Ledesma y María Fran
CISCa Dueñas; estudió en la Universi
dad, hasta graduarse de doctor en de
recho y ciencias eclesiásticas. Se orde
nó . e.n ~839; fue capellán de las tropas 
legzbrmstas que combatieron en Arato
ca Y Tescua en 1841, cura de Silvia de 
Tuluá (11 de febrero de 1844 a ag~sto 
de 1846) y Santander. La lista de los 
curas de esta localidad en el siglo XIX 
comienza con Francisco Javier Bolaños 
sucesor de Jacinto Antonio Beltrán Leo~ 
nel de Caicedo, en 1820; sigue con Ma
nuel María Ochoa, en 1836; Toribio Lu~ 
na Y Méndez y Francisco Bermúdez, en 
1838; Manuel María Fernández en 
1840; Manuel María Maquilón ei 41· 
Ramón Rama, Ramón Fernánde~ de Na: 
via Y Marcos Antonio del Basto, el 42; 
Manuel Santos Escobar y Ramos, el 46, 
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año en que entró Ledesma, para per
manecer en la parroquia por espacio .de 
diez y seis años, volver a ella en 1876 
y servirla hasta su muerte, ocurrida el 
21 de abril de 1889, cuando desempe
ñaba también las funciones de vicario 
de ese cantón eclesiástico. Ejerció va
rios cargos civiles compatibles con su 
ministerio, como los de diputado a la cá
mara provincial de Popayán y adjunto 
a la subdirección de instrucción públi
ca. En 1864 fue a Quito, acompañando 
a las monjas exclaustradas. En Santan
der dejó imborrable memoria por su ex
celente modo de· predicar, su espíritu 
público, su conducta imparcial y levan
tada en las guerras y su carácter fir-1 
me y generoso. · 

Ledesma Juan M.-Prócer de la In
dependencia, payanés. 

Ledesma ManueL-De las tropas del 
presidente Caicedo, preso en Pasto y so
metido al diezmo con ciento treinta y 1 

cuatro compañeros para el fusilamien
to, pena que no le correspondió. 

Lemos Daniel Gil.-Nació en Popayán 
el 11 de agosto de 187 4, de Francisco 
Lemas Cajigas e Isabel Bonilla Cajigas, 
primos segundos; nieto del doctor Fran
cisco Emigd.io Lemos. Estudió humani
dades en la Universidad hasta 1892; lo 
expulsaron del plantel por haber pro
nunciado el 12 de octubre, cuarto cen
tenario del descubrimiento de América, 
una poesia que los superiores conside
raron adversa a las ideas políticas do
minantes en el país. Costeado por libe
rales marchó a Bogotá a la universidad. 
Republicana, donde hizo estudios de de
recho y ciencias politicas, que más tar
de y en diversas épocas le sirvieron pa ... 
ra el ejercicio de la abogacia y triun
far como criminalista. Fue fácil poeta 
y orador, de grandes éxitos, particular
men.te en la plaza pública. De ingenio 
agudo y chispeante, se especializó en el 
género epigramático ; sus temas fueron 
locales o de circunstancias, que impi
den a cualquiera apreciar debidainente 
esas producciones, mordaces y expresi
vas. Fue colaborador o director de di
versas hojas literarias y políticas, espe
cialmente en Popayán, Cali y Bogotá. 
En la primera de estas ciudades redac
tó El Grillo, -Florea!, Savia Nueva; en 
Cali, Relator, El Zapaldor. Desempeñó 
algunos cargos oficiales, entre ellos los 
de juez, personero y alcalde. municipal 

de Popayán, diputado a la asamblea del 
actual Cauca, relator de la cámara de 
representantes. Siendo alcalde encabe
zó manifestaciones populares en pro de 
la integridad caucana, a la cesación del 
gobierno de~ general Rafael Reyes, que 
fueron cons1deradas subversivas y op
tó por expatriarse, yéndose al :Ecuador. 
En Quito estuvo de sargento mayor del 
batallón Libres del Cauca, cuerpo auxi
liar de colombianos, para el evento de 
una guerra con el Perú, en 1910. Resi .. 
dió también en Tulcán. En Cali fue di
rector de estadistica nacional y juez 
municipal en Palmira. Murió en la. ciu
dad de su nacimiento el 13 de mayo de 
1924. 

Lemos Domingo Ramón.-Nació en la 
primera década del siglo último en Po
payán, de José Atanasia García de Le
mas y Hurtado y Gabriela Largacha; 
estudió humanidades y ciencias eclesiás-. 
ticas y recibió las órdenes de presbíte
ro: poco después, en octubre de 1836, 
ingresó en la Universidad para cursar 
jurisprudencia, hasta graduarse el 40. 
Contribuyó con su dinero a la construc
ción del edificio para escuela de niñas 
de Popayán, obra que dirigió personal
mente hasta verla concluida en mayo 
de 1843, fecha en que inaugoró el plan
tel. El edificio era entonces el más có
modo y capaz de su género en la Repú
blica. Ejerció la rectoria de la Univer
sidad en 1843 y 44. Como sacerdote al
canzó a deán, dignidad conferida por 
muerte del sabio doctor Mariano Urru
tia; ejerció los cargos de vicario capi
tular y general, gobernador y provisor 
del Obispado. Falleció el 18 de abril de 
1863. 

Lemos Francisco Emigd.io.-Nació en 
Popayán en 1813, entendemos que el 4 
de junio, y estudió en la Universidad, 
hasta graduarse de doctor en jurispru
dencia el 20 de julio de 1834. Se distin
guió en el foro, la tribuna y la cátedra. 
Secretario de la Sociedad de Educación 
Primaria y de la cámara provincial, 
concejero municipal, elector, notario 
eclesiástico, auditor de guerra, juez le
trado en el Chocó y en Popayán, per
sonero de Popayán, fiscal aquí y en Bar
bacoas, ministro juez del tribunal del 
Cauca, magistrado del tribunal del Cen
tro, procurador del Estado, rector de la 
Universidad, profesor de este plantel 
por cerca de medio siglo, miembro de 
la cámara provincial, representante al 
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congreso, secretario de go biemo en la 
segunda presidencia caucana del gene
ral Mosquera, ·en 1871. Murió el 15 de 
marzo de 1883. 

Había casado el 14 de enero de 1945 
con. Avelina Cajigas, nacida el 10 de 
no~1embre de 1825, de Antonio de las 
CaJ!gas, ~u.erto en 1858, y Mariana d& 
Jesus. Pme1ro, barbacoana; nieta de 
Franc1sco Martín Fernando de las Caji
gas, español, y Ana María Tobar, y de 
Juan Manuel Piñeiro Quiñones _e lnés 
Gómez de la Rúa; bisnieta materna de 
Pedro Manuel Piñeiro y Martina Quiño
nes y de José Gómez de la Rúa y An
gela Estacio y Amara!; tataranieta de 
Pedro Piñeiro y Herze e Isabel García 
de Lemas y Acuña y de José Quiñones 
Y Josefa Ortiz del Castillo. 

Lemas-Cajigas: Francisco José, espo.., 
so de Isabel Bonilla Cajigas, padres de 
Gonzalo, Jorge, Domingo, Daniel Gil· 
Avelina, mujer de su primo herman¿ 
Fr~cisco Antonio Arboleda Cajigas; 
Mariana, Rosa, Dolores, célibes · Juan 
Bautista, marido de Dolores Val<Íés, pa
dres de Rosa Elena, mujer de Jorge Ba. 
rragán Guzmán; Antonio, célibe muer
to trágicamente en Cali el 28 de ma-' 
yo de 1888; Federico, esposo de Sofía 
Usuriaga Velasco, y Daniel, que murió 
muy joven. 

El doctor Lemas fue bija de José A
tan~io García de Lemas y Hurtado, fa,. 
llec1do en 1853, y Maria Gabriela Cami-. 
la Largacha, nacida el 29 de marzo de 
1780, muerta el 15 de marzo de 1841 
hija del español Lorenzo Largacha (Lar; 
gacha Froilán) muerto en el Chocó por 
1804, dejando otra hija. María Fermina 
Agustina, y de María Francisca Angu
la. Lemas Largachas : María Josefa Jo
sé Maria, Ana María, Domingo ~ón 
María Manuela, Joaquina, Pedro, Mari~ 
Ignacia, Francisco Emigdio, Antonia 
mujer del doctor Miguel Wenceslao An~ 
gulo, Bárbara y J nana. 

Abuelos paternos del doctor Lemas: 
Pedro Hermenegildo, nacido el 13 de a
bril de 1734, y Juana María Hurtado,, 
muerta el 93 (Hnrtado Vicente) casa
dos en junio de 758, padres de Antonio 
José Atanasia y Bárbara monja car~. 
melit_a., Pedro fue actor en 'el drama que 
culmmo con la muerte del español Pe-1 
dro López Crespo de Bustamante ma
rid~ de Dionisia Mosquera. Bonil~, fa
llecida en 1804, y que tuvo por epílo
go el nacimiento, el 26 de julio de 1770, 

de una niña a quien nombraron Ana 
María Crespo, madre del general José 
María Obando. 

Pedro Hermenegildo, hijo de Antouio 
García de Lemas y Acuña y Maria Te
resa Ante de Mendoza, oriundo él de 
Pontevedra, muerto el 17 de junio de 
1740; ella de Popayán, muerta el 14 de 
junio de 1772. Hijos: a) Josefa Paula 
esposa del español Jo a quin Sánchez Ra~ 
muez Y Arellano, de Navarra, padres 
del_doctor Manuel, clérigo, de Fermina, 
muJer de Francisco Antonio Balcázar 
(Balcázar Grijalba), de Francisca mu
jer de Antonio Bueno, y de Teres~ cé
libe. Sánchez, viudo, casó con Ana María 
Bueno ; , b) e) ~aria, Antonia, monjas; 
d) Mana Franmsca, mujer de Fernan
do fyerve Y A;ragón (Ayerve y Lemos 
Jose); e) Mana Teresa, mujer de Lu~ 
cas Rebolleda o, Rebolledo, burgalés, pa
d':es del pre.sb1tero Joaquin; f) Juana 
Barbara JaVIera, mujer de Tomás Ruiz 
de 9uijano . (Quijano José María); g) 
Mana Ignama, mujer del español Gas
par Mazorra y Arce, natural de Carrie.;, 
do, en. Burgos, abuelos del general Mnr
gueítio; h) Antonio; i) Pedro Herme
negildo; j) Joaquin Mariano, esposo de 
Baltasara Baca (hija de Fernando Ba
ca de Ortega e Isabel Gurmendi) y de 
Petronila Hurtado y Pontón (Lemos y 
Hurtado José Lorenzo). 

Lemos y Acuña, hijo de Antonio Gar
cia de Lemas y Angela Acuña· nieto de 
Alonso García de Lemas (hi]o de Al
berto García de Lemas y Catalina Vi
da! y Lema) y María Rodríguez (hija 
de Manuel Rodríguez y Clara Martinez) · 
Domingo Acuña (hijo de Beuito Acu: 
ñ~ e Inés de los Quiños Sella y y Do
mmga Figueroa (hija de Alonso Figue
roa y Villameba y Ana García Alero-
parte). · 

La Ante y Mendoza, hija de Pedro An
te y Mendoza, español, de Alcalá de He
nares, muerto en 1732, y Beatriz Morales 
casados el 25 de julio de 1695 padre~ 
también de Manuela Ana Cayet~no Ma
ría, Agustín (Restr~po S;,..asti M....:uel) 
Josefa y Francisco. Pedro fue hijo d~ 
otro de su mismo nombre. y Magdalena 
Martínez Ayuso, nieto paterno de Fran
cisco Ante y María Coca· materno de 
Juan Martinez Ayuso. La' Morales hi
ja de José Morales Travega y Je~óni
ma Velasco y Noguera, muerta en 1718 
(Velasco y Zúñiga). 
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Lemos Hermógenes.-Payanés, esta
blecidos desde joven en la costa del• 
sur, diputado a las cámaras de las pro
vincias de Buenaventura (1843) y Bar
bacoas ; administrador de la aduana de 
Iscuandé, jefe municipal de ese cantón 
en 1855, representante al congreso en 
1853; diputado, más tarde, a las legis
laturas del Estado. 

Lemos José Joaquin.-Hermano de 
Hermógenes y Rafael, radicado como 
ellos en la costa meridional del Pacífi. 
ca. Fue administrador de la aduana de 
Iscuandé, diputado por el cantón de Mi
cay a la cámara provincial de Barba
coas, diputado también a la de Túque
rres. 

Lemos José Lorenzo.-Payanés, hijo 
de Joaquín Mariano García de Lemos 
y Ante y Petronila Hurtado y Pontón 
y hermano, por consiguiente de Maria,.. 
no y de José. Al estallar la guerra de 
la Independencia era mayordomo de fá
brica de la catedral de Popayán. A prin
cipios de 1811 pasó a Cali, para enro
larse en las filas republicanas que ven
cieron a los realistas en el bajo Pala
cé el 28 de marzo. 

Fue casado con María Angela, hija 
de Tomás Valencia (Valencia Pedro A
gustín). Tuvo doce hijos: 1) Dolores 
Toribia, muerta en la infancia. 2) José 
Mariano. 3) Lorenzo Tiburcio, que mu
rió niño. 4) Francisco Antonio, que se 
trasladó- con su padre a Bogotá, donde 
ambos murieron. 5) Dolores Faustina, 
muerta en Popayán en julio de 63. Ma
nuel María, asesinado en la hacienda de 
Sumbico el 24 de octubre de 1841, por 
indios de Jambaló, que capitaneaba Lo
renzo !bita, de Vitoncó. 7) José Igna
cio, casado en Caloto o Santander con 
Agueda vicuña, fallecido en la última 
de esas ciudades el 73, padre de Mar
cial Olegario, marido de Carmen Nates, 
y de Mario. 8) Vicenta Isidora, nacida 
el 4 de abril de 1810, muerta en 1893. 
9) Rosa, muerta en Popayán de seten
ta y dos años, el 13 de septiembre de 
84. 10) Rafaela, fallecida en septiem
bre de 75, de sesenta y un años. 11) 
Manuel María Trinidad, casado con su 
prima Paula Arroyo y Valencia (Arro
yo Domíngo), viudo el 59, muerto el 2 
de mayo del 61. Tuvo seis bijas : a) Fe
liciana, institutora, nacida en 1842, muer
ta en 1906; b) Maria Angela, nacida 
el 45 ; e) Mercedes, nacida el 46, muer
ta el 7 de mayo del 4 7, fue el primer 

párvulo enterrado en el nuevo cemen
terio; d) Lorenzo, nacido el 5 de sep
tiembre de 1848, tipógrafo, escritor pú
blico, subsecretario de gobierno del Can
ca, secretario de instrucción pública, 
rector de la Universidad etc.· e) Ana 
María, nacida el 50, y f) ~tonio, el 
53, muerto en Bogotá, donde dejó des
cendencia legítima. 12) Castor Rafael, 
muerto también en Sumbico. 

Lemas RafaeL--'-Payanés, juez de Bar
bacoas, administrador de la aduana de 
Tumaco, nombrado gobernador suplen
te de la provincia de Barbacoas, presi
dente de la cámara legislativa de la mis
ma entidad, diputado a la asamblea cons
tituyente del Cauca el 57, senador al 
congreso nacional en 184 7, 51, 52 y 53. 

Lemos Zenón Fabio.-Hijo del prócer 
payanés José Mariano Lemos y Valen
cia y de Clemencia Collazos, nació en 
Cali en 1834. Estudió en Santa Libra
da, hasta obtener el titulo de doctor en 
ju,risprudencia; profesión que ejerció 
largo tiempo. Desde los veinte años: fue 
profesor en dicho plantel, para el cual 
fue nombrado rector el 6 de octubre de 
83, y dimitió en breve; también en la 
Universidad, cuya rectoría ejerció en 
1876 y en 1880-81, y en la escuela nor
mal de institutores, abierta el 73. Fue 
gobernador de las provincias de Buga 
y Cali, jefe municipal de la última en 
1869, juez de circuito, juez superior del 
Estado, procurador general del mismo 
( 1866), magistrado del tribunal de Oc
cidente y del superior del Cauca, juez 
de cuentas del Estado, jefe de la sec
ción de contabílidad, auditor de guerra 
en 1865, vocal de la municipalidad de 
la provincia de Cali el 85, secretario de 
ella el 87, representante al congreso 
en 1874 y 75. En 1867, como plenipo
tenciario del Cauca, juntamente con el 
doctor Ramón Elías Palau, suscribió 
un tratado de amistad y comercio con 
Antioquia. Fueron plenipotenciarios de 
este último estado el doctor Román de 
Hoyos y Alejandro Posada. Retirado a 
la vida privada, se entregó a la profe
sión, en cuyo ejercicio lo hizo cesar el 
presidente Reyes, nombrándolo magis
trado de lo civil en el tribunal superior 
del distrito judicial de Popayán. Aca
baba de tomar posesión de la magistra
tura cuando ocurrió su muerte, el 21 
de enero de 1907. Escritor ilustrado y 
correcto, mereció por sus trabajos filo .. 
lógicos el nombramiento de miembro ca-
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rrespondiente de la Academia Españo
la. Redactó en Cali La Revolución, aso
ciado a César Conto, El Horizonte, so
lo, y El Ferrocarril, a la muerte de su 
fundador, Eustaquio Palacios, autor de 
El AHérez real, novela que le fue dedi
cada. psaba el seudónimo de Leo. 

Hab1a casado en 1864 con Dolores 
Cuevas, hija d~. Manuel Jesús y de Do
lores Arce. DeJo descendencia. 

Lemos Bonilla Gonzalo.-Nació en 
Popayán, donde murió en 1906, de unos 
cuarenta años; contador de la adminis· 
tración de hacienda nacional d_el Can
ca, fiscal del circuito de Popayán, pro
fesor de la Universidad, diputado a la 
asamblea del Departamento. Fue de los 
miembros de la sociedad literaria deno
minada El Puracé, que publicó en 1892 
Y 93 un periódico de ese nombre, en _el, 
cual aparecieron composiciones poéticas· 
suyas. Colaboró en varios otros periódi
cos y revistas, tanto en prosa como en 
verso. E'Q._ ocasiones firmaba con el seu
dónimo Somel, anagrama de su apellido. 

Lemos Ra.yo Faustino.-Véase Rayo 
Faustino. 

Lemos y Aguirre Juan.-Nació en 
Buga, de Mateo Lemas, canario, Y Fran
cisca Aguirre ; casó con María Magdale
na de Bocanegra, hija del conquista
dor Diego Bocanegra, fallecido en aque~ 
lla ciudad en los primeros años del si~ 
glo XVII, malagueño e hijo de Sebas
tián Fernández Bocanegra y Juana Qui
ñones. Mateo, hijo de Pedro Lemas y 
Magdalena de Freitas, vecinos de San 
Sebastián, en las Canarias; la Aguirre 
nieta del conquistador Francisco de Es~ 
pinosa. Juan, distinguido capitán de 
principios del periodo colonial, es nota~ 
ble sobre todo como fundador de Tu· 
luá, pues en el sitio donde ella se le
vanta poseía en 1639 varias casas que 
sirvieron de núcleo a la población. 

De Lemas Aguirre vienen los Lemas 
del norte del Canea, que' dieron su ape~ 
llido a una finca de vacas de manea, 
Hato de Lemas, transformada en aldea y 
luégo en cabecera de distrito llamada 
ahora La Unión. -~e Juan proce'de Pedro, 
padre de Gervas10 y abuelo de un se~ 
8'undo Gervasio, el cual casó con Mer~ 
cedes Ortiz y Valencia, padres del doc
tor Manuel Antonio Lemas esposo de 
María R?,salía del Río y M~lo, de quie~ 
nes nacw Francisco Antonio Lemas. 
Este último casó con Francisca Hedo
ya. Descendencia : 

1. Rafael, con Rafaela Cáceres, pa
dres de: a) María Dolores, con Rai
mundo Montenegro, a Adela, Clotilde, 
Mercedes; b) Anita, con Gabino Arám
buro, a Betsabé; e) Valeriana, con Leo
narda López, a Lisandro, Victoriano, 
Luis, Leonidas, Waldina y María Anto
nia; d) Rita, mujer del portugués Ber
nardo Díaz, a Aureliano, que murió cé-

, libe, y Angel María, autor de un texto 
de geografía nacional, casado en Me
dellín con Dolores Sarrazola y padre 
de Bernardo, Ana Rita, Juana Josefa,, 
Angel Maria, Emilio, Nicolás, Isabel 
Jesús y Luis Gabriel; e) Manuel de Je: 
sús, con María Josefa Mejía, a María 
Luisa, con Federico Gómez; Rosa, con 
Jesús María Sosa; Víctor Manuel con 
Ana Josefa Gómez; ~alia, con Miguel 
N. Villa, Jo'!quín; f) Natividad; g) Su
sana. 

2. Manuel Antonio, con Baltasara 
Balderrutén, a Elías, Carlos; Luciano 
Jesús María, Francisco Antonio, Temía~ 
tocles, Joaquín, Néstor, Felicidad y Juan 
Evangelista. 

3. José María, diputado a la cáma
ra provincial de BUenaventura, con Ma
ria Ignacia Libreros, a Lisandro, José 
María, Medardo, Rubén, Emilda, María 
Ignacia y Sofía. 

4. María del Carmen, con Manuel Ci
priano Varela, a María del Carmen. 

5. Bárbara, con J oaquin Vare la, a Ra· 
fael Antonio, Manuel María, Ana Ma
ría, Polonia y Paula Petrona. 

6. Mariana, con Pedro Fernández a 
Neftalí. ·· ' 

7. María Santos, célibe. 

Lemos y Bonilla Domingo.-Murió 
en Popayán, ciudad de su nacimiento, 
el 6 de mayo de 1903, de treinta y tres 
años. Estudió en la Universidad y en la 
escuela normal, en la que obtuvo- el gra
do de maestro de enseñanza primaria 
superior, regentó la escuela anexa al 
último de esos planteles, fue profesor 
en ambos, director de la escuela de Ca
loto. Ocupó algunos puestos oficiales en 
el ramo administrativo, fue munícipe de 
Popayán y secretario de la asamblea de
partamental. Escribió y publicó algunos 
textos para servir de guía a los profeso
res en la enseñanza de la aritmética, la 
geografía y otras materias. Como sus 
hermanos Gonzalo y Daniel Gil, escribía 
Versos con facilidad, pero no gustaba 
de darlos a la imprenta. 
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Fne casado con Elvira, hija de Apo
linar Guzmán Delgado y Mercedes Del· 
gado Truque, y padre del doctor Gui· 
llermo Alberto, ingeniero, Antonio Jo
sé Blanca Elvia, primera reina de los 
esÍ.udiantes de Popayán, y Domingo. 

Lemos y Hurtado José.-Hijo de Joa
quín Mariano García de Lemos (Lemos 
Fraw.ciseo Emigdio), empleado de la ad· 
ministración de tabacos en Popayán al 
término de la Colonia; también subte
niente de la compañia que comandaba 
el doctor Antonio Arboleda. Se contó 
entre los vencedores en Palacé, el 28 
de marzo de 1811. Fue varias veces 
miembro del cabildo payanés, y así le 
vemos figurar en ese cuerpo en 1813 
y en 1821. Murió en 1835. Fue casado 
con Maria Manuela Alonso de Velasco 
y Riascos (Velaseo Ignacio León) y pa
dre de Rafael, Hermógenes y José Joa.
quin. El primero casó eon Manuela Man· 
tilla, de Barbacoas, y fue padre de un 
segundo Rafael. 

Debió de ser fino ironista, distintivo 
que ha caracterizado a algunos de su 
estirpe, pues así lo demostró en forma 
que la posteridad ha querido volver 
contra los payaneses, en una sesión del 
cabildo cuSJ;Ido se trataba de preparar 
la recepción al Libertador: dijo que 
siendo lo mejor de Popayán las proce
siones que hasta hoy organizan en la 
semana mayor, al Padre de la Patria 
se le debía hacer semana. santa..
,-Lemos y Hurtado Mariano.-Hijo de 
Joaquín Mariano García de Lemos Y 
hermano de Lorenzo y José, nacido en 
Popayán hacia 1760 y muerto aquí mis· 
mo en 1830. A él acudían los republi~ 
canos payaneses, para departir en su 

-casa a la caída del día, y en ese núcleo 
tomaron origen los acontecimientos de 
agosto de 1810 en dicha ciudad. En 1813 
lo enviaron los realistas al destierro: 

Fue casado con María Manuela Fajar
do (Fajardo Francisco Ventura) Y pa· 
dre de· a) José Ignacio, el cual casó con 
Juana ·María Mosquera (Mosquera Cris
tóbal Manuel), nieta de Manuel José 
Barona y Hurtado, y fue padre de Pe· 
dro Pablo Jesús, Florentino, Nicolás, 
Eusebia, I~dalecia, Isabel, mujer del doc
tor Cipriano Duarte, Dolores y Merce
des· b) Encarnación, mujer de José Ig
nacio Barona, suegro de Julio César Ve-
lasco. 
Lemos y Valencia José Mariano.-Pri· 
mogénito de José Lorenzo Lemos, na~ 

ció en Popayán el 9 de septiembre de 
1786; en la escuela pública tuvo entre 
sus condiscípulos al doctor J oaquin Moa
quera. Actuó en la guerra magna en fa· 
vor de la República y más tarde militó 
en defensa del gobierno legitimo (1830· 
31) hasta alcanzar el grado de sargen· 
to mayor. En febrero de 1836 se fue 
para las repúblicas del Pacífico, de don
de no volvió; la familia tuvo cartas de 
él hasta 1852. Se supone murió poco 
después en Chile. Hijos suyos fueron: 
Mi cae la, mujer de José María Ordóñez, 
padres de Julia, mujer de Miguel Le· 
nis Otero ; Benigna, mujer de Francis
co Villamil, padres del doctor Carlos, 
marido de Ifigencia Londoño Gutiérrez; 
Heliodora, primera esposa de Juan Cam· 
po, padres de Juan, marido de Elisa 
Méndez Valencia; Emilio, célibe; tam~ 
bién el doctor Zenón Fabio Lemos. 

Lenis Manuel Antonio.~Payanés na
cido en 1820; ingresó al ejército a los 
diez v nueve años. En 1851 fue secre
tario del jefe militar del Sur, general 
O bando; en 1854, jefe de un cuerpo al 
servicio de la causa constitucionalista. 
Hizo la campaña de 1860, bajo las ban
deras del general Mosquera, a quien a
compañó a principios del año, como ofi
cial mayor de hacienda y estuvo encar
gado del despacho de la secretaria. En 
1863, con Payán, fue oficial mayor de 
gobierno, encargado de la secretaria a 
principios de 1864; comisario general 
de censo, jefe de estado mayor de la 
cuarta división y jefe de estado mayor 
general. Amigo del presidente ~úñez, 
con quien babia intimado en su JUVen
tud, en Cartagena, recibió sus letras de 
cuartel en 1884, a causa de haber he· 
cho observaciones al presidente, en or
den a la política liberal, que no aproba· 
ba en la forma en que la llevaba el 
circulo denominado independiente. Poco 
antes habla alcanzado el grado d~ ge· 
neral. Ejerció también la contadun~ de 
la gobernación de Po~ayán y la ¡ef~
tura de la sección nacwnal de contabi
lidad en el Canea. Murió en Popayán 
en 1903. 

Lenis Rafael.-Sobrino del anterior, 
muerto de unos setenta y cuatro años 
el 10 de septiembre de 1919, profesor 
de filosofía en el Seminario y literatu· 
ra en la Universidad (1867), plantel 
donde regentó también las cátedras de 
ciencias naturales, segundo curso (1870), 
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matemáticas, segundo curso, (1871), fí
sica (1872), literatura y filosofía (1885-
87), filosofía tercer curso (90 y 91), 
filosofía segundo (98) y filosofía pri
mero (905) ; miembro de la junta rec
toral (1887). Dictó clases a domicilio 
a numerosas damas de diversas gene
raciones y fue asimismo profesor par
ticular de muchos jóvenes. Fue autor 
de estudios gramaticales y diversos tra
bajos más, algunos de los cuales vie
ron la luz en periódicos payaneses . 
"Piadoso y recto", dice un biógrafo, 
"anduvo siempre por los c~inos del 
Señor, se alimentó con el Pan de los án
geles y se fortaleció en el estudio y la 
contemplación de las verdades eternas". 

León Juan Evangelista.-Prominente 
ministerial de Ipiales durante el régi
men de Ríonegro en el Sur; ejerció di
versos_ cargos públicos, entre ellos los 
de diputado a la legislatura ordinaria 
del Estado en 1871, a la constituyente 
del 72 y representante al congreso ese 
año y el siguiente. 

León Teodoro Aqnilino.-N ació en Po
payán en 1839, estudió en la Universi
dad, hasta graduarse de doctor en ju
risprudencia en mayo de 1860, año en 
que también se doctoraron José Igna
cio Castellanos, A ve lino Vela, Calixto 
Salazar, Jesús M' Sanniento y Pedro 
José Albán. Acto seguido se alistó pa
ra tomar parte en la revolución que 
estalló entonces. Fue senador de la le· 
gislatura caucana en el 63 y presiden
te de ella, diputado el 67, representan
te al congreso en 1864 y en diversos . 
años posteriores, hasta el 84. En 1870 
fue presidente de la facultad de aboga
cía en el Colegio Mayor. Fue adminis
trador de la aduana de Tumaco, sub· 
director de la escuela normal de varo
nes de Popayán, superintendente gene
ral de instrucción pública del Estado y 
r_ector de la Universidad, en la cual dic
tó en diversas épocas clases de litera· 
tura y jurisprudencia. Redactó en Po
payán La Soberanía, 1868, El Pueblo, 
1870, y colaboró en otros periódicos y 
revistas. Escribió estos dramas: Los 
bordes del sepulcro, en verso, cuyo te-
ma es la inminencia en que estuvieron 
el general López y sus compañeros pa
ra subir al cadalso en 1816; La policía 
de París, prosa, y Martirio y redención, 
verso, que es de los mejores entre los 
compuestos con Policarpa Salabarrieta 
de protagonista. En 1883 obtuvo pre-

mio por un trabajo sobre la Misión de 
la prensa en Colombia. y mención hon· 
rosa e impresión oficial de un estudio 
sobre la historia de nuestro derecho cons. 
titucional. Publicó numerosas poesías, 
artículos literarios e históricos. Murió 
a fines de 1908. 

Libreros Joaquín.-Prócer de la Inde
pendencia, nacido en el norte del Valle 
del Canea, combatió en Junín, Matará, 
Ayacucho, Guayaquil (1827), Tarqui 
(1829), Cartagena (1831) y Panamá. 
Prestó sus servicios al gobierno en 1840. 

Lindo Agnstín.-Nieto del prócer ve
nezolano de la Independencia coronel 
José Lindo, quien se avecindó en Po
payán, donde casó con Matilde Peña Ve
lasco, nació aquí el 11 de agosto de 
1868. El 85, de soldado raso, peleó en 
Poblazón y Chiribío para llegar a sub
teniente; del 88 al 91 desempeñó car- · 
gos subalternos en oficinas judiciales 
y administrativas, donde su corrección 
y su laboriosidad le granjearon el apre
cio de cuantos lo conocieron y_ trataron. 
El 91 volvió al ejército, como ayudan
te del estado mayor de la división acan
tonada en el Canea; ascendido a secre
tario de la comandancia, tocóle actuar 
sucesivamente a las órdenes de los ge
nerales Ignacio V. Martínez, J-osé Ma
ría González U., Eduardo París, Julio 
Rengifo y Manuel Maria Sanclemente, 
con quien practicó una visita a las pla
zas del norte y sur del antiguo Depar
tamento. El general Sanclemente, al asu
mir la gobernación, el 97, lo hizo jefe 
de una sección de la secretaría de go~ 
bierno y luégo lo ·indicó al doctor Ma
nuel Antonio Sanclemente como candi
dato para secretario particular del pre
sidente, puesto a que efectivamente se 
le llamó. De él pasó a la comandancia 
del crucero Córdoba, guardacostas en el 
Atlántico. Al estallar la rebelión, el 99, 
se le destinó, con grado de coronel efec
tivo, a la jefatura de estado mayor de 
la columna caucana que dirigió el ge
neral Angel Córdoba; con ella partió 
al norte, vía de Neiva, peleó en La Cri
nolina, donde obtuvo un triunfo de im
portancia, y siguió hasta Santander, 
donde su actuación fue distinguida tam
bién. Herido Córdoba en Palonegro, 
reemplazóle como jefe de la columna 
y ejerció decisiva influencia para el re
sultado final de la porfiada y sangrien
ta batalla. Vuelto al centro, combatió, 
en Soacha y en Sibaté. Adverso al cuar-
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teJazo del 31 de julio de 1900, despre
ció las ventajas de una brillante carre., 
ra, pues era ya general de división, y 
con su licencia indefinida regresó a Po
payán. El año 2 lo llamaron a~ servi
cio, para que debelara las guerrillas de 
Jos montes del Valle del Cauca, lo que 
realizó con la pericia y el arrojo de que 
había dado pruebas. Postrado después 
por terrible dolencia, pasó su~ últimos 
años alejado de todo trato socml y con 
raro estoicismo vio llegar la muerte el 
1' de noviembre de 1912. 

Primo suyo fue Pedro A. Lindo, quien 
a causa de la pobreza que sobrellevó 
en sus primeros años se dedicó al ar.,
te de la encuadernación, aprovechando 
todo rato disponible para la lectura de 
los libros que empastaba, sobre todo 
los de medicina. Fue luégo discípulo del 
doctor Joaquín Cajiao Rivera en idio
mas y contabilidad; del 81 al 83 cursó 
en la -Universidad y siguió con mayor 
ahinco lÓs estudios médicos, acompañan
do como practicante a loS profesionales 
de Popayán. Llevado a la jefatura de 
la sección de contabilidad de la gober
nación, separó se de tal pues~o ~n. 901, 
para dedicarse de lleno ~1 eJ_ercl.CIO, d_e 
la medicina. En 1898 habla obtemdo di
ploma de idoneidad del Instituto Ho
meopático de Colombia y aun cuando 
prefería el sistema de Hanneman, . co
nocía el método alopático, que aplica
ba cuando creía ineficaces los glóbulos, 
así como también manejaba hábilmen
te la cuchilla del cirujano. Era de ca
ridad inagotable con los desvalidos, so
bre todo en -época de epidemias. U~a 
intervención quirúrgica en que no In
teresaba un centavo le ocasionó la en· 
fermedad que el 3 de marzo de 1907 lo 
llevó al sepulcro, antes de cumplir trein
ta y nueve años. 

Llanos Francisco Antonio.-Nació en 
Cali en 1850 y se graduó de doctor en 
jurisprudencia en Santa Librada el 18 
de julio de 1873. A los pocos meses P'.""
tió a Lima, donde resid~ó cerca de d1ez 
años. De regreso a la tierra natal, vol
vió a dejarla en breve, para trasladar
se al Salvador, donde ocupó brillante 
posición política,_ social e in~electual; 
fue secretario pnvado del presidente de 
esa república general Francisco Mén
dez quien subió al poder en 1886 Y mu
rió 'de repente a los tres años de ente
rarse de la traición del general Carlos 
Ezeta, su ministro de la guerra. De la 

capital del país trasladó más tarde ~~ 
residencia a Ahuachapán y emprend10 
en vastas labores agrícolas. Fue allí 
dueño de una imprenta, donde publicó 
La Nneva Era, periódico que llamó la 
atención en todo Hispanoamérica, por 
el fondo, la corrección y la elegancia 
de los artículos que allí aparecían, Y 
que sostuvo hasta su muerte, ocurrida 
en 1911. En el Salvador formó su ho
gar y dejó herederos. Por línea mater
na pertenecía a la familia Orejuela. 

Llanos Santia.go.-Tulueño, nació en 
julio de 1815, de Miguel Llanos y Cle
xnencia Caicedo, nieto paterno de otro 
Miguel Llanos e Isabel Ledesma y ma
terno de Agustin Caícedo y María Lui
sa Tascón. Estudió jurisprudencia en 
Bogotá y fue recibido de abogado . en 
1839. Ejerció largo tiempo la profesiÓn 
en Tuluá, fue diputado a la legislatura 
constituyente de la provincia del Can
ca en 1855, la cual había representado 
en el congreso en 1842 y 44 ; ·comisiona
do para la formación del censo de la 
provincia de Tuluá en 1853, j~ez de cir~ 
cuita administrador de haCienda, go
bern~dor de Tuluá y subdirector de ins
trucción pública. 

Casó con Adelaida Barrero, ·madre 
del doctor Miguel A. y de Clementina, 
esposa de Horacio Carvajal. 

Llanos Raimundo.-Prócer de la In
dependencia, posiblemente caleño, heri
do de gravedad en el segnndo ataque 
a las fuerzas del gobernador Tacón en 
Iscuandé; el 23 de enero de 1812. 

Llorente Gregorio.-Nació y murió 
en Popayán ( 6 de mayo de 1843-22 de 
julio de 1885). Re~act~r y cola~rador, 
desde los diez y se1s anos, de var1~s pe~ 
riódicos literarios, en los cuales mser· 
tó numerosas poesías. Sus primeros en
sáyos de este género los p_ul?licó en ~ 
pequeño volumen q?e dedico .a. su tío 
Ventura Fajardo, firmados Tino, seu
dónimo formado, como era usual por 
esa época, con las sílabas finales del 
apellido y del nombre. Compuso en 1868 
La mujer arrepentida, dr~a estren~do 
en Popayán con buen éXIto, tres anos 
después. vo'cal de la municipalidad de 
Popayán; en 1885, como ten1ente coro
nel, jefe de estado mayor y comandan
te de la cuarta división. 

Segón ciertos autores, el ~pellido LI~
rente, impropiamente terrmnado en 1, 
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es vizcaíno; según otros, de Murcia, con 
origen francés, La.urent, de donde han 
surgido otros dos, Lorente Y Loriente. 
El tronco en el Canea fue el coronel 
José Manuel Llorente, español que ca
só en Popayán con Ana María Barona 
cuñada o sobrina política del docto~ 
Francisco José de Caldas, y padre del 
biografiado. Del coronel proceden los 
Llorentes de Nariño. 

Gregorio casó en 1863 con Rogeria 
Mosquera, hija del doctor Laureano. 

Llr ·ute y Mosquera Gregorío.-Hi
jo d~ .nterior, nacido en Popayán en 
1864 o 65, se alistó en 1899 al servicio 
del gobierno y con sólo ciento cincuen~ 
ta hombres del batallón 24 de Santan• 
der detuvo en El Carrizal el ejército del 
general Clodomiro Castillo, constante 
de tres mil soldados. Días después ven
ció en Santander, donde había sido pre· 
fecto, con sólo veintiocho de tropa y 
seis oficiales, a trescientos revoluciona
rios, acción que le mereció el ascenso 
a coronel. Recorrió luégo los bosques 
del Cauca, marchó a Buenaventura y de 
allí a Tumaco, donde escapó de ser apre
sado el 21 de julio de 1900. Enviado a 
Panamá, al frente del batallón 1' del 
Pacifico, sofocó en Coroza! de Crespo 
un levantamiento. Cayó muerto en una 
emboscada en la provincia de Coclé el 
5 de noviembre de 1900. Había lleg~do 
a general. 

Fue casado con Enriqueta Arroyo 
(Arroyo Domingo) y padre de Hernan
do, con Isabel Martínez Crespo (Martí
nez y Cabal Pedro Vicente), de Marti
na, con el doctor José Domingo Rojas 
Arboleda (Arboleda Manuel Esteban), 
y de Alfonso. 

Su hermano José Manuel se distin
guió asimismo de militar en la guerra 
civil de 99-902, obtuvo un triunfo de im
portancia en Carazúa y murió, con el 
titulo de general, a consecuencia de va
rias heridas. 

López Agnstín.-Presbítero que fign
ró en Túquerres a mediados del último 
siglo y concurrió como diputado a las 
cámaras de esa provincia. 

López Elías.-Diputado a las cámaras 
provinciales de Pasto y Túquerres, por 
los años de 1846 a 57. 

López Felipe Santíago.-N ació en Car
tago, donde lo bautizaron el 1° de ma
yo de 1816, hijo de Tomás López y Mó-

nica Villar. Estudió en Popayán, hasta 
obtener de la Universidad el grado de 
abogado en 1843. En este año fue nom
brado preceptor de la escuela pública 
de varones de Cali, de la cual tomó po
sesión el 11 de octubre y regentó hasta 
1851, con breve interrupción en el 48, 
cuando estuvo al frente del plantel, unos 
días, el doctor Próspero Pereira Gam
ba. En Cali recibió la ordenación sacer
dotal en 1846. En esa escuela aprendie
ron las nociones del saber, , bajo la di
rección de López, Belisario Zamorano 
Tomás Rengifo y otros notables · cauca: 
nos, nacidos de 1837 a 45. En 1852 re
gresó de Cali a Popayán, para poner" 
se al frente de un colegio privado, que 
funcionó en el local donde está la im
prenta del Departamento. El 54 cesó 
el nuevo plantel y su director fue nom
brado tesorero general de diezmos del 
Obispado; en octubre del 55 lo hicieron 
rector del Seminario, cargo que, como 
el anterior, desempeñó hasta la rebe
lión ·de 1860. Entonces eran sus copro
fesores el presbítero Federico Arbole
da, el doctor Froilán Lagarcha, Manuel 
María Luna, los doctores Joaquín Ca
jiao, Carlos Basto, Domingo Rojas y el 
presbítero Isaías Quintana. De los alum
nos de Iiteratur~ citaremos a Capitali
no Obando, Domingo Cajiao, José Ma
ría Quijano Wallis, Joaquín Negret, A
dolfo Dueñas, Pastor Constaín, Carlos 
Albán, Carlos Dueñas, Jorge Quijano, 
Carlos Arboleda, Rafael Lenis, Ricar
do Vejarano, Adolfo Tenorio, Nicolás 
y Leoncio Balcázar, Apolinar y Euse
bio Casares (Casas), Enrique Dueñas, 
Rufino Pérez, Ignacio V. Martinez, Ra
fael y Juan Antonio Sánchez, Tomás y 
Nicolás Olano, Alejandro Pizarro, Ciro 
Molina, Julio Rojas. Estudiaban teolo
gía y derecho canónico los presbíteros 
Juan E. Garcia, Gregorío Sandoval y 
FranciSco Antonio Campo, cuyos maes
tros eran los presbíteros Juan Nepomu
ceno Velasco y doctor Manuel Antonio 
Bueno. López ingresó en 1868 a la co
munidad de felipenses, en Pasto, la que 
abandonó el 80, después de haber sido 
ministro, secretario, archivero y biblio
tecario ; se dirigió a !barra para ser ca
pellán de las carmelitas hasta su muer
te, el 4 de abril de 1889. Distingnióse 
como catequista, director de almas y pro
fesor de teología, derecho canónico e 
historia eclesiástica. En la instalación 
del colegio de los felipenses fue nom-
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brado prefecto de estudios, oficio que 
no desempeñó por su traslación al E
cuador. Con sus discípulos era enérgi
co y celoso de la disciplina, pero sin du
reza, lo cual le granjeaba la estimación 
de esos jóvenes. 

López Fernando--Por los años de 
1849 a 57 concurrió a las cámaras de 
Túquerres y Pasto. 

López Jerónimo.-Abogado que nacw 
en Cartago el 29 de septiembre de 1776, 
segundo de los hijos del español Juan 
Antonio López Martinez, de la Coruña 
(hijo de Domingo López Martlnez y Do~ 
minga Varela Varela) y de Nicolasa 
Sanz {le Vicuña, quienes se unieron en 
1768. La mayor del matrimonio fue Bár
bara; hubo un tercer hijo, Manuel Jo
sé López Sanz, que fue un distinguido 
sacerdote, recibido de abogado en 1808, 
cura y vicario de su ciudad natal, muer
to a mediados del siglo XIX. Jerónimo 
casó en 1801 con Maria Josefa Mazue
ra Rentería. (Mazuera Felipe Antonio), 
concurrió a las cámaras de la antigua 
provincia de Popayán por el cantón de 
Cartago y fue de los que inauguraron 
esos cuerpos legislativos en septiembre 
de 1832 .. Mnrió en 1850. Tuvo estos hi
joS: Maria Antonia, Rafaela, Nicolasa, 
losé Vicente, José Ramón, José Joaquín, 
que muÍ"ió joven, Maria Jesús, Marga
rita, Honorato, Liborio, José Jerónimo, 
Evangelista, médico de renombre, esta
blecido en Europa, (casado con Victo
ria Ballén, gnayaquileña, hija de Cle
mente Ballén, notable personalidad ecua
toriana, y nieta del prócer bogotano Ni
colás Ballén de Guzmán) y Manuel. 

López Jesús María.-Abogado carta
güeña, fallecido en Manizales hacia 1894; 
¡:o bernador de la provincia del Quin dio, 
delegado de instrucción pública, dipu
tado a la legislatura en 1863, sesiones 
extraordinarias de Buga, diputado tam
bién en 71, 77, 79, presidente de las dos 
últimas, representante en 74 y 75, se
nador en 72, 73 y 76. El 1' de agosto del 
77 recibió al doctor Modesto Garcés, en 
la iglesia de San Francisco, de Popa
yán, el juramento de rúbrica para que 
entrase a ejercer la presidencia del Cau
ca. 

López Joaquin y Luis.-Soldados de 
las tropas del presidente Caicedo, pre
sos en Pasto y diezmados en unión de 
ciento treinta y tres compañeros, para 
fusilar a trece de ellos, pena que se 

cumplió con sólo diez, el 26 de enero de, 
1813. 

López José Antonio.-Hermano de los 
generales José llilarío y Laureano y de 
Buenaventura López, y como ellos, pró-
cer de la Independencia. Al estallar la 
guerra era oficial de las cajas reales, 
o sea empleado de la tesorería o admi
nistración de hacienda de Popayán. Ca
yó preso el 29 de junio de 1816, en la 
Cuchilla del Tambo, y se le condujo a 
Bogotá. Prestó nuevos servicios a la Re
pública, hasta la terminación de la gne
rra. Al organizarse en España la expe
dición que el general Juan José Flores 
pretendia traer para reconquistar el po
der en el Ecuador, el presidente Mos
quera destinó a] Istmo, el 10 de noviem
bre de 1846, la enarta división del ejér
cito nacional, cuyo mando confió a Jo
sé Hilarlo ; José Antonio marchó con él 
y murió allá. · · 

Buenaventura pereció en la acción de 
Calibío, en 1814, como pífano del ejér
cito de Nariño. 

López José Hilario.-Nació en Popa
yán el 18 de febrero de 1798, de José 
Casimiro López, oficial de cruzada, y 
Rafaela Valdés y Fernández de Córdo
ba; abuelos paternos, Juan Antonio Ló
pez,· de Torrijas, en Toledo, y Manuela 
Hurtado, hija de García Hurtado de 0-
larte; maternos, Francisco Luis Valdés 
y Campero, español de Sara, Santander, 
y Josefa Fernández de Córdoba y Va
len cía (Fernández de Cólil.oba Tomás)
Un tío suyo, Francisco López Hurtado, 
casó en Medellín con Mercedes, hija de 
Pablo Escobar Peláez y Josefa Angel 
Uríbe. López Escobares, Agnstina, ca
sada con Domingo Santamaría, y Ma
Jiuel,. en Quito, con Wla Arboleda, y que 
fignró bastante en el Ecuador, secreta
rio (ministro) de hacienda de Roca
fuerte, en 1837, gobernador de Pichin
cha, secretario general del gobierno pro
visional de 1861, senador por Cuenca, 
y por último, secretario de la goberna
ción de la provincia de Los Rios. 

José Hilario sirvió a la causa de la 
Independencia como militar, y por ri
gnrosa escala llegó en 1830 a general. 
Comenzó su carrera el 9 de octubre de 
1812, a las órdenes de Cabal y de Ro
dríguez; con Suárez se retiró a !bagué 
el año siguiente y volvió con Nariño, 
para combatir en Calibio, donde lo hi
cieron subteniente, Juanambú, Chaca-
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pamba, Tasines y Ejido de Pasto. Pri
swnero su jefe, tornó a Popayán y pe
leó en el Palo y la Cuchilla del Tambo. 
Prisionero a su vez, fue quintado y -le 
salió papeleta de muerte; una orden del 
presidente Montes, para conmutarles la 
pena a quienes iban a subir al patíbu.:. 
lo, y que Sámano se guardó hasta últi
ma hora, le salvó la vida. Llevado a 
Bogotá, sufrió indecibles tormentos, así 
en el camino como en esa capital, cuya 
plaza mayor le obligaron a empedrar. 
Enjuiciado, lo condenaron a presidio, 
que le fue cambiado por ingreso al ejér
cito. El 24 de julio de 1819, cumplea
ños ·del virrey Sámano, obtuvo sti li
cencia absoluta; organizó una pequeña 
fuerza, atacó en La Mesa la retaguar
dia del general Calzada y logró poner 
en libertad algunos preaos. Bolívar lo as
c~ndió entonces a capitán. Su compor
tamiento en la región del Apure le me
reció otro ascen"!o y el mando del ba
tallón Vargas. jerció después la je
fatura civil y ..uilitar de Valencia y la 
comandancia general de Aragua; rindió 
el fuerte del Mirador de Solano y des
armó las guerrillas del Apure. En 1823 
fue jefe de estado mayor y comandan
te general del Cauca e hizo la campa
ña contra Agualongo; disolvió las gue .. 
rrillas realistas que obraban al sur de 
Popayán y formó una división para in
corporarla al ejército auxiliar del Pe
rú. Revolucionario en 1828; comandan
te general del Canea 'en la época de 
anexión al Ecuador, y como tal se pro
clamó a favor de la Nueva Granada. 
Antes de eso, babia sido elegido diputa
do al congreso , de Quito, y aunque no 
concurrió, envió varios proyectos de ley. 
Gobernó las provincias de Bogotá y 
Cartagena; en 1853 estuvo de candida
to liberal para la elección popular de 
gobernador de Neiva; fue secretario 
(ministro) de la guerra del presidente 
Márquez, consejero de estado, represen
tante y- senador de varios congresos na
cionales, de 1828 a 63, y diputado a la 
convención de Ríonegro; ministro de re
laciones exteriores en el gobierno de esa 
constituyente; encargado de negocios 
en Roma en 1838; nombrado en 1863 
ministro plenipotenciario en Venezuela, 
cargo que declinó ; jefe del ejército del 
Tolima; jefe divisionario el\ 1854 y en 
1860 y jefe del ejército nacional; presi
dente del Tolima, cuyo gobierno asumió 
el 27 de agosto de 1863 ; designado pa-

ra ejercer el poder ejecutivo nacional 
en 1846 y en 1853 y presidente de la 
República del 1' de abril de 1849 al 31 
de marzo de 1953. Durante este gobier. 
no se llevaron a cabo trascendentales 
reformas políticas y. sociales, entre ellas 
la abolición de la esclavitud. Murió en 
Neiva el 27 de noviembre de 1869. 

Fue dos veces cB.sado, la primera con 
Rosalia Fajardo (Fajardo Francisco 
Ventura), muerta en Bogotá sin dejar 
~ascendencia, a causa de partos prema
turos; la segunda en Neiva, en 18.33 
con Dorotea Durán y Barrero, cuyo~ 
primeros partos fueron frustráneos. El 
primogénito, muerto en la infancia, re-· 
cibió el nombre de Washington ; siguié
ronle Lucrecia, Antonio Ricaurte, casa
do con Susana Barrero, Policarpa, con 
Sixto Durán. 

Dorotea fue hija del doctor Ignacio 
.José Rodriguez Durán, nacido en San 
Sebastián de La Plata el 7 de enero de 
1777, y Maria Lucia Borre ro y Gómez, 
casados el 17 de agosto de 1805 ; nieta 
paterna de Luis Rodríguez Durán, na
cido en San Gil en 1726, y Rosa Matéus 
Palanca; materna de Manuel de Jesús 
Borrero, nacido en Alosna, juridicción 
del condado de Niebla, en Andalucía, 
en marzo de 17 42, y Maria Antonia Gó
mez; bisnieta paterna de Antonio Ata
nasia Rodríguez Durán, regidor de San 
Gil, nacido en 167 4, y Gregoria Gonzá
Iez de Noriega; de Silvestre Matéus Po
lanco, español, y Agustina Falla y Ar
ce, ,materno de Antonio de Padua Ba
rrero y María Ignacia Ramírez; de Die
go Laureano Gómez, sevillano, y Ber
narda Matéus Polanco. Antonio Atana
sio fue hijo de Juan Rodriguez Durán 
y Francisca Rueda y Sarmiento; Gre
goria, de Pedro González de N o riega y 
Casilda Tello de Mayorga (hija ésta de 
Juan Tello de Mayorga y Catalina Mar
tinez de Angulo). Agustina Falla, hija 
del sargento mayor de milicias espa
ñolas Agustin Falla y Mosquera y Ca
talina Arce Campuzano. 

Duranes Horreros fueron también: 
doctor Hermógenes, casado con María 
del Pilar, hija de José Maria Buendia 
Ortiz y Manuela Durán González; ge
neral Liborio, casado con Rafaela Buen
día Durán, cuya hija Manuela Durán 
Buendía casó con el doctor Zoilo Cué
llar (hijo de Diego Cuéllar y Dolores 
Sierra, nieto de Salvador Cuéllar y Jo-
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sef Barreiro) y fue madre de los doc
as cuéllares Duranes. tore . 

Lucrecia López J?urán_, ya m~nmona
unió al antwqueno Máxrmo ~

da, se (hi¡"o de Nazario y de Aqmli
renzana, L . L Y Sáenz; nieto de uis orenzana 
Genoveva Montoya Zapata). Y: fue ma
d de· a) Nazano; b) Maxuno, ca~a-

re 0 .;_ Manuela Ordóñez Santamana; 
do Maria Luisa, con José Camacho ~a
e)· sa notable escritor y economista 
rnzo • d • Mari hi · 0 de José Camacho Rol an Y a 
}o.ka Carrizosa, nieto d~ Salvador <::a
macho y Gregoria Roldan, ~e Cannlo 
Carrizos a y Esmaragda Carnzosa) , pa
dres de Lucrecia Camacho Lorenzana, 

ujer del doctor Alfonso Lloreda Gon
:é.lez, de Nicolás etc.; d) Ge~oveva, m~
·er del doctor Juan Evangelista _Mann
~ue, médico, polit~co y diplomático; •l. 
Lucrecia, de Andres Varga~; f) Carlos, 
g) Pablo casado con Mana Josefa U
ribe; h) :Belén, con el médico doctor. Ju
lio Manrique, hermano de Evangehsta. 

López José Joaquín.-Asistió como 
diputado a las cámaras provinciales de 
Túquerres, a mediados del siglo XIX. 

López José Vicente.-Nació por.1~06, 
en Cartago hijo del doctor Jerorumo, 
y se educó ~n Bogotá; abogado. e~ 1832; 

, diputado a la cámara provmmal del 
Cauca (Buga) y presidente de ella en 
1835; diputado también en Cal~ Y pre
sidente de la legislatura constituyente 
de Buenaventura en 1853; gobernador 
del Chocó de 1841 a 45 ; más tar~e, d~
signado para ejercer el poder eJecuti
vo en Buenaventura; r~prcsentante , al 
co11$eso por la provinc}-8 de Popayan, 
senador por la del Choco, rector del co
legio de Cartago, juez nacional del Cau
ca puesto creado en 1858 y con sede 
en' Cali. Desde aquí tomó activa parte 
en la política conservadora contra e~ 
gobernador del Estado, general M?s
quera, y era uno de los puros que. I~
formaba semanalmente a su ~ondiSCI
pulo el presidente de la Repúbhca, doc
tor Mariano Ospina. 

En Cartago y otros puntos de .la a':
tigua provincia del Cauca ha habido d!· 
versas familias de López. En Tu~uá. fi
guró un sac~rdote . de es~ apelhdo, el 
doctor Antomo, nacido allí el 8 de ene
ro de 1754, hijo de Antonio López Gar
cia Anibal y Antonia Galarza. Uno de 
los troncos de López en el norte del 
Canea es el español Antonio, quien ca-

só en Cartago en 1713 con Josefa So· 
to, hija de Simón y de Bárbara Casti
llo. 

López Jnan y Julián.-Luchadores 
por la República a comienzos de la gue
rra magna, enviados presos de Pasto 
a Quito en 1814. · 

López Juan Gregorio.-Hijo del va
He del Patia, militar de la Independen
cia, alcanzó el grado de teniente coro
nel el 9 de febrero de 1829; fue en 
1840-42 jefe de las fuerz.as. organ~adas 
en la región de su nammtento, JUnta
mente con los coroneles Manuel Delga
do y Jacinto Córdoba, para la de~ensa 
del gobierno. En 1851 fue revoluCiona
rio, en 1854 y en 1860 co~batió ~ b
vor de la legitimidad. Munó en ¡umo 
de 1865. 

López Laureano.-Hermano de José 
Hilario nació en Popayán en agosto 
de 180Í. Comenzó a servir a la Patria, 
como militar, el 19 de ene.:o de 1814; 
hizo la campaña de ese ano, peleó en 
J uanambú, Tasines, Ejido de Pasto, <=!
vejas Palo y La Plata, hasta caer pn
sione~o (1816). Enrolado como. solda
do en las filas realistas, se paso a las 
republicanas el ~ de agosto .• de 1819. 
Estuvo en este ano en la acc10n del A}
to de las Cruces, en los valles de Cu
enta, en Carabobo, en el Cerro. ~e la 
Guardia en los tres asaltos y sitio de 
Puerto Cabello, donde fue herido. Est';
ba condecorado con la cruz de Boyaca, 
la estrella de los Libertadores de Ve
nezuela el escudo de Carabobo Y la me
dalla d~ Puerto Cabello. En 1830 Y 184? 
defendió al gobierno legítimo; le to.co 
asistir a la batalla de La Chanc_a, .a m
mediaciones de Cali, el 11 de ¡uho de 
1841, como jefe de un batallón. ~lcan
zó el grado de gener";l en 1851,. ~poca 
en que también presto sus sei'Vlcms. a 
la causa constitucional, . como lo hi:o 
irualmente en 1854. MuriÓ en Popayan 
el 17 de marzo de 1856 . 

Casó con Isabel Herrera, madre., en 
tre otros, de Emilia . y Augu~~o López, 
marido de Susana Rivera (h~¡a de Ca
milo) y padre de Isabel, muJer de Ma
nuel Esteban Arboleda Y Arroyo (Ar
boleda. Manuel Esteban) y de Ciernen• 
cia mujer del doctor Calixto Salazar. 

¿ópez Manuel Antonio.-P.ayanés naci
do el 2 de julio de 1803, hiZo las cam
pañas de Popayán, Pasto, Ecuador, Pe; 
rú y Bolivia, de 1819 a 25, y se hallo 
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en los principales hechos de armas Re
sidió algunos años en Venezuela ·don
de si~ó divers.os cargos milit~res y 
fue consul en Cmdad-Bolivar. Defendió 
al gobierno le9Ítimo de la Nueva Gra
na~a en 1851, epoca en que hizo la cam
p_an_a de Pasto; contribuyó al restable
cumento • de _la legalidad en 1854, pelean
do ~n Tiqmsa, Basa, Las Cruces Y Bo
gota. Fue fiscal militar el año siguien
te. En 1861 acompañó al general Mos
quer": en la rebelión Y peleó en Campo
~lia, Subachoque, Usaquén y San 
Diego. En 1862 fue jefe de estado ma
yor de las fuerzas lib••<tles de Cundi
nam.ar~a. Se radicó e· Bogotá, donde 
esc!'Ib10 pa~a la prensa, especialmente 
articulos históricos y anecdóticos. R.,.. 
dactó sus Recuerdos históricos¡ que vie
ron la 1m; por Prim~ra vez en Caracas 
Y que_ luego,_ recogJ_dos y adicionados, 
han 8!do rermpresos varias veces en 
Bogota, lugar de su muerte, el 11 de 
agosto de 1891. En 1879, su conterrá
':'eo Manuel. Pombo hizo firmar un lu
Joso memonal al congreso para ·que se 
ascendies~ al viejo venced~r en Pichin
cha, Jumn Y Ayacucho. Los miembros 
d~l c_~erpo soberano defirieron a la ex
mtacwn Y López llegó as! al más alto 
grado en la milicia. 

L~pez Manuel Antonio.-No sólo ho
mónimo sino ta~bién c<!nterráneo y coe
táneo del an~enor, procer asimismo y 
Iuc~hador en I.gual escenario, fué este 
pro ser, que VIo la primera luz en Po
payan el ~7 ~e abril de 1802 y muy jo
ven se alistó en el ejército republica
no para la campaña del Sur. De regre
so a. 1~. Pat~~~ se detuvo en Manabí y 
en JIPIJapa fiJO su residencia formó su 
hog~ Y dejó herederos de ~u nombre. 
Muno el 7 de enero de 1873 . 

López Manuel Maria.-Nació en Po
payán. En 1840 defendió al gobierno · 
en _1851 fue revolucionario, conStitucio: 
nahsta en 1854, año en que comandó 
el e~u.adrón 3' de Mercaderes ; jefe de 
prestigio entre los conservadores del Es
tado en 1~59. Como teniente de Julio 
Arboleda hiZo la campaña de 1861 y 62 
~,mandó.,una división; en 1863 comba
tio al eJercito que Mosquera llevaba 
contra el Ecuador y sostuvo en diciem
bre de ese año la plaza de Pasto por 
l~s conservadores, coligados con el go
bierno de la vecina república. Tenía el 
grado de coronel. En 1858 habla sido 

nombrado comisionado 
censo de población en 
Caldas. 

para formar el 
la provincia de 

L?pez Manuel Vicente.-Nació en p 
payan, en cuya universidad alcanzó 0 j 
grado de doctor en jurisprudencia e 
1837. Fue juez letrado de Caloto di en 
t~do .a la cámara provincial de' p 0 Pu
~an, mspector y profesor de la Univpa .. 
Sidad. Murió a principios de 1848 y fer
su ca?áver uno de los primeros que ~: 
?epos1taron en el cementerio enton 
unaugurado. ces 

López Pedro.-Sospechamos que el bo
go~o Pedro López, quien casó en Po
payan con Clara Gurmendi y Baca fu 
padre, en su , matrimonio, de est~ lu: 
chador payanes por la República que 
se halló en Calibio, el Palo y la Cuchi; 
lla del . '!'ambo y prisionero en la últi
ma accwn lo fusilaron en Caloto el 29 
de _octubre de 1816. Ten:ia el grado de 
temen~~· La dama de quien lo supone
mos hiJo testó en 1805, casada segun. 
da vez con Fernando Baca de Ortega 
(Baca José). 

Ló~;~ez • Pedro. José.-Militar oriundo 
de Timbw, temente del general Oban
do. en ·la rebelión del 40. Este jefe, al 
emigrar al Perú, lo dejó al frente de 
las gu~rri)las q':e obraban en la región 
de Chmb~o, Pmspamba y Timbio. En 
1851 l<:cho contra el gobierno y murió 
c?mbati~ndo con un piquete de la guar
dia naciOnal, comandado por el capitán 
Agustln Pérez. 

. López Tulio. - Cartagüeño, delegado 
( mspec~or ~ de instrucción pública en 
la provmcia de Quindio, diputado a la 
legislatura de 1875 por Nóvita y a la 
de 1877. ' ' 

López Victor.-Nació en Pasto en 
1820; est';'di? las primeras letras en la 
e~c!'ela pub~ca de esa ciudad y se de
die? a trabaJOS de ebanistería y carpin
teria. Del taller salió a la campaña de 
1840, co~o soldado del general Oban
do. Termmada 1~ lucha, que prinf!ipió 
el 39 en las brenas de Pasto, regresó 
de sangent~ mayor a esa _ciudad. En 
1851 Y 52 hiZo la campaña del Sur con
tra la rebelión conservadora, a l~s ór
denes del general Manuel María Fran
co. En las numerosas acciones eil que 
tomó parte se distinguió por su valor 
En 1861 fue ascendido a coronel y ai 

,_ 
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siguiente hubo de pasar al Ecua-
ara evitar persecuciones. Enroló

p las fuerzas del presidente Garcia 
~01renoc"que venció Arboleda en Tul

de julio de 1862, cayó prisio
jefe colombiano, ·quien lo con

traidor a la Patria y lo hizo fu
en el mismo campo de batalla. 

Lt)pez lle Vicuña José.-Nació en Car
de cuya ciudad fue alcalde ordi
después de graduarse de aboga

en las postrimerias del siglo xvm. 
hizo presbitero y luégo vistió el há-

de franciscano en Popayán. Dedi
cóse a evangelizar a los andaquíes, a 
manos de los cuales murió. Fue nota
ble jurista. 

López Garrido Gregorio Ignacio.-
cartsgüeño, nacido al rededor del año 
750, se educó en el seminario de Popa
yán, en el cual obtuvo el grado de maes
tro el 4 de mayo del 67. Entre sus con
discipulos se contaban Joaquin y José 
Maria Mosquera y Figueroa y entre sus 
maestros, José Garrido, de moral, y 
Juan de Velasco, historiador ecuatoria
no, de filosofia. Recibió las órdenes sa
gradas y llegó a ser notable teólogo. 
Murió en Anserm.anuevo, de donde era 
cura vicario. 

Lores Aristides.-Médico caleño, no-· 
table por su filantropia y su saber. Na
ció el 19 de febrero de 1861, se graduó 
de bachiller en Santa Librada, pasó a 
Bogotá y allá se graduó en la univer
sidad nacional, en 1892, por haber in
terrumpido sus estudios la guerra civil 
del 85; durante ella hizo campaña en 
Cundinamarca,. Antioquia y el Tolima, 
a favor del partido liberal, del cual fue 
más tarde uno de los jefes en el Can
ca. Gozaba de gran popularidad y era 
muy apreciado de todas las clases so
ciales. Murió en Cali el 19 de enero de 
1902. 

Losada Climaco.-Nació en Buga el 
14 de enero de 1866; en Bogotá, en el 
Espiritu Santo, regentado por Sergio 
Arboleda y Carlos Martinez Silva, ter
minó literatura, distinguiéndose por sus 
claros talentos, _consagración y aprove
chamiento ; ingresó a la escuela de me
dicina y terminó -los cursos de ciencias 
naturales; la rebelión del 85 le interrum
pió sus estudios. Hizo armas en defen
sa del gobierno y terminada la campa
ña regresó a Bogotá, donde se estable-

ció definitivamente; formó su hogar en 
1888. De este año en adelante hizo par
te del personal del ministerio de la gue
rra, en el cual ascendió de escribiente 
a secretario (subsecretario, como antes 
se decía) -Y a ministro interino, en dos 
épocas. El golpe del 31 de julio lo en
contró en la secretaría, de la que vo
luntariamente se separó, como adverso 
al régimen surgido de aquel movimien
to, sin que fueran óbice para volver a 
ella las repetidas instancias del vicepre
sidente Marroquin. En 1906 desempeñó 
la gobernación del Canea, a contenta
miento general. Viajó en dos ocasiones 
por Norteamérica y Europa, con gran 
provecho. La organización de las ofici
nas del ministerio de la guerra data del 
tiempo en que ocupó puesto en él. Mu
rió en Bogotá el 3 de marzo de 1909, 
de secretario del ministerio de obras 
públicas, después de haber sido nueva
mente secretario de la guerra. 

Fue hijo del general Belisario Losa
da y Rodríguez, nacido en el Pita! el 
14 /de noviembre de 1830, educado en 
Popayán y Bogotá, donde se hizo mé
dico, profesión que ejerció en varias po
blaciones de Colombia y Ecuador, ha
ciéndose notar por su caridad. Lucha
dor por la causa conservadora, llegó eil 
riguroso. escala a general de división 
en 1885. Fue diputado a la legislatura 
caucana, suplente por Panamá en el 
consejo nacional de delegatarios del 86, 
representante al congreso, secretario de 
la gobernación y jefe militar de Pana
má, gobernador de Boyacá (1888), fis
cal y juez superior del distrito judicial 
del Canea (Buga). Desempeñó también 
altos cargos militares en Cundinamar
ca, Antioquia y- el Cauca. Murió en Bu
ga el 15 de agosto de 1903. En dicha 
ciudad habla casado el 27 de febrero 
de 1865, con su prima hermana Fran
cisca Antonia Martinez de Lobatón, hi
ja de Juan José Martinez de Lobatón 
y Francisca Antonia Rodríguez y Ve
lasco, casados en Buga el 26 de agos
to de 1836, padres, además, de Juan 
Climaco, Matilde y Perpetua Lobatón, 
porque la familia alteró la forma de su 
apellido suprimiéndole el Martínez. 

Del matrimonio Losada-Lobatón na
cieron: a) Clímaco, casado con María 
Zerda Garcia, padres de Ester (casada 
el 5 de enero de 1922 con el doctor Je
naro Cruz, personalidad saliente del fo
ro y del liberalismo), Climaco, Hernan-
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do (casado con Rosa María Lora, ca
Ie"ña), María, Guillermo, Antonio José, 
Leonor y Paulina; b) doctor Miguel An
gel, casado en Cali en junio de 1902 con 
Leonor Sinisterra (Cárdenas Be jarano 
José María), padres de Bernardo, Beli
sario, Josefina, Aida y Leonor; e) So
ledad, casada en Buga el 29 de septiem
bre de 1899 con el doctor Roberto Be
cerra Delgado, secretario de gobierno 
en el antiguo Cauca, gobernador del efi
mero departamento de Bu~a, abogado 
y escritor, padres de Mar' Elisa, Six
ta Tulia, mujer de su pr-..mo Clímaco 
Losada Zerda (19 de febrero de 1919), 
Carmen, mujer del doctor Gerardo Hum
berta Guzmán, abogado payanés, Sole
dad, Miguel Antonio y Carlos; d) Je
sús; e) Luisa; f) Francisca; g) Pablo; 
h) Epifanio. 

antes del señalado para verificarla, el 
24 de agosto de 1919. Fue parlamenta. 
rio incisivo y contundente, de sólida ar .. 
gumentación; escritor ático y galana 
que llegaba siempre al fondo de las cuea: 
tiones que trataba .. Como magistrado 
recto, honrado y luminoso en sus deci~ 
siones; sus fallos no adolecían de la pe .. 
santez y monotonía con que genera] .. 
mente son escritas esas providencias. 

Lonrido José Ignacio.-Sacerdote ca
leño, muerto de sesenta y un años en 
1848, profesor y vicerrector del colegio. 
de Santa Librada. Dirigióse muy joven 
a Popayán e ingresó a la orden fran
ciscana; vino en 1811, como simple co
rista, al convento de Caii y desempeñó 
en él cargos de poca importancia. Al
gunos lo dan por muerto en 1833, fe
cha que pudo ser la de su retiro de la 
comunidad seráfica. Losada Miguel Angel.-Hermano de 

Cllma.co, nació en Buga el 29 de sep
tiembre de 1867; estudió en Bogotá en 
el Espiritu Santo, en el Rosario y en 
la escuela de derecho, hasta graduar
se de doctor en diciembre de 1892, acla
mado por el cuerpo de profesores. Vuel
to a Buga en 1893, desempeñó ·¡a fis-. 
calla del tribunal y de alll fue llamado 
a colaborar en la administración del 
doctor Primitivo Crespo, como oficial. 
mayor de la secretaría de gobierno del 
antiguo Cauca; separóse de tal puesto 
para ingresar de magistrado al tribu
nal del distrito judicial del Cauca (Bu
ga), donde permaneció hasta el 99, cuan
do las necesidades de la guerra requi .. 
rieron sus servicios militares. Por va
rios años ejerció la rectoría del colegio 
de la ciudad nativa; fue diputado a la 
asamblea del Canea, concurrió a la cá
mara de representantes en dOs períodos; 
en 1909 lo eligieron senador, pero no 
concurrió por no desatender la admi
nistración de las rentas del departamen
to de Cali, que estaban a su cargo; di
putado a la asamblea del Valle en 1914 
y 15; secretario general del Cauca, en 
la primera administración Caicedo, en 
1906 y 7, le tocó actuar accidentalmen
te de gobernador; por más de cuatro 
años ocupó las secretarías de gobierno 
y de hac1enda del Valle y fue goberna
dor interino de aqui en junio de 1915. 
Pasó de nuevo a una magistratura en 
Buga y postulado por el gobierno na
cional para miembro de la corte supre-· 
ma de justicia, no pudo recaer la elec
ción en su favor, porque falleció un día 

Tuvo por padres a Ignacio Lourido y 
Caicedo y Maria Ignacia Caicedo y Hur
tado. Este Ignacio falleció en 1798; de 
su matrimonio hubo los signientes hi
jos, aparte el presbítero, que era el ma
yor: a) Maria Manuela, esposa del doc
tor José Herrera y Vergara; b) Corne
lio Ramón, nacido en 1791, casado con 
Teresa de la Puente; e) Maria Asun
ción: d) Francisca, mujer del doctor 
Luis Félix Vergara, muerta en 1881; e) 
María Rosalla; f) Ana Maria. 

Los abuelos del padre Lourido fue
ron el español Francisco Lourido, de la 
Coruña, muerto en Cali en 1763, y Ma
ria Jacinta Caicedo Tenorio, fallecida 
en 1798, casados el 8 de noviembre de 
1751, y Bartolomé Caicedo Jiménez 
(Caicedo Hinestrosa Nicolás) y Maria 
Francisca Hurtado y Pontón (Hnrtado 
de Olarte Garcia). Francisco, hijo de 
Vicente Antonio Lourido e Ignacia Ro
may. La generación de Louridos Roma
yes-Caicedos Tenorios fue compuesta de 
Maria Francisca, unida a José Ramos 
el 5 de enero de 1771, velados en Ca
ñasgordas el 5 de febrero siguiente; Ig
nacio, ya mencionado; María Antonia, 
que testó en 1831; Bárbara, monja car
melita, y Vicente. Suponemos que de este 
último proceden Alberto y José Maria 
Lourido. El primero casó eón María Ci
priana Lourido e hijas suyas fueron Ri
ta, nacida en 1814 (mujer de José Lo
pe V al! e cilla, padres de Jesús María, 
María Engracia y Maria Manuela) y 
María Josefa, nacida en 1820; nietos de 
Alberto fueron dos soldados liberales 
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erra del 60, Ezequiel, muerto 
gu Bárbara de Cartago el 18 de 

~;!'!i':"~:~~,,;d,e~u;1~~8:~6Í;2 y Primitivo, falle-11~ ' de heridas en Los 
José María Lourido y M a

Cruz Zea son ~aria Jesús; 
.1\I""''"G 1893 y Maria Manuela. 

Ramó~ fue padre de di.ez 
Corn<•lío,los cuales el mayor, Ignacw, 

Antonia, murieron antes de 
l860. Los otros ~uer~nl"b: 

Erseo y Octavw, ce I es. . 
, c:lia de Jesús, mujer de Rafael Nle-

Caicedo ( Caicedo y Cuero Rafael)' 
va dres de María Josefa, Antonio, Sal
p~ r Rafael Pedro Ignacio, casado 
V o María caicedo López, María Anto

. c~n Teresa José Joaquln, José María y 
Ola, ' 
María: · d · (h" Francisco marido de AleJan nna, I· 
. de Belis,;_,.¡o Espinosa y Dolores Po
¡a) adres de: a) Alejandro, casado 
lo ' Joaquina López Valladares; b) ~e
C<?~ con Cristina Serrano Plata; e) Ines, 
:n' Manuel Dolores Len~s (a Ma_!luel 
Dolores, con Carmen Espmosa; Gluna
. co ; Alfonso ; Leonor! con Pedro Pab~o 
Marin, y Jorge E_nnque). y con Lumo 
M. Rojas (a Antoruo, Mana, Est~r, Blan
ca Néstor y Mélida); d) Franclsco, es
pdso de Ana Rosa Albán ~lata (:' Ana 
Cristina Francisco Antomo, Jesus A_l· 
berto y' Lucía); e) Lis~nia, co~ Juho 
Cifuentes, (María, Francisco, Juha y Al
fonso) ; f) Carme~, con . Buenaventura 
Lenis (Jesús Mana, Tuba, Au~a, En· 
rique, Elvia, Leonardo y Antoruo) ; ~) 
Máximo; h) Mercedes, con Pedro ~UIS 
Escobar (Luis Carlos, Jorge, Ennque 
y Julio Ernesto) . . . • . 

Cornelio, quien res1d10 en el E~lfador, 
vicecónsul en Jipijapa, la protecc10n que 
dio en 1890 a un compatriota telegr~
fista, que resultó ayuda~a a los ~nem.I
gos del gobierno ecuatonano, ~motivó. un 
cambio de notas entre Bogotá y QU1to. 
Fue su esposa Dolares Andrade, madre 
de Virginia, de Gonzal.o, banquero, es
poso de Rosa Elena Glraldo, y de Ma-
ria. é. 

Máximo Policarpa, e hbes. . 
Justo ~ctavo y último de los que VI· 

vían el' 60, casado con Tuli~ Vásquez 
Cobo padres de Alfonso, mando de Do
lores' Garcés ( Garcés Enrique) ; doct?r 
Leonardo, ingeniero, con Rut Can~a 
García; Jorge; Julio, con ~aria Lmsa 
Caicedo Lenis; Carlina, con Ric.ard~ Ren
gifo (Borrero Costa Juan de Dlos) ' Leo-

nor, con el doctor Sam.uel Velasco y ~Bo: 
rrero médico (Velasco Manuel Mar1a) • 
Flor~. con .Álberto Carvajal Barrero 
(Carvajal Valencia); Rosa, con Rober
to Arboleda (Arboleda Arboleda); Car
men Tulia, con Rafael González. Piedra· 
hita (Horrero Vicente); Ernes!ma, con 
el doctor Francisco Angula CaJmo, abo· 
gado, representante al co~~eso, rect~r 
de la Universidad etc., hiJO de Arqm
medes Angulo y Tulia Cajiao (Angulo 
Miguel Wenceslao, Cajiao Pombo Jos-
quin); Aura Maria, y Ema. _ 

Los Puentes vienen del espanol Lo
renzo de la Puente, quien test~ . en 1731, 
natiVo de Uceda, en Burgos, hiJO de Ju
lián de la Puente y N. Gómez, casado 
con Antonia Baca de Ortega, pad~es de: 
Baltasar y Luis, presbíteros; Maria, con 
Matías Dom.ínguez de Zamorano; Ma
nuela con Francisco Labiano Y Zozaya, 
y Ma~uel, padre de otra María, esposa 
de Cristóbal Jerez, y de un segundo Lo
renzo, nacido por.1760, cas.ado con .Ma
ría Manuela Ramos y, vn,Ido, pnmer 
marido de Ignacia Garcia de . la Flor 
( Gareés Alfredo). Puentes Ramos : Juan 
Francisco, nacido por 1797! casado. con 
María de la Paz Barona, sm prole ' Te
resa de Lourido ; Baltasar' abogado, con 
María Manuela Riascos; Bárb~ara, ca
sada con Jerónimo Vega ( Garce;" Alfre
do). María Clemencia, Y Joaqum. 

.Antonia Baca murió en 1776, casada 
segunda vez con Lorenzo ~osquera A
larcón alguacil mayor y reg¡dor _del "'!" 
bildo de Cali, quien, viudo, se hizo cle
rigo. 

Lozooo Femando.~oncu:rió como 
diputado por el cantón de Túque;res a 
la cámara provincial de Popayan, en 
1832. 

Lozano Francisco María.-De Tuluá, 
1 bautizaron el 10 de octubre de 1782; de Francisco Lozano y Petrona Be~e
rra. Al estallar la guerra magna ~e ~hs~ 
tó bajo las banderas de la Repub!lCa' 

risionero en Catambuco, estuvo ano y 
~edio destinado a trabajos forzad?~. 
Hiz la campaña de 1814 con Narmo 
y ~ás tarde la nueva del Sur; . se ha~ 
lió entre los vencedores de Tarqm, 1829. 
Fue gobernador de Pasto ~-'!- 1830 y a
cent6 el movimiento de umon a~ Ecua~ 
dor verificado allá el 3 de noviembre' 
tr' vez gobernador de Pasto en 1839, 
~u:rto en esa ciudad el 19 de febrero 
de 1840. 
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Lozano Juan de Dios.-Nació en Bu
ga el 24 de junio de 1840, de Manuel 
Elias Lozano y Mercedaria Molano ; a .. 
buelos: M~uel M:>rla Camilo Lozano y 
Juana Mana Mohna; bisabuelos: Luis 
Lozano Y María Torres. En 1860 tomó 
parte en la guerra en defensa del go
bierno nacion_al, con su padre y sus her
manos Franczsco, Gregario y Miguel. El 
menor, Indalecio, niño entonces fue el , . , ' 
uruco que quedo al lado de su madre 
en aquellos años de lucha y de peligros, 
durante los cuales la fortuna de Ma
nuel Elias quedó deshecha y desolado 
el hogar por la pérdida de tres hijos. 
Juan de Dios concurrió, incorporado en 
las fuerzas del comandante Pedro José 
Carrillo, al combate del Derrumbado el 
22 de febrero de 1860. Vencedoras ;.lli 
las fuerzas legitimistas del Estado, los 
Lozanos pasaron con Carrillo al Toli
ma, se unieron a la división organiza-
da 11or el coronel Mateo Viana y con
currzeron al combate de Purificación el 
28 de mayo, en que fueron vencidas las 
tropas revolucionarias del doctor Anto
~9 ~endoza. Incorporados en junio al 
e}erc1to del general París, fueron des .. 
tm:uJ.o.s a la defensa de !bagué y del 
Qumdw ; pasaron después a Cundina
marca por Peñalisa e hicieron toda la 
campaña que precedió al combate de 
Subachoque, el 25 de abril de 1861. En 
éste, Juan de Dios peleó como ayudan
!e del coronel Viana, a quien acampa
nó ha~ta el momento en que dicho je
fe cayo gravemente herido al pie de los 
reductos enemigos. Concurrió a los com
bates de 12 y 13 de junio en U saquén. 
Encerrados en Bogotá los restos- del 
ejército conservador, combatió al lado 
de su padre y de su hermano Francis
co, en el sector de San Diego el 18 de 
julio. En este célebre comba:te murió 
Francisco, joven abogado que había he
cho sus estudios en Bogotá e iniciado 
brillantemente su carrera profesional. 
J ~an de Dios logró incorporarse al ejér
cito del general Canal y de capitán asis
tió al ataque de San Agustln el 25 y 
26 de febrero de 1862. En la retirada 
de este ejército hacia el sur se quedó en 
el Tolima, gravemente enfe~o y allf se 
radicó definitivamente. En 1864 contra
jo matrimonio con María Josefa Torri
j?s Y González y se estableció en la ha
cienda de El Reposo, jurisdicción del 
municipio de Santa Ana, en donde el 
20 de enero de 1865 nació su primogé-

n~to, el actual ministro de Colombia 
Lima Y senador de la República d en 
tor Fabio Lozano T. En 1876 organf•: 
un batallón en el norte del Toiima zo 
al comenzar apenas la campaña suf .~ 
~ravísima ~erida en una pierna,' que ~o 
rmpuso ternbles padecimientos y lo m e 
tuvo de ahí en adelante alejado de '¡"· 
acontecimientos militares. En 1885 elos 
vado a coronel, formó un batallón ~ 8 e
expensas, con el cual se incorporó us 
Guay":bal a los ejércitos de Briceño en 
Casabmnca y acompañó a éstos hast! 
la marcha del primero para Antioquia 

, En ~eguida, fue designado por Casabian: 
ca Je~e civil y militar de la zona- com .. 
P':"ndida desde Ambalema hasta los ¡¡_ 
rwtes de ~~rtago, puesto en el cual le 
correspo~d10 una tarea de las más gra .. 
ves y agitadas de esa gnerra. El gene
r~l Casabia~ca, jefe suPremo del ejér
mto del Tohma, lo ascendió a general 
de_ brigada, como tal hizo la corta cam
P:Ona d? . 1895 y fue nombrado jefe ci
vil y rwlitar del Norte del Tolima pues
to que ejerció hasta mediados d~ 1896 
En 1897 el gobierno nacional le reva: 
lidó sus títulos militares. Murió en Gua
yabal el 5 de octubre de 1899, víspe
ras de la guerra de aquel año y cuan
do por reiteradas exigencias del gobier
no nac~onal, acababa de aceptar el pues
to de Jefe de la zona militar del Norte 
d~l ~olima. Era entonces, como lo ha
bla sido en otras ocasiones, diputado a 
la asamblea de ese departamento. Fun
cionario civil, fue vivo ejemplo de aus
teridad, probidad y justicia. Y fue tam
bién un alto espíritu: en febrero de 1896 
a raíz del triunfo conservador y cuan~ 
do era absoluta la exclusión liberal de 
los cuerpos colegiados, expidió como 
prefecto civil y militar del Norte del 
Tolim.a una circular sobre amplia liber
tad electoral, que en aquella época fue 
documento de la mayor trascendencia 
que él hizo cumplir y que le valió gran~ 
des elogios. Como militar, su serenidad 
fue imperturbable, temerario su valor 
Y pe~!ecta ~ constante su hidalguía. 
Tamb1en en epocas de calma dio mues
tras de ello: estando en Girardot entre· 
gado a pacíficas labores, fue atacado 
por una turba de más de treinta hom· 
bres, encabezada por Manuel Rodríguez 
Y Eustaquio Munar, el 5 de febrero de 
1878; con una carabina resistió cerca 
de una hora, absolutamente solo, a la 
turba, hasta caer exámine, literalmen-
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acribillado de balazos Y. golpes de. ~a
En 1885 Munar cayo como pr1SIO· 

de guerra en sus manos, y en vez 
represalias lo puso en liber

Servidor de su causa, fue tipo clá
de abnegación y desprendimiento. 

su muerte, el general Casabianca, que 
se ocupaba habitualmente en tareas 
pr<msa, publicó bajo su firma, en un 

~!:;r~~~~~}!~ de la República, una 

se~~;::-w~ Camilo, ya citado, mu-
en Bugalagrande el 16 de diciembre 
1844. Aparte de Manuel Elias tuvo 

varón, Manuel Maria, y dos mu
Ana Josefa y Concepción; taro

hija natural, Micaela. ManUel 
fue bautizado en Buga el 26 de 
de 1808; murió en la hacienda de 

' CJilor'rilllo, ,en Ambalema, en 1968. A más 
mencionados hubo en su 

;;,·,,trimo,nfo a Margarita y Eduvigis. Su 
hermana Concepción casó con Gabriel 
Roldán, padre del doctor Ricardo Rol· 
dán, médico y politico conservador que 
murió de edad avanzada en Guatavita. 

El doctor Lozano Torrijas, mencio
nado, casó_ con Ester Lozano y Alfaro, 
padres del doctor Fabio Lozano y Lo
zano, escritor y diplomático, unido en 
Lima a Elena Simonalli Ratti, italiana, 
de la familia de los marqueses de Pa
vía; de Juan, ya conocido escritor a pe-

- sar de sus cortos años etc. 
Hubo en el Tolima otro distinguido 

luchador de nuestras guerras civiles, 
que no debe confundirse con el general 
Juari. de Dios Lozano, el general Juan 
Ne¡)omuceno Lozano Buenaventura, alia.s 
Juaneho, quien por 1890, en las postri
merías de su vida, era magistrado del 
tribunal superior de !bagué. , 

Lozano Santiago.-Luchador por la 
República durante la guerra magna, hi
jo del Valle del Cauca, posiblemente tu
lueño. 

Lozano Toribio.-Soldado de las fuer
zas del presidente Caicedo en la cam
paña de 1812, sobre Pasto; apresado y 
sometido al diezmo para el fusilamien
to en esa ciudad, con ciento treinta y 
cuatro compañeros, no le tocó ir al pa
tíbulo. 

Lucero Juan Lorenzo.-Nació en Pas
to en el primer tercio del siglo XVII, 
del matrimonio del capitán Diego Zam
brano y Ana Lucero, hija de Gregario 
Díaz de Avellaneda y Paula ~ucero. 

Estudió en Quito, donde ingresó a la 
compañía de Jesús. Estuvo durante 
veintinueve años en las misiones del 
Marañón, en las que alcanzó gran fru
to, pues los salvajes iban hacia él; así 
pudo civilizar gran número de tribus; 
de esos años, veinte actuó como supe
rior de dichas misiones hasta 1688, en 
que se trasladó a Popayán, como rec· 
tor del colegio seminario, en el que to
davía se le encuentra en 1715. Fue el 
mayor hombre que en el siglo XVII vio 
el reino de Quito, digno por su sabi· 
duría y talento de gobernar una monar
quía, según el padre Juan de Velasco. 

Una hermana suya, Brígida, casó con 
Juan Sánchez, hijo de Juan Sánchez de 
Ayala y Ana González. Una tía, María 
Lucero, casó con Luis Antonio Femán· 
dez de Oviedo, padres de Gregorio y 
Tomás Fernández de Oviedo. 

Lucio lgnacio.-Sacerdote nacido en 
Popayán, de Baltasar Lucio y Teresa 
Morcillo, padres también de Manuel, Jo
sefa, residentes en Popayán, y Lucas-, 
establecido en Cartago, padre de José 
Carlos Ramón y Fernando, casado és
te con Maria Josefa Mejía Jara millo . 
Ignacio estudió con los jesuitas, en cu
yo seminario recibió en 1750 los gra
dos de bachiller y de maestro, junta· 
mente con sus condiscípulos Francisco 
y José Montenegro, Cristóbal Baca, An
tonio Gamboa, Diego Alvarez, Gregario 
Sandoval y Javier López. Se recibió 
de doctor el 25 de julio del 53, día en 
que no hubo más grado de esa clase 
que el suyo y en cambio se dio la ates
tación a veintitrés bachilleres. Actua· 
ba entonces de padre maestro el que 
había sido su profesor de filosofía, An
tonio de la Plaza; era rector el padre 
Miguel Manosalbas. Obtuvo la ordena
ción sacerdotal y fue capellán de coro 
y coadjutor del curato de Popayán ; lo 
depusieron el 55, por cuestiones que en 
nada afectaban la moral ni el dogma, 
pues a los dos años pasó de cura a Car
tago, para permanecer en ese puesto 
por el término de su vida, gozando fa
ma de virtuoso y dando muestras de 
grade espíritu público, a tal- punto que 
se le cataloga entre los mejores sacer
dotes caucanos del período colonial. Mu
rió el 30 de junio de 1794. 

Hermano suyo, o tío, fue Jerónimo 
Lucio y Morcillo, _cura de Quilichao en 
736. 
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Luján lsa.ías.~Nació en Cartago y 
murió en Bogotá, de más de f:letenta 
años, el 18 de febrero de 1926. Estu
dió en el colegio del Rosario y en la U
niversidad Nacional, hasta graduarse de 
doctor en ciencias naturales en 1880 · 
siguió también curso de ciencias exac: 
tas y de derecho y ciencias políticas. Lu
chó contra el gobierno en 1876 sirvió 
a éste en las guerras civiles de '1885 y 
99-902 y llegó a general ; perfeccionó 
sus conocimientos militares en la escue
la francesa de Saint Cyr. Fue diputado 
a la asamblea de Cundinamarca en 1884 
Y en otras posteriores; miembro de la 
cámara de representantes; subsecreta
rio y ministro de la guerra, esto últi
mo en la administración Concha· ma
gistrado de la corte de cuentas. Escri
bió bastante para la prensa periódica 
con erudición y soltura y en víspera~ 
de la guerra civil del 76 pasó por últi
ma vez a Cartago, donde sostuvo con 
varios antiguos condiscípulos una so
ciedad literaria. 

Lnna. Jacinto.~Hijo de Manuel Ma
ría, nació en Popayán el 11 de septiem
bre de 1835. Secretario privado del go
bernad.<?r del Canea, general Mosque
ra, deJo ese puesto cuando la adminis
tración caucana se declaró en rebeldia 
contra el gobierno de Bogotá. Incorpo
rado en las fuerzas de Arboleda acom
pañó a este jefe en la toma de 'su ciu
dad, el 10 de agosto del 61, y fue ayu
dante de campo del mismo poeta-gue
rrero después de haber sido también 
su secretario. Asistente a diversas ac
ciones de armas, fue en ellas distingui
do y ascendió en la carrera militar· 
capitán en Los Cristales, fue sargent~ 
mayor en las Gradas de Tulcán. Iba 
al lado de don Julio cuando la trage
dia de Berruecos; más tarde se expa
trió, residió en Lima y el 75 tornó a 
Popayán; la revuelta del 76 le obligó 
a marchar a Pasto y al Caquetá. En 
el 85 concurrió a la batalla de Santa Bár
bara; del 86 al 94 fue interventor de 
la administración general del tesoro 
del Cauca; del 95 al 98, administrador 
de la aduana de Buenaventura· en se-1 

guida, de la de Tumaco, y aná' lo hizo 
prisionero la revolución del 99. De 1901 
a 8 fue administrador general del teso
ro; más tarde, director de la imprenta 
del Departamento hasta 1914. Fue pro
fesor de la Universidad y municipe. Mu
rió el 13 de agosto de 1919. 

·Luna Manuel María.-Nació en el 
tiguo cantón de Caloto el 1' de en an. 
de 1804, de Nicolás Luna y Maria ero 
tarina Martínez, padres también de M a. 
ría . Manuel?- Nicolasa, nacida en 79~ 
Jo~e Agustm, el 98; Esteban, el 99, ' 
Lw.sa. A la edad de cator;e años se d?_ 
d1co a la carrera del magisterio y no 1 abandonó hasta 1886. Fue llevado a p a 
payán por José Rafael Arboleda y A: 
r_royo, par~ preceptor de sus hijos, Ju
lío y Ser¡po; por espacio de cuarent 
años, a partir de 1834, estuvo al frent a 
d~. dive_rsos. establecimie~tos de educa~ 
c10n pnmana en la capital del Cauca 
~espués dictó cátedras en el Semina: 
no. Desde 1886 y hasta poco tiempo an
tes de su muerte, ocurrida en dicha ciu
dad el 20 de junio de 1892, convirtióse 
llevado de sus aficiones a la enseñanza' 
en oficioso inspector escolar local, qU~ 
gustaba de recorrer los estable;,imien~ 
tos de primeras letras, tomar nota de 
su m.archa, e~aminar a los alumnos y 
prermar o estrmular en cualquier for
ma a los más aprovechados. Sirvió al
gunos cargos públicos en el ramo de 
hacienda, entre ellos los de contador de 
la administración de hacienda y admi
nistrador gene'ral del tesoro del Cauca 
(1858). Fue secretario y diputado de 
la ~ámara prov~ncial de Popayán, secre
tano de la sociedad de Educación Pri
maria y ( 1857-61) vicerrector del Se
minario. Vivió varios años dedicado a 
la instrucción de la niñez en el Tolima 
en Antioquia y también en el Perú, ~ 
cuya capital lo arrojó la revolución de 
1851. En 1840, hallándose de tránsito 
en Cali, fue buscado como asesor téc
nico para la mejor organización de la 
escuela pública de varones de. esta ciu
dad. 

Fue casado con Agueda Hurtado hi
ja de Juan Francisco y de Manuela Mar
tínez, y padre de Juan, asesinado en 
Morales, cerca a Tuluá, después de la 
acción de La Polonia ( 1865), en la cusl 
había tomado parte como revoluciona
rio; Emiliano, combatiente asimismo en 
las guerras civiles, casado con Elena 
Ramírez, antioqueña; Ascensión, mujer 
de Rafael Castrillón Espinosa; Jacínto, 
casado con Mercedes Solís ; Susana, con 
Eustacio Reyes Prieto, boyacense, sin 
prole, y Elvira, con Elías Reyes Prieto, 
padres, entre otros, del general Rafael 
Reyes Luna. 

Letra 

!lfuChado Aotooio.~Enano de Carta
a fines del siglo XVIIT. El Arzobis
virrey Antonio Caballero y Góngo
desde' Cartagena lo envió al rey de 

con el capitán de la corona Mi
Tenia veintidós años y su 

:,;;:;;:tt>ra era como la de un niño de cin
y escribía, tocaba violín y gui

bailaba y montaba a caballo con 
habilidad y destreza; de genio 

r¡~EEE~i y vivo, su conversación era y chistosa. Era muy bien pro-
de miembros. Cuando llegó 

·a Cartagena, supo Caballero que en un 
predio vecino tenían un esclavo de es

. tatura gigantesca, y para formar con
traste resolvió destinarlo también al 
sober~no, deseo que satisfizo adquirien
do la propiedad del ':.egro. Este fris":?a 
en los veinticuatro ·anos y el cartague
ño le daba a la rodilla. Machado era 
hijo natural y la madre lo cedió gus
tosa al mandatario civil y eclesiástico, 
quien le dejó asegurada una pensión 
vitalicia para su subsistencia. 

Machado Frwncisco.-Cartagüeño, te
niente del ejército republicano en la 
guerra de la Independencia. Hizo las 
campañas de Antioquia y la costa; se 
halló en Zaragoza, Chorrosblancos, Pin
to, Tacaloa, Buenavista, Tenerife y si
tio de Cartagena ( 1821) . 

Machado Ma.riano.~Hijo de Cartago, 
luchador por la Repúblíca en la gue
rra magna. 

Machado Zaca.ría.s.~Natural de Popa
ván hizo las campañas de 1814 Y 1815 
én ~1 Cauca y más tarde la de la costa, 
que terminó en 1821 con la toma de 
Cartagena, todas en pro de la causa 
republicana. 

Madriñán Fra.ncisco de Pa.ula..-Na
ció en el Tambo, cerca a Popayán, por 
1820, de Juan Madriñán, español, y A-

M 

na de María Cajia.o Pombo; desde muy 
joven se distinguió como militar valien
te y arrojado. En 1851, ya con influjo 
entre sus copartidarios, hizo armas en 
el Valle del Cauca contra el gobierno 
del general López. Radicado en esta re
gión, concurrió a cuerpos colegiados, 
entre ellos la legislatura constituyente 
de Buenaventura, en 1853. El 54 per
teneció a la columna que llamaron de 
Torres, por haber sido formada con gen
tes en su mayoría del cantón de Torres, 
su cabecera Caloto; el 16 de junio asal
tó la plaza de Cali y tomó preso al go
bernador de Buenaventura, coronel Luis 
Tobar, que estaba por la causa dictato
torial. En 1860 defendió al gobierno de 
la Confederación Granadina y fue de 
los que se rebelaron contra el goberna
dor del Estado, general Mosquera, a 
prin-Cipios del año. Tomó parte en nu
merosas acciones de armas de aquella 
época, de ordinario con suerte adversa. 
En enero del 61 invadió el Valle por el 
norte, ocupó a Ansermanuevo, fue tran
sitoriamente dueño de Cartago y en se
guida destacó una parte de su fuerza 
sobre Roldanillo. El general Payán a
vanzó contra él, Madriñán resolvió no 
resistirle y evacuó la población. Se con
tó entre los jefes conservadores derro
tados en Silvia, el 11 de enero de 1862. 
En 1876 fue el primero que levantó el 
estandarte revolucionario en la provin
cia de Palmira, y sostuvo combate en 
La Granja, donde le venció el enton
ces teniente coronel Tomás Rengifo. 
Desempeñó cargos civiles, uno, la pre· 
fectura de Tuluá. Murió de pulmonía 
en Cali, el 27 de febrero de 1902. Ha
bía sido casado con Belisa Hoyos. Hi
jos, que sepamos: Francisco de Paula 
y Juan de Dios, muertos en la infancia 
en 1869; Susana, mujer del doctor y 
general Carlos Albán, padres de Beli
sa, mujer del profesor filipino Heladio 

Francisco
Highlight
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de Valdenebro y Cisneros; Ignacio ca
sado con Trinidad Navia, luégo co~ A
bigaíl Hurtado (madre de María de 
Marta etc.) y con Ester Hurtado tam
bién con prole; Pablo, casado co~ Ele-' 
na Velasco Garcés y con Camila Rus
ca; Leonardo; Alejandro, marido de Isa
bel Correa; Joaquina, mujer de Ramón 
Hurtado, y Belisa. 

Madriñanes Cajiaos fueron tanibién: 
a) Manuel, casado con Mercedes Ange
l a Carvajal Velasco (Carvajal José Joa
quín), padres de Eufemia, nacida el 57 
en Popayán, Leonidas, el 58 María Je
sús, el 59, en Palmira, Ana María, Mar
co Tulio, Lisandro, Alonso, Mercedes y. 
Manuel; b) Susana, casada en prime
ras nupcias con N. Gaviria de Mede
llin, padre de Gonzalo y de 1~ esposa de 
Celestino Escobar y en segundas con 
Rodolfo González, nacido en 1827 en Rol
danillo; e) Julio, casado con Teresa Pa
ti~o ~Cárdenas José María), padres de 
Lrsema, segunda mujer de Rafael Gar
cía Urbano; Emilio, casado con Indale· 
cia Jaramillo; María Jesús, célibe· Mer
cedes, con Modesto Cabal; Teres~ con 
Patricio Velasco; Pablo, ·muerto célibe· 
Julio, con Elena Castro, y Enrique ca~ 
María Aparicio Martinez (Cabal Vicen
te Lncio) ; d) Enrique, marido de Rosa 
Vásquez, antioqueña, padres de Enrique 
esposo de Lucila Díez Perdomo, y d~ 
Rafael. 

Madroñero Ddefonso y Juan.-8olda
dos que hicieron la campaña de Pasto 
con el presidente del Canea doctor .Joa
quín Caicedo. Presos en esa ciudad fi. 
~ran en nna lista de ciento treint'a y 
cmco, entre los cuales se sacó el diez
mo para el fusilamiento, que se cum
plió en diez soldados, el 26 de enero 
de 1813, juntamente con Caícedo y el 
norteameri~ano ~ejandro Macaulay. 
Los Madroneros libraron la vida en esa 
ocasión. 

Majungo Bernardino.-Soldado de las 
troyas del presidente Caicedo, en la cam
pana sobre Pasto, en 1812. Prisionero 
de los real~stas, logró ocultarse y esca
par a ser diezmado, para el fusilamiento 
lo que se hizo con ciento treinta y cua~ 
tro compañeros, en enero de 1813 y diez 
de ellos subieron al cadalso. ' 

M:Udonado L~s~dro G.-Institutor y 
escn!or! regento catedras en el colegio 
acadenuco de Pasto, su tierra, y en o-

tras e~tablecin;tient?s de enseñanza 
cundaria y primaria. En la guerr 
18~6 emigró al Ecuador y volvió a 
~ues del restablecimiento del gobie 
liberal, del cual fue entusiasta Partl:ro 
rw. Concurrió a la legislatura del E t a
do en 1879 y 83 y fue magistrado s a
tribun;tl d.el Sur el 81. En 1895 fuedel. 
Bogota, hizo una correría por los .:m a 
t~dos Uni.dos y Venezuela y regresó •· 
diCha cap1tal. En el 98 escribió en r,! 
Crónica de la misma Bogotá en fav 
de la creación del entonces llamado d~r 
· d rt e-mmo epa amento e hizo una expo · · 

ción sobre los límites que debería ~
ner la nueva entidad. Hallábase en Pa
namá el 3 de noviembre de 1903 y po; 
no haber aceptado el nuevo orden de 
cos~s establecido en el Istmo, se vio 
obligado a salir de allá. Murió en Ve
racruz, puerto mejicano. Perteneció a 
varias sociedades literarias de Pasto 
c?mo la Filológica, escribió diveruas poe~ 
s!~s y un drama, Frutos de la instrnc
cmn. 

Mallarino Jnlio Daniel.-Hijo del doc
tor Manuel María Malla.rino, nació en 
Cali el 17 de julio de 1853, estudió en 
Bogotá, hasta recibirse de ingeniero en 
1872, ejerció algún tiempo el profeso
rado, fue en 1875 nombrado ingeniero 
ayudante del ferrocarril del Norte y se 
dedicó después al ejercicio de su pro
fesión. Fue diputado a la asamblea de 
Cundinamarca en 1888 y 89, represen
t""cte al congreso en 1892 y 94, secre
tario de la legación, en Madrid, gerente 
del banco de Bogotá y miembro del di
rectorio de esa institución, -cargo que 
servía a su muerte, ocurrida cerca a Bo· 
gotá, el 27 de enero de 1910. Colaboró 
con diversidad de artículos literarios 
científicos y políticos en periódicos d~ 
Cali, Bogotá y Madrid. En La Luz bo
ja bogotana, publicó numerosos ~scri
tos de costumbres, firmados con el seu
dónimo de Alberto España. 

Ma.ilarino Manuel María.-Nació en 
Cali el 18 de junio de 1808 del matri
monio del español José Maria Mallari
no y Varg~s, de origen italiano, y la 
da~a calena J nana María Ibargüen, 
qmen llevada muy niña al Chocó por 
su tío Manuel Scarpetta Roo y adopta
da por una señora Ibargüen tomó es
te apellido. Juana Maria nació el 1~" de 
marzo de 1789, fue bautizada con los 
nombres de Juana María de la Concep-
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. ·a legitima de Francisco Scarl'{J 
0 

y Ana J oaquina Bedoya, pal
o quien murió al poc_o tiempo de 

el viudo contraJo segundas 
y con dama de más ilustre abo-

:';.!~::;~ Ibargüen emparentó con. 
·; y miembros suyos son as· 

~~~~~~ud~e~los Buenaventuras (Ene-Manuel María). María Ma-
nacida en el Chocó, fue 

T;~:~c:;~u;ilsJ.~· avecindado en y de Tomasa Carme-
l'aqueJJa Miguel Gómez de la 

Ji1,.,.iclui"1 ;a y Margarita Gil, 
la lbargüen con Fran· 
español, gobernador del 

de otro Francisco y de J ua· 
de la Doya) y fue madre de 
Martinez de Ibargüen. Otras 

ramas de Ibargüenes . se han com:undi
do con lineas de Bomllas y Aspnllas. 

Aparte Manue~. María, hu?o otros dos 
M8.Uarinos Ibar_guen~, Maria Josefa! la 
madre de los Holgumes, y Franc~s~o 
Antonio. Muerto el jefe de la familia! 
José Maria, quien había ,sido en . Cali 
alcalde ordinario, encontrase la vm~a, 
pasada la guerra de la IndependenCia, 
con los haberes conyugales bastante 
mermados, pues no alcanzaban ~ cu
brir la dote de ciento ci~cuenta ~~~ pe
sos que su madre adoptiva le de_Jo. ~u 
marido había aportado al m:;trimonro 
quince mil pesos. De nuevo caso la_ lba;
güen o Scarpetta Bedoya con el. mgles 
Francisco Paterson Sanders, qmen no 
hiZo otra cosa que despilfarrarle cuan· 
to tenía· no se salvó más que la casa 
de habitación y una consignación de 
tres mil pesos que le hicieron a la se
ñora. Paterson desapareció de. Cali, sift 
que nunca más se supiese de el_. ~resu· 
mese que lo asesinaron en el VIaJe que 
emprendió, ya dueño de una fortuna, 
por robarle. La Ibargüen testó en 1848. 

Manuel María Mallarino se educó en 
Popayán de cuya universidad obtuvo 
el grado' de doctor en jurisprudencia en 
1831. Fue profesor en ese pl.antel, de 
filosofía y jurisprudencia, as;gnaturas 
que también dictó en Santa Librada de 
Cali desde 1826 y en colegios de Bo¡¡o
tá. A raíz de su grado ejerció ~a JU
dicatura de circuito, en 1835 la Jefatu
ra política del cantón de <?ali, ~;=trgo one
roso, que implicaba la direccwn de lo_s 
negocios munic~pal?s en ~ v:;sto terri
torio, y al propiO tiempo eJercia su pro-

fesión con lisonjero éxito. Fue varias 
veces miembro y presidente de la cáma
ra provincial de Buenaventura; repre· 
sentante al congreso, en diversos perío
dos, empezando en 1836, y senador en 
varios otros, hasta 1867, y presidente 
varias veces; gobernador de la provin· 
cia de Buenaventura (1~" de diciembre 
de 42 a 4 de noviembre de 43), de la 
de Popayán (1845-46), en ambas oca
siones por nombramiento del poder eje
cutivo y gobernador nuevamente de Bue
navenfura, por elección popular, en 1854. 
Fiscal de la corte suprema (procurador 
general) ; ministro en el Ecuador ; se
cretario (ministro) de relaciones e,xt~
riores y mejoras internas (obras publi
cas) en la primera administración na
cional del general Mosquera; secreta· 
rio de relaciones exteriores de Calvo, 
de abril a julio de 1861 ; director gene
ral de instrucción pública primaria en 
la administración Salgar, y vicepresiden· 
te de la República, elegido popularmen
te para el cuatrienio que comenzó el ~ = 
de abril de 1855, en cuya fecha asum1o 
el ejercicio del poder ejecutivo, por ha
ber sido privado de su empleo el pre· 
sidente Obando. Su administración, qu~ 
cesó el 31 de marzo de 1857, marco 
época en los fastos de Colombia, por lo 
tolerante, pacífica y progresis~3.;· Fue 
eminente jurisconsulto, matematico, es· 
criter elegante y castizo, muy conoce
dor de las literaturas clásicas y sobre 
todo entusiasta por la educación e ins
trucción de la juventud. Murió en Bo
gotá el 6 de enero de 1872. En 1851 ha
bía emigrado a Lima por sus_ compro
misos en la rebelión de ese ano. 

Casó en la hacienda del Pantanillo, 
hoy Albión, cerca al Cerrito, el 11 de 
agosto de 1835, con Mercedes Cabal 
(Cabal José María, Horrero José Anto
nio), velados nueve años después en Ca
Ji el 27 de noviembre de 1844. Ella era 
hija única, pues dos hermanos, Ant~nio 
María y Justo, murieron muy pequenos. 
Los Mallarinos Cabales fueron: 

1. José María," combatiente por el 
conservatismo en nuestras contiendas 
domésticas, secretario de la legación en 
el Ecuador en 187 4, casado con Sara 
Isaacs (lsaacs Jorge), padre de: a) Me~
cedes, casada con el literato y poeta epi
gramático Francisco de Paula Carras· 
quilla, padres de Eduar~o, literato t~
bién. residente en Pans; b) Antomo, 
con Magdalena Pardo, padres, entre o· 
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tros de Antonio, joven poeta); e) Eu
geni~, con José Medina Calderón; d) 
María, con Alfredo F. van Arcken; e) 
Cecilia, con Nicolás Ortiz y con el gene
ral José Dolores Monsalve; f) Manuel 
María, periodista, alcalde de Bogotá, se
cretario de gobierno de Cundinamarca, 
hábil organizador, casado con Ana Par
do ; g) Margarita, segunda esposa del 
jurisconsulto doctor Pedro María Carre
ña, exministro de varias carteras; h) 
Manuelita, con Carlos Roberto Duque, 
panameño; i) Ana, primera esposa del 
doctor Carreño; j) Alberto, soltero. 

2. Víctor, casado con Dolores Hol
gnin Mallarino, padres de Isabel, Bea
triz, célibes, Paulina, mujer del doctor 
Antonio María Gómez Restrepo (Res
trepo Sarasti), Rafael, casado con Ma
ría Josefa Botero, e Inés, célibe. 

ja de Pedro Ospina Y María Josefa 
gado, y fue padre de Tulia, Manuel 
ría, Carlos, Juana María, Mercedes, 
ría Luisa, Daniel y Francisco Antonio. 

Ma.!Iarioo Víctor.-Nació en Ca]¡ el 
10 de marzo de 1839, del matrimonio 
del doctor Manuel María Mallarm

0 
y 

Mercedes Cabal Borrero. Estudió en su 
ciudad natal, luégo en Bogotá y Pasó 
a perfeccionar su educación en los Es
tados Unidos y en Inglaterra, donde per
maneció algunos años, al cabo de los 
cuales viajó por Italia y Francia en 
compañía de su padre. De regreso a Co
lombia pasó varios años en e] Canea 
y en el Tolima, dedicado a trabajos co-

3. Susana, que nació el 19 de febre
ro de 1843, en Cali, casada con el doc
tor Evaristo Delgado Bueno, abogado 
payanés, exministro de gobierno, padres 
de Alfonso, soltero; Mercedes, casada 
con Luis Martinez Silva (padres del pu
blicista Luis Martínez Delgado) ; Susa
na, con Ulpiano Quiotero (Quintero Mi
guel Wenceslao); Evaristo, soltero; Víc
tor Alberto, con Isabel Pardo, y Julián, 
con Mercedes Morales. 

4. Gonzalo, nacido el 24 de mayo de 
1845, casado con Soledad Borda, padres 
de Ernesto, célibe. 

5. Antonio, muerto célibe, nacido el 
1' de septiembre de 41 en el Cerrito. 

6. Sofía, primera esposa de Rafael 
Cárdenas Piñeros, ministro de instruc~ 
ción pú blic~, boyacense, sin prole. 

7. Julio Daniel, casado con Fanny 
Child, padres de Mary, casada con An
drés Monto ya Lorenzana; Carlos, Ali
cia, con Arturo Mejía; Alvaro; Blanca, 
col) Enrique Ponce de León; Fanny, con 
Humberto Videla Jara, diplomático chi
leno; Luis Eduardo, que murió párvu~ 
lo; un segundo Luis Eduardo, y Jorge. 

Francisco Antonio Mallarioo Ibargüen 
hizo armas en 1854, en defensa de la 
legitimidad y en otras contien~a.s en 
servicio del conservatismo, espectalmen~ 
te en 1860, cuando fue gobernador de 
Buenaventura y quedó gravemente he~ 
rido en el combate librado allá el 26 
de mayo del 61. Fue alcalde de Cali en 
1857. Casó en 1843 con su parienta Mer
cedes Scarpetta ( Scarpetta Roo Camilo) 
y fue padre de María Josefa y Sara; ca
só segunda vez con Emilia Ospina, hi~ 

merciales. Fundó un colegio privado en 
la capital de la República y posterior
mente regentó otrOs oficiales, como el 
menor de Nuestra Señora del Rosario; 
llamado de Colón, y la escuela de co
mercio. Tocóle así educar Varias gene.; 
raciones y muchos de sus antiguos dis
cípulos le hicieron una grandiosa mani
festación el día de su cumpleaños; en 
1915. No obstante haber vivido retira
do de la política activa, fue secretario 
de la cámara de representantes en 1871, 
del consejo nacional de delegatarios en 
1886 y posteriormente del senado, sub
secretario del tesoro, presidente de la 
asamblea de Cundinamarca y miembro 
de la cámara de representantes. En sus 
últimos años desempeñó el cargo de ins
pector general de instrucción pública 
del distrito de Bogotá. Murió en esa 
ciudad a principios de 1921. 

Mallo y Rodríguez Manuei.-Payanés, 
de seguro hijo d~ Francisco Antonio, 
quien desempeñó por algunos años y 
a partir de 1767 el cargo de contador 
oficial real de la real hacienda y caJas 
de Popayán, mediante fianza de cinco 
mil quinientos patacones que. le dieron 
veinticinco de los más notables vecinos 
de esa ciudad. Manuel se estableció en 
Caracas, de comerciante, le fue bien, pa
só luégo a Madrid y con su apostura y 
porte caballeroso se ganó el favor ~e 
la reina Maria Luisa y gozó de influJO 
en la corte de Carlos IV. Contribuyó 
en gran manera a la acogida dispensa
da en España a quien años después me
reció el titulo de Libertador y Padre 
de la Patria. Establecido el gobierno 
de Fernando VII, fue nombrado gober
nador de una de las Antillas, pero no 
llegó a su destino porque el capitán del 
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, . trucciones de echarlo al 
tenia ms ara que se nevase se-

Sl·n duda P ·1· que no conve-
1 real fam1 1a . 

de a n obsequio a la dmas-divulgara, e . 

1848 casado con Antonia T:-verda, 
en ' M "ta Lmsa e padres de Pastora; argan d 
la Cruz fallecida en 1880, _c~sa a18c7o6n 

' · · exprro en · Manuel José FelJOO, que "d el 
2 María Francisca Teresa, n~cl a 

746. casada en 774 con el espanol, ~
tía; Gutiérrez de Celis (Gómez Jf"' M : 
toni0), a María 'Feresa, _Manue' ~fn 
cedaria y Marganta, muJer de Mar 

Legar~!:ia Rosa, nacida en _1750, ca-
3 · 1 · te años con Féhx Castro. sada a os vem · 1755 
4 Pedro Marcos, nacido en d . 
5 · Maria Josefa, casada _el 1J8 ,e~~: 

. d 1772 con el espanol ose 
tubre e t d hijo de José y de 
rrero, de San an ~es de José Joaquín, Josefa Marcos, pa · . 
Antoni? Y ~erce.danaó. segunda vez en 

Tomas Miguel cas 
775 con María Josefa Soto. .. os U Marisancena de generaciOn PJ -

na .. asó en 1816 con o-terior, Ascenswn, e d Ana Joa-
sé . MariaB Bbar b~ric, a~r~::Unda vez en quma ar en 
1828 .con Concepción Pacheco. 

1 . Cayeta.no y Vicente.-Lu-
Ma.rmo 6JO R , blica durante la 

chadores por la vS:;c~ucru{08. Hicieron 
guerra m_agnade' 1812 sobre Pasto, a l":s 
la campana e . d y pn-
ó d del Presidente atce o, . ' . r enes 6 r d1ezma~ 
sioneros, se le~ canden a :~mpañeros, 
dos cientotr::·~~ efio:'":~riesen la pe

~:r~e q~~erte, que .,se ejecutó e~~r~~~: 
dados, el presidente y el norte laza de 
no Alejandro Macaulayd, y18e1n3laJ',s Mar-
p to l26deenero e · . 

as ·' e f de los comprendidos maleJos no ueron 
en el número fatal. 

Ma.rmolejo Francisco.-Prócer de la 
Independencia, del Valle del Caucal, h•: 

aña sobre Pasto con e ge 
zo 

1~ ~::Ko y en 1814 fue enviado p~e
!~r: Quito, para ser juzgado en esa cm-

dad. Eé~ :~;;::t~~viados el subtenien
te ~~~é María Uribe, el sargento Ven:: 
cio Hidalgo,Llóos ca~O:anN~~~~~~~íaz, 
ño y Juan. pez, Juan An-
J l"'n López Vicente Monroy, G . 

u la ' . te Gutiérrez eml-
tt?nio Solano, V~~~~cisco Ríos, 'Nicolás 
m.ano Vargas, , Juan 
A "t Jerónimo Rodnguez y ngan a, 
de la Cruz Giraldo. 

l . Luis -Escritor oriundo de ~o eJ~uert~ en Bogotá el 30 de 
Roldamllo, D .. nombre al pie o de 1893. eJo su 
may as producciones en prosa y de numeras 
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en verso, en varios periódicos del Can
ca y la capital. Escribió el melodrama 
La esposa del recluta. Fue secretario pri
vado ~el general Rengüo en 1879 y se
cretano del coronel Federico Pizarro en 
1885. Santiago, hermano del anterior 
fue escritor y poeta, como lo es un hi~ 
jo suyo, José María. 

Martínez Carlos.-Hijo del doctor p.,.; 
dro Vicente Martínez y Cabal, nació en 
la hamenda del Alisal de Amaime en 
1817; .hizo sus primeros estudios en Ca
Ji i se recibió de abogado a los veinte 
anos. Fue colector de rentas en Buga 
en 1849, administrador de hacienda de 
la prc;>vincia del Cau~a, ministro juez 
del. tnbunal de Popayan, diputado a la 
legislatura constituyente del Cauca en 
1855, senador al congreso nacional en 
1858 y 59. No aceptó la gobernación del 
Chocó, . para la-, cual fue nombrado por 
el presid~n~e Lopez, ni tampoco las de 
las proVIncias del Canea y_ Buenaven
tura. Murió ~n mayo de 1877. 

Martínez Francisco Felipe.-N ació en 
la hacienda del Alisal de Amaime el 17 
de septiembre de 1811 y en 1834 obtu
vo el tí~l.}lo de abogado, carrera en que 
sobresaho. Fue rector del colegio de Bu
ga (1854), gobernador de la provincia 
del Cauca (1841), juez letrado de Bu
ga, ministro juez del tribunal del Can
ca (Cali), magistrado de la corte su
perior de .justicia del Estado, magistra
do del tnbun!'l de Occi<l:ente (Cali) ~ 
del ?e Popayan, secretariO, diputado y 
presidente de las cámaras provinciales 
del.Cauca,, representante al congreso en 
vanos penodos y secretario de gobier
no Y guerra de la administración que 
funcionó en el Canea por los conserva
dores en 1862. Murió en la hacienda de 
su nac_i~ento el 25 de febrero de 1885. 
Fue hiJO de Pedro Vicente Martínez y 
CabsJ. 

_ Martínez Ignacio Vicente.-Nació en 
B!lga (Mar_tínez y Cabal) y en Popa' 
Y.a'!-, contraJo matrimonio por 1870. Re
s~di~ en el Valle (hacienda del Paralso), 
VIaJo por Europa y después se radicó 
en Popayán. Fue allá sucesivamente 
desde 1880 hasta su muerte ocurrid~ 
el 1' de octubre de 1901, jefe munici
pal de la provincia, secretario de hacien
da, encargado de la cartera de gobier
no, tercer designado para ejercer el po .. 
der ejecutivo del Estado (1883), coman
dante de la quinta división, prefecto, di-

rector general de instrucció~ 
primaria, presidente del consejo 
ral del Departamento, jefe militar 
Canea, Jefe de la segunda división 
e!egido repres;ntante al congres~ 
cwnal. Alcanzo el generalato en 1885 

Martínez Joaquín.-Abogado 
ño, presidente del senado del Cauca 
1863, diputado en 1865, senador nac?n 
na! en 64 y 65, magistrado de la cor~ 
suprema. No aceptó en 1884 la rect • 
ría de la Universidad. (Martínez y e~ 
bal). M?rió e~. Bogotá, donde dejó des
cendencia legitima. 

Martínez José María.-Nació en San
ta.nd~r . al com~~z~r el siglo XIX y Se 
alisto en el eJerCito republicano. Hizo 
las ca:.;npañ.as de Pasto, Ecuador, Perú, 
Popayan y Valle del Cauca; se halló · 
en las acciones de Bomboná -!barra Ma · 
tará, Junín, Ayacucho, sorPresa d~ Po: 
payán y Las Hojas. 

Martínez José Moisés.~Propulsor del 
progreso material de Pasto, director na
to de sus obras públicas y el hombre 
que en su tiempo más influyó para el 
embellecimiento de esa ciudad. A su 
entusiasmo por el fomento urbano unía 
ferviente. caridad. Como síndico del asi
lo de San José; para huérfanos pobres 
emprendió de su peculio la construc~ 
ción de un- nuevo edificio para ese esta
blecimiento, a fin de darle mayor am
plitud y comodidades. Acendrado cató
lico, ayudó al mayor brillo del culto y 
anualmente costeaba la fiesta. de Nues-. 
tra Señora del Rosario ; conservador 
decidido, puso siempre su esfuerzo per
sonal en _favor de esa causa política, 
para lo cual sostuvo periódicos y costeó 
campañas eleCtorales. Murió en Pasto 
el 25 de octubre de 1923. 

Martínez José Vicente.-Primogénito 
del doctor Pedro Vicente Martínez y 
Cabal, bautizado por el guardián de 
frapciscat;tos de Cartago, fray José Joa
qwn Melendez, el 12 de agosto de 1809 
en la capilla de la Santisima Cruz de 
la hacie~da del Alisal de Amaime, ~ce
parroqum de Llanogrande (Palmira), 
nacido allí mismo el 20 de julio ante
rior, muerto en Bogotá, de antigua afec
ción al pecho, el 10 de mayo de 1847, 
cuando se alistaba para partir a Lima, 
como plenipotenciario al congreso pan
americano convocado para esa capital. 
Estudió en Bogotá, adonde se trasladó 
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y coronó su carrera universi
Estados Unidos. Concurrió 

-enne:re•;os nacionales desde 1835, 
hasta el de 1847, co

con la salvedad de pocas 
por la provincia de Pam
estableció su residencia- y 

hogar, ya por la del Cauca. 
y 47 presidió el congreso. No 

1838 el puesto de encargado 
en Quito, ni tampoco, al 

de un viaje a Europa, la secre
(ministerio) de relaciones exte
que el general Mosquera le brin-

insistenCia. El gobierno había 

i~:~~;"~~~~'~s~u~!~e~1s~ta~;d1:a~"~e~n~e~I~~V~~iejo Mun-el estudio de la 
pública 

Martínez Policarpo.-Sobrino del doc' 
Pedro Vicente Martínez y Cabal, na
en Buga en 1800 y murió allí mis
en abril de 1870. Sentó plaza el 11 

i ~~'cf~~!~e~~j~ de 1811 y se halló en las [• de La Ladera (1813) y el PaJo, 
\~;~~;¡~¡,i;Pri,1~·sionero en 1816, sirvió co
n del ejército español hasta 

que logró fugarse. Hizo enton-
. ces campaña de Santa Marta y fue 

de los vencedores en la Ciénaga. En Ba
rranquilla contribuyó al restablecimien
to de la legalidad en 1831. Revoluciona
rio en 1840-42; defendió al gobierno en 
1851 y estuvo con· el general Tomás 
Herrera en las batallas de Ríonegro y 
Abejorral. En 1854 actuó en el Canea 
y la Sabana y en 1860, en calidad de 
comandante general de la quinta divi
sión, acompañó a Mosquera hasta la ter
minación de la guerra. En 1865 fue je
fe de las milicias del Estado y miem

. bro del consejo de guerra instituído pa
ra juzgar a los revolucionarios de ese 
año ; después, inspector del departamen
to del Norte del Estado. Fue miembro 
de la legislatura constituyente de la pro
vincia del Cauca en 1855 y elegido se
nador suplente a la legislatura del Es
tado el 59. 

Martínez Rafaei.-Hijo del doctor Pe
dro Vicente Martínez y Cabal, nació en 
Buga el 9 de julio de 1813, se graduó 
en 1839 y llegó a ser notable jurista. 
Fue jefe político del cantón natal, agen
te fiscal del tribunal del Cauca (1848, 
en Buga), representante al congreso 
por la provincia del Cauca (1841, 42) . 
Mnrió en 1863 o 64. 

Martínez Ramóp.-Hijo de Buga, na
cido a fines del siglo XVIII, (Martínez 
y CabsJ), prócer de la Independencia, 
que hizo armas en el Cauca desde 1811 
hasta caer prisionero en la Cuchilla del 
Tambo .. Obligado a servir en las filas 
del rey logró fugarse y se halló en las 
campañas de la costa atlántica, de 1820 
a 23, al lado de los republicanos. Com
prometido en la conspiración de 1828, 
se le condenó a muerte, pena que se 
conmutó por la de separación del ejér
cito. El general Obando le confió el man
do_ militar del Chocó, provincia que man
tuvo adversa a Urdaneta, y contribuyó 
eficazmente al retorno de la legalidad 
en 1831. En 1841 fue nombrado por el 
mismo Obando gobernador de la pro
vincia del Cauca. 

Hijos suyos fueron el coronel Simón 
Martínez, de actuación distinguida en 
nuestras contiendas civiles, y Ramón 
Martínez Ledesma, diputado a la legis
latura del Estado en 1866, en cuyo tiem
po murió en Popayán, ahogado en el 
Canea. 

Martínez Beuítez Ramón.-Jnriscon, 
sulto nacido en Cartago el 24 de febre
ro de 1824, comenzó sus estudios en esa 
ciudad, los continuó en Cali . y los ter
minó en Bogotá, recibiendo la muceta 
doctoral en vísperas de cumplir los vein
tidós años. Profesores suyos fueron los 
doctores .José Ignacio de Márquez, Eze
quiel Rojas y Francisco Javier Zaldúa. 
Este último, al volverlo a ver, después 
df;! muchos años, en abril del 63, excla
mó: "Oh Martínez, el mejor de mis dis
cípulos!" (Véase "El Día", n. 688). Fue 
en los comienzos de su carrera juez le

trado de hacienda (hoy de circuito) de 
Atrato y de Cartago y profesor en el 
colegio de esa ciudad. A causa de la re
volución de 1851 se radicó en Antio
quia, donde empezó por desempeñar un 
juzgado de circuito. En marzo del 53 
entró a servir una plaza de ministro 
juez del tribunal de Medellín, por indi
cación del gobernador de esa provincia, 
doctor José M' Facio Lince y decisiva in
fluencia del doctor Zaldúa, magistrado 
a la sazón de la corte suprema, y fue 
presidente de la corporación medelli
nense. Desde el 56, en que se instituyó 
el estado de Antioquia, hasta 1862, en 
que cayó el régimen conservador impe
rante allí, sirvió una plaza en el tribu
nal superior de justicia, al cual volvió 
a pertenecer por cerca de dos lustros, 
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a partir del año 64. En este y los dos 
siguientes fue primer vicepresidente de 
la asamblea legislativa de Antioquia, 
entidad que el 64 lo nombró suplente 
o designado para la presidencia del Es
tado. En la segunda época de su ma
gistratura fue varias veces presidente 
del tribunal. En 1875 lo eligió la mis
ma asamblea candidato para la corte 
suprema; en la misma época fue hecho 
senador al congreso nacional. Por un 
año ejerció la rectoría de la universi
dad de Antioquia, en cuyo puesto cesó 
por la rebelión del 76. En ese plantel, 
que se habla negado a dirigir en el 65, 
dictó durante mucho tiempo cátedras 
de derecho civil y romano,_ economía po
lítica, procedimientos judiciales, latín e 
historia universal. Tuvo más tarde un 
colegio privado, en unión de Tomás He
rrán, y fue profesor en otros varios es
tablecimientos. Miembro de las juntas 
de! hospital y la catedral de Medellin 
y de sociedades de educación y benefi
cencia. Murió en Rionegro el 13 de sep
tiembre de 1882, cuando acababa de ser 
escogido para vocal de esa municipali
dad. 

Martinez Bueno Francisco Eusebio.
En las postrimerías del siglo XVII se 
estableció en Cartago, donde falleció en 
1704, Francisco Martínez, de Santa A
na de Anserm.a, el cual casó con Paula 
Bueno de Herrera y fue padre de Ana, 
José y Francisco José. Este último testó 
en 1769; fue sacerdote de grande ilnstra
ción, que obtuvo de la audiencia de San
ta Fe el titulo de abogado y ejerció el 
cargo de examinador sinodal _y visita
dor del obispado de Popayán. Dejó co
mo herederos a su sobrinos Paula Bue
no, Manuel Bueno de Mendoza, Maria 
Josefa Martinez Bueno y Miguel Mar
tínez de Borja, hijos de José Martinez 
de Mendoza Bueno y Margarita Sáenz 
de Oviedo y Torres. Martinez Bueno y 
Sáenz fue también Nicolás, quien testó 
en 1794, casado con Francisca de Cha
ves y padre de Margarita, José Igna
cio, María Manuela, Paula, María Jose
fa y Miguel. Bueno y Sáenz, hermano 
sin duda del anterior, no obstante el 
cambio del primer apellido, fue el pres
bitero Jorge, quien testó en Cartago el 
793. 

De la misma familia, e igualmente de 
Cartago, fue Francisco Martínez, quien 
casó allá el 5 de octubre de 1791 con 
Maria Jesús Bueno. La pareja partió 

inmediatamente para Nóvita, donde 
jaron su residencia. Allá nació, 
el doctor Francisco Eusebio, 
curtió como representante al 
nacional de 1833, y cuatro 
tarde fue nombrado gobernador 
có. En ejercicio del cargo se 
cuando fue atacado por n_ume:ro:sas 
zas revolucionarias, el 6 
1841. Se defendió con escasa ¡;utarnic:iñ. 
diez veces menor, y peleó 
do raso, hasta quedar e"n~~e:~l.,",;~~· 
tima de su fidelidad al a 

sidente de la República, general ne:rriin 
por ~l órgano de su secretario de 
terior y relaciones exte:t;"iores, 
Mariano Ospina, le decretó honores 
tumos el 27 de junio y ordenó que en 
toda la Nación se llevase luto por tres 
dias. El retrato de Martinez está en el 
museo nacional en Bogotá. 

Martinez del Caso Antonio Nicolás.
N ació en Torrá, _jurisdicción de N óvita 
el 5 de septiembre de 17 48; se tras! a: 
dó a Bogotá a la edad de trece años 
para estudiar filosofía en San Barto~ 
lomé y derecho en el Rosario, hasta 
graduarse de doctor en cánones. Juró 
domicilio en el arzobispado de Bogotá 
y lo ordenó fray Agustin Manuel Ca
macho y Rojas en Tunja, en 1773. Fue 
cura de Dolores (To!ima), Purificación, 
Guasca, Sesquilé, Cajicá y Guatavita. 
Ingresó al coro metropolitano, como ra
cionero, el 99. Ejerció la rectoría del 
Rosario. Murió el 7 de diciembre de 
1800. 

Martínez y Cabal Peldro Vicente.
Manuel de Vicente Martinez, nativo de 
Soria, casó en Cádiz con Francisca de 
la Torre, hija de Andrés de la Torre y 
Magdalena Rubio, y fue padre del ga
ditano Manuel de Vicente Martinez, 
quien vino a América con un pariente, 
el cual fue origen de los Martinez de 
Aparicio de Cartagena. El segnndo Ma
nuel casó en Buga con Margarita Ca
bal Barona (Cabal José Maria), naci
da el 9 de septiembre de 1738, muerta 
el 10 de enero de 1809, y falleció tam
bién en esa ciudad el mismo año 9. Los 
Martinez y Cabal, pues el uso les su
primió el primer apellido paterno, que 
muchos han conservado como nombre 
de pila (Vicente), fueron quince, así: 

1. Maria Teresa, nacida el 13 de ju
nio de 1758, casada con Antonio Va
rela, padres del · coronel V arela Marti
nez. 
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, Joa uina que nació el 24 
:Marld 1 59: casa'da con Juan Fran

e de Aparicio, cartagenero. 
Jlll''"·'-1··-J osé Sebastián, nacido el 
:Manue 

ro del 61. 
pe~~o Vicente, el 29 de mayo ~~1 

. e d con Ro salía Escobar y t-
casa o b . 
~""artínes Esco ares. 
J.V.l- José Vicente, casado en 
Doct~~n Vicenta Ordóñez, padr.es 

":~1;~~-~:~~~~~~z'del ilustre estadls-~ Madrid, y padres 
la esposa de Víctor Lago, 

José Ramón Lago, que fue 
de hacienda y go be.rnador .de 

y de Marganta, muJe.r 
, Paris de la Rache, ht-Jose , p , 

del general J oaqum ans. 

b) Doctor Francisco Felip_e, ~~~~~ 
su prima hermana Delfm~ 
González, padres de Delfma, mu

de! doctor Lucio A. Pomb?, y de 
><,u.ill<''2'oo, quien casó. ~on E~laha Mar
u Carvajal y mur10 de f1ebre ama

al poco tiempo en Panamá, ad~m
fue confinado por haberse metido 
la rebelión de 1865. En Dorotea P<?
hubo el doctor Martinez, en Tuluai 

i,,!r;,~~~d~ y a Desiderio, alum~?s de 
.: : cuando estalló la rebehon del 
60 a Camilo Alberto,, a Mar_iano, a F!o
re~tino Emilio, a Sofla! _muJer de Pros

Roldán, y a Salvmn~. 
e) Pedro Antonio, nacido en 1812, 

obernador de la provincia ?;el Cauca 
!n mayo de 1839, por sep.'~raciOn del e~= 
ronel José Acevedo. MurlO el ?9 de .J' 
ciembre de 1859, casado en Cah ~o~ a
ria Jesús Barona (Barona Jose . gus
tín) padres de José Vicente, mando de 
Geo~gina Velasco Borre::o (padres d: 
Alfonso escritor conocido por ~ep 
lambr~a); Leopoldo, casado con S:r
men Martínez Ospi~ti;; Pt?dro. Antomo, 
co'n Eufemia Madrinan; Adnano,, .cm~ 
Justiniana Velasco; Rodolfo, cehbe' 

. María- Jesús, con Santiago Escobar (~e
jó numerosa descendencia en el Hulla, 
entre ellos el doctor Toribio Esco?ar 
y Clementina, viuda de Gonza}o Unb~, 
padres del médico doctor J ose I~naciO 
Uribe) ; Ro senda, con el doctor Lws Es
cobar Barona. Flora, con el doctor ~e
jandro Bertín'; Cristina, c~libe., y Zolla, 
mujer de Gonzalo NaranJO, padres de 
doce hijos. . 6 

d) Doctor Rafael, cé~ibe, 9-~•en pas 
la mayor parte de su vlda vta¡ando. 

h"" de e) Carlos, casado con Fidela, IJ~ 
Nicolás Ospina, padres de Pedro VIc~~: 
te con Joaquina Varela y Carme~ Cr 
p~. de Nicolás con Tulia CarvaJal;. de 
Ma:riana, con Marco Aurelio CarvaJal; 
de Roberto, y de Carmen. . _ 

f) Mariano, muerto de siet? anos. 
5 . José María Vicente, nacido el 27 

de octubre de 1765, casado c~n Ana Jo
sefa Fernández de Soto ,Y Pizarr~, pa
dres de Polica.rpo, ~on, Catalma ~ 
Angel María, casado este con Gertru 
d. b" . de Antonio Serrano Balder~'.'-

Is, IJa A Familia tén y Joaquina Arce y rce. , 
muy conservadora la de. _Ios Marh~::i 
esta rama forma excepciOn! aM~ez 
se añade la del doctor Joaqmn . . 

6. María Josefa Antonia M~D;uela, na
cida el 2 de junio de 1767, cehbe. 

7 Inés Vicenta, el 21 de enero ,de 
176!i priora del Carmen de Popayanj 
en .c~yo carácter pudo dar sepultura a 
cadáver de su primo el general José Ma-
ría Cabal. . el 

8 María Ignacia Petronlla, nacida 
4 d~ juuio del 70, célibe. 

\l Juana María Josefa, el 2~ de a
gosto de 71, con Bernardino Malina Ea
rana (MoJma Cabal). d 1 

10 Ignacio Vicente, el 2 de enero M e. 
73 c~sado tres veces: pri;nera, :;_n d:i 
rí~ Rita GonZález, a Ines, m ri a
doctor Lucio A, Pombo, Y .a Juan !"' 

1
. 

cio padre legítimo de Enr•que y F~e ' 
' d con María Josefa Barona on

s~gun ba~ . d Juan Francisco Barona 
zalez, tJa e J , Agustín). Hijos: 
Escobar (Barona ose . , 
a) Manuel Santos, casad~ co~o"!:u~= 
Carvajal V are la (CarvaJal , Ma
cio) a Manuel Augusto, Cesa~eo, . 

1 Santos Lisandro y Eulaha, muJer 
~~e Guillerm~ Martínez y .de N. Galvis~ 
b) Pascual, con ~argant,a Ho~os, -
Carlina con Belisano Dominguez' E~~m 
zalo c~n Inés Escobar Rivera; ~a, 
célibe; María J e~tús, cwb~u~st~oct~; 
lestia, y Margan a, c. ' . . d Ni
José María con Carolina, hlJa e 

1 colás Ospin'a y Carmen E~cobar, a g
. Vicente con Eusebia Mosquera, 

~lo del docto'r Joaquín Mosqnera (ma
d•Ja del doctor Rafsel Martínez Mos
q~~ra casado con Elena C~def~s ~~
boled~ en Bogotá) y con ea nz -
.. o Urrutia sobrina nieta del doctor 
~!aquín Cajlao Pombo, ~madre de Jo
sé Vicente, Josefina, Delfma,_ Blanc~~7b 

Epüania casada en el Cerrito en 
~on su pr'imo Carlos Rebolledo Marti-
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nez (Rebolledo Juan José); d) Delfina, 
mujer del doctor Francisco Felipe Mar
tinez; e) Maria Josefa, del doctor To
más Pizarra, padres de Policarpo y de 
Alejandro; f) Dolores, mujer del doc
tor Carlos Rebolledo Varela, médico; 
tercera vez casó con N. Morante y fue 
padre de Hermógenes, Mercedes y otra 
dama. 

Manuel Augusto, nacido por 1846, in
tervino en la rebelión del 76, como uno 
de los jefes de la caballería conserva
dora en Los Chancos y con servicios 
militares también en Antioquia y el 
Quindío. En la administración del vice
presidente Caro le dieron el grado de 
general. Murió en Buga en 1900 o 901. 
Residió mucho tiempo en la costa ecua
toriana, donde casó con Etelvina Val
dés, y fue padre de María, Maria Lui, 
sa, casadas con el doctor Rafael Pom
bo Martínez, etc. 

11. Salvador Ramón, nacido el 10 de 
enero de 1774, con María Francisca, hi
ja de Joaquin Echeverri y Baltasara 
Feijoo, a Manuel Vicente, marido de 
Inés Escobar Rojas, padres del doctor 
Joaquín Martínez. 

12. María Isabel Margarita, nacida 
el 15 de julio del 75, casada con Eduar
do Rodríguez Lobatón. (Femández de 
Soto Matías). 

13. Miguel Isidoro, el 8 de abril deL 
77, casado primero con María Josefa 
Cabal Malina, a Manuel Antonio, José 
Joaquín, Carmen y Martina Margarita, 
nacida en 814 y casada con Elías Fer
nández de Soto (Fernández de Soto Joa
quín). Segunda vez, el 17 de enero de 
1817, con Carmen Cabal González. 

14. Maria Margarita Manuela, naci
da el 25 de mayo de 1778, casada con 
Nicolás V are la. 

15. Vicente Eusebio. 
Pedro Vicente Martlnez y Cabal se 

graduó de doctor en Bogotá. Estuvo de 
procurador general, alcalde ordinario y 
presidente del cabildo de Buga. Al es
tallar la guerra de Independencia, di
rigió un cuerpo militar y contribuyó al 
triunfo de la República. Llevado preso 
a Popayán, quedó libre en 1817, des
pués de un año de martirio y median
te una gruesa suma. Concurrió a la a
samblea electoral reunida en Popayán 
en octubre de 1822, para designar el 
personal de los cabildos. Fue go berna
dar de la provincia del Cauca al ini
ciarse esta entidad, en julio d~ 1835. 

De gran caudal y vasta i!ttstra<lió1n. 
corría a manos llenas a los 
y dedicaba gran parte de su 
la educ8.ción e instrucción de la 
Murió en Buga el 10 de marzo de 
El 18 de agosto de 1850 s,~·~~le;1,;;¡~~~~~~pom.posos funerales, _para _1; 

restos a una de las bóvedas w'"strUi. 
das al pie de un monumento de 
mol que los hijos hicieron traer de Ro .. _ 
ma y colocar en el cementerio de Bu 
ga y que ha sido reconstruido en ¡0~ últimos años. 

Mata José Félix.-Sastre de Pasto 
fue a servir en el ejército ecuatoli.ano' 
bajo le primera presidencia del gene~ . 
raJ Eloy Alfara. Hizo armas en la re
volución colombiana de 1899-902 y en 
seguida se radicó en Nicaragua, donde 
sostuvo al gobierno del presidente Jo. 
sé Santos Zelaya, como general. Fue 
de los primeros en acudir a los cam
pos de batalla, al estallar la rebelión 
en aquel país centroamericano a fines 
de 1909, y murió en el combate de San 
Vicente, en febrero de 1910. 

Mata Juan.-De las fuerzas que a ór
denes del presidente del Canea hicie
ron la campaña de Pasto en 1812, pre
so en esa ciudad y diezmado con ciento 
treinta y cuatro compañeros, para eje
cutar a trece de ellos. La pena se cum
plió en diez. Mata no fue de los com
prendidos en el número fatal. 

Matute Mariano.-Con este nombre 
es conocido lUl mártir de la causa re
publicana en la lucha con España, na
cido en Cartago e] 6 de diciembre de 
1794 y bautizado Ambrosio José Maria
no de la Paz, hijo del ecuatoriano Ma
riano Hormaza y Matute, constructor 
del templo de Guadalupe, en la misma 
Cartago, para el cual trajo la imagen 
que se venera en Méjico, y quien testó 
en aquella ciudad en 1821, nacido en 
Cuencia, del matrimonio de Francisco 
María Hormaza y Cabellos, español, y 
María Teresa de Jesús Matute Sánchez 
de Arellano, cuencana. Hormaza y Ma
tute casó dos veces, la primera en 1783 
con Petronila Moreno y Chaves, en quien 
hubo seis hijos, los dos menores el már~ 
tir y José Joaquín. La segunda espo
sa fue Ventura Piedrahíta, madre de A
na Gertrudis, Félix Maria, José Alejo, 
José Ignacio, casado en 1849 con Ma
ria Josefa Niño Eraso, y Leonarda. 

Mariano Matute se alistó de los pri-
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junio de 1833, y quien hizo armas des
de muy joven en defensa de 13;_ causa 
conservadora. Militó bajo las ?~enes 
de Julio Arboleda, quien le confm~ su
cesjvamente en enero, marzo Y abnl de 
1862 los grados de capitán, sargento 
may¿r y teniente coronel efectivo de las 
milicias del Estado. En enero. de 1885 
fue ascendido a coronel efectivo Y en 
mayo del mismo año el president.;, del 
callea, general Payán, le recon?CI? el 
ascenso a general. graduado. As~stió a 
muchos combates, en los que . SI~mpre 
se distinguió por su valor y diSCiplina, 
especialmente el de La Herr:Wura, .en 
enero de 1877' que le ~eremó elog¡os 
de los doctores Vicente Cardonas Y An· 
gel Maria Guerrero, jefes de Ia revolu
ción en el Sur. El 16 de noviembre de 
1885 le expidió el presidente de la R~
pública el despacho de ge';'eral efec.tl
vo de brigada de la guardia colombm
na. Murió en Popayán el 23 de agosto 
d 1890. Aquí había casado con Merce
d~s Muñoz Feijoo (hija del do.c~or Ma
nuel Maria Muñoz y Dolores FeiJOO, her
mana del doctor Juan Bautista), de c.u
ya unión hubo un hijo, Juan Antomo, 
nacido en la misma Popayán el 12 ?• 
agosto de 1879 y quien desde ";'llY JO· 
ven se dio a conocer como escritor fá
cil ilustrado y correcto y como poeta 
de' estro vibrante y delicado. Mun~ en 
juriedicción de Corinto, en la an~gua 
provincia de Santander, el 9 de septiem
bre de 1903. 

Ma,yolo Manuel Maria.-Artista dra
mático, payanés, de los . primeros que 
trabajaron en el teatro maugl;lrado e~ 
1792 en Bogotá, donde contraJO matl"!· 
monio en 1805. Murió de sargento pri
mero el 6 de enero de 1817' como ayu
dante de milicias de la Mesa. 

Mazuera Cayetano.-Nació en _Carta
go en septiembre de 1809, sobrmo ?• 
F lipe Antonio Maznera; doctor en JU· 
ri:prudencia en 1833. Ocupó cargos _pú
blicos de importancia, entre ellos dipu
tado a la cámara provincia~ del Canea 
(Bu a) a la asamblea constituyente del 
Est~o '(1857)' representante al congre
so de 1836, senador a los 56 y 57. Re
sidió largo tiempo en Bog<;>tá, donde 
fue abogado de pobres y mas t_arde a
gente fiscal del tribunal de Cundmamar
ca (1847). En 48 se trasladó a _Santa 
Marta, como ministro juez del ~bunal 
inaugurado entonces en aquella cmdad. 
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Ejerció después la judicatura de letras 
en Cartago. En 1851 tomó parte en la 
revolución. 

mucho tiempo, hasta que en 1880 
tan do Ce ballos de jefe de un ' 
la ciudad de Méjico, convino 

Mazuera Darío.-Hijo de Luis Ma
zuera y Ana J oaquina Ramírez, nació 
en Cartago, estudió en Cali y se alistó 
en el ejército. En 1859 fue secretario 
de la prefectura del departamento de 
Mariquita, estado de Cundinamarca. En 
1861 y 62 hizo la campaña del Cauca 
con Arboleda, fue jefe civil y militar 
de Palmira, donde le tocó ejercer san
grientas represalias y al terminar la 
guerra se expatrió. Algunos biógrafos 
aiirman que viajó por Europa y varias 
repúblicas americanas. Lo cierto es que 
se estableció, en fecha que se ignora, 
en la ciudad de Mérida de Yucatán, don
de se distinguió como poeta y periodis
ta, publicando la revista Biblioteca de 
señoritas. En Méjico lo tenían como es
pañol, y decían que estaba al servicio 
del general Antonio López de Santa A
na, antiguo dictador conservador de ese 
país. Sellado el triunfo de la causa re
publicana con el fusilamiento del em
perador Maximiliano, en junio del 67, 
quedaron gérmenes de descontento entre 
los vencedores, de diversos matices libe
rales, que miraban mal todo elemento 
conservador, porque este partido provo
có la intervención europea y sostuvo la 
causa del arclúduque austríaco. La no
che del 31 de enero del 69 se sublevó 
parte de la guarnición de la -ciudad de 
San Benito, con el cabecilla Rafael Qui
jano, quien obedecía inspiraciones del 
jefe liberal disidente coronel José Anto
nio Muñoz. El coronel José Ceballos, je
fe de las fuerzas de Yucatán, obró con 
grande actividad contra los rebeldes, 
dominó la situación, apresó a cuantos 
creyó comprometidos en la intentona y 
el 6 de febrero, asumiendo poderes dis
crecionales, pasó por las armas a Ma
zuera, Miguel Pablo Sastré Barjau, co
merciante, Agustín Rojano, Gustavo 
Cantón, José Roca Cícero, Joaquín G. 
Gutiérrez, rico propietario, Ignacio Za
gaceta, oficial, y sargento José María 
Espino. Olegario Malina, que ejercía la 
presidencia de Yucatán, y otros nota
bles mejicanos hicieron esfuerzos deses
perados para salvar la vida de las víc
timas, pero Ceballos se mantuvo infle
xible. Lo acusó Eduardo González Gu
tiérrez, hermano de uno de ellos, pero 
fue absuelto por un tribunal; lo desafió, 
fueron inútiles sus empeños durante 

se, dicen que impulsado por el 
Porfirio Díaz. El duelo, a florete 
te, se llevó a cabo en el interior 
tel de Peralvillo ; González, con 
berculosis avanzadísima, hirió 
mente en la garganta al militar 
do acabar con él; noblemente le' 
dó la vida. Ceballos hubo de 
resto de sus días una lámina 
en el sitio por donde penetró el 

El día del fusilamiento, al tertders• 
Jos rifles sobre los condenados a 
te, Mazuera se quitó el sombrero 
clamó con voz robusta: "Señores, 
morimos varios inocentes! ¡Que nues~ 
tra sangre caiga sobre los malvados!" 
Y arrojando aquella prenda al poeta 
Cerbeleón Domínguez, uno de sus ínti- : 
mos, que asistía a la salvaje escena, a-· 
ñadió: "Ahí tienes mi sombrero, Cer- . 
beleón ; consérvalo como un recuerdo 
mío". 

Mazuera Felipe Antonio.-En 1762 
casó en Cartago el español Antonio Ma
zuera Bonafont con Mariana Rentería, 
hija de Ignacio, muerto el 7 4, y Maria
na Martínez Balderrutén. Martínez Ren
tería: 

1. Juana María Francisca, nacida el 
63, casada a los veinte años _con el doc
tor Miguel López, quien volvió a ca
sar el 92 con Mercedes Luque, hija de 
Francisco Luque Saldaña y Mercedes 
Sánchez, españoles. 

2. José Antonio, quien testó en 1833, 
casado en 1805 con María Joaquina, hi
ja de Francisco Sanz de Vicuña (Palau 
Emigdio) y Francisca Rentería. Hijos : 
a) Maria Jesús, nacida en 808; b) José 
Cayetano, casado el 33 con Sinforosa 
Morales Fernández de Soto, padres de: 
(a) José Antonio, con Angelina López, 
a María Josefa y a Carmen, célibes; 
(b) Teresa, con Francisco Rivera Gon
zález (Rivera Garrido), a Gabriel, con 
Carlina Escobar Rivera y Elena Plata 
Hoyos; Pablo, con María Luisa Giral
da González; Eduardo, con Enriqueta 
Lloreda González; Luis, con Inés Ro
dríguez Mazuera; Francisco, con Carli· 
na Soto Carvajal; María Josefa, Fran
cisca, María, Elisa, Rosa, célibes; (e) 
Carmen, con Justino Leiva, a Uldarico, 
con Lucía Caicedo; Lisandro, con Mar
garita Pereira; Carlos, con María Du
rán; Julia, con Julio Rivas; Calixto, Ro-
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E ·nano también casados; 
Y mi Fr~ncisco, Josefa, Con
Ra~on~, h) Luis Vicente Ramón, 

Lmo ' adre de Da.río y de Aris-
19~J¡cipal de To_ro, muerto en 
m Costa Rica, hijo de Flo

i) José Joaquín, ~a
con Ana Joaqmna 

de Soto, padres de, Luis, con 
..,á,ndtezMorales Gómez; Chmaco, ca

Concepción Morales R?drígue~, 
n Elvira Morales Gomez, LJ

C~ara Rosa E seo bar y con Ca
Restrepo; Lisandro, con 

VilB"u'~e;n"'"0 . Emperatriz, con Miguel 
:Matild;, con. Federico Morales 

Delia, célibe, Clímaco y;, Con
padres de Leopoldo, C~aco, 

María, Joaquín, Ester, ~lv1a, Ca
Maria. El segundo Cl~':'co ca
veces, con Margarita FeiJOO, s1n 

Carmen Ayala (madre de Ju
y con Carmen Concha (a An
y Camilo). 

3 Felipe Antonio, el más notable de 
familia nacido en Cartago el 24 de 

de .1768, muerto célibe en el R:o
de Cúcuta, en vísperas de reunir

el congreso constituyente de Calom-
el 16 de abril de 1821. 

José Ignacio, prócer de la Inde
JertdEmcia, preso en Pasto hasta la ren

esa ciudad a los republicanos; 
en 1802 en la hacienda de 1~ 
con María Josefa, hija de J ose 

Fern:inclez de Soto Y Castillo Y ~arga
Martínez Balderrutén y Dommguez. 
padre de Marí,a Antm.lia Mazuera 

Soto, mujer de Jose Antom? _G6mez, y 
de Sinforoso, marido de Truudad Ar_a
na y padre de Ulpiano, cas.ado con Vlr· 
ginia Mendoza Vernaza; Smforo~o, con 
Elvira Camacho Mendoza; Ceba, C?n 
su primo Alonso Gómez Mazuera ; Cns
tina, con Alcides Herr~ra,. pad~es d~ 
Marco Tulio, escritor e msbtuto~' Leo 
nidas, con Anselmo Soto Arana'. Dolo
res con Aurelio Mazuera; Ameha, con 
M~imiliano Mazuera ; Delia, con Alfre· 
do Mendoza Vernaza; ~ercedes,, con 
Próspero Soto Arana, Ellas Rodriguez 
y Miguel Aguado. 

5. Margarita. 
6. María Josefa, c~sada en 801 con 

el doctor Jerónimo Lopez. . 
Posiblemente fue hermano ~~ los seiS 

anteriores Vicente, quien murw en Rol
danillo en 1806. 

Felipe Antonio vivia dedicado a fae
nas agrícolas al estallar la guerra mag
na. Sus conterráneos lo m.an~aron a ~o
payán, de diputado al colegw con~btu
yente del Estado, reunido en esa cmdad 
en 1811. Continuó haciendo parte .del 
gobierno y en agosto de 1813 paso á 
Quilichao donde fue hecho miembro de 
la junta 'que investía el mando, con el 
carácter de presidente dictador Y para 
sustituír al doctor Caicedo y Cuero, que 
había sido fusilado en Pasto. ~n 1816 
fue llevado preso a Bogotá y luego des
terrado. 

Medina Antonio.-Natural de P?p~
yán, prestó sus servicios a la Repubh: 
ca al comienzo de la guerra de la In 
dependencia; estuvo con Macaulay en 
La Ladera y en Palacé segunda con ~a-
.- En 1815 fue miembro del cabtldo nno. on 

de su ciudad natal Y de consuno e 
los colegas trabajó para que no falta
sen víveres al pueblo, haciéndolos tran,s
portar de Pasto, por cuanto Popa~an 
estaba rodeada por fuerzas republica
nas del lado del Valle y de La Plata. 
En 1831 fue de los vencedores, en Pal
mira Alcanzó a capitán. Muno en Po
payá'u. el 21 de febrero de 1838 · 

Medina. Domingo.-Jurisconsulto pa· 
Yanés nacido hacia 1816, gr~d~ado en 
1 Universidad en 1837 y rec•b•do ante 
e~ tribunal de apelaciones en 1840. ~ue 
juez letrado ·de hacienda de Popayan, 
juez de circuito, procura~or del depa~
tamento del Centro, mag¡~trado del tn
bunal de ese distrito judicial, de l~ cor
te superior del Estado y. del tnbunal 
superior de justicia del rms~o Y Pf~~~
sor de la Universidad. Muna por . 

Medina. Francisco.-Payanés, prócer 
de la Independencia. 

Medina lgna.cio.-Figura como repre
sentante al congreso nacional por 5~ provincia de Barbacoas en 1854 ! ' 
concurrente el primer? de esos anos a 
las sesiones de !bague. 

Medina Juan Mannel.-Hijo de. padres 
caleños se contó entre los vecinos. de 
Po a án que abrazaron con entusms-.;' Ir causa de la República al estallar F guerra con España. Fue de los de
r~otados en la Cuchilla del ,Tambo . .Y 3_e 
le condujo preso a Bogota. Murw en 
1835. 
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Medina. Pedro Antonio.-Nació en Po
payán en vísperas de estallar la revo~ 
lución de Indepedencia. Hizo sus estu
dios literarios en el Seminario, donde. 
empezó los de jurisprudencia, que se
guia alll en 1826, teniendo por condis
cípulos más notables a Manuel Msria 
Mallarino, Zenón Pamba, Francisco Ma
riano Urrutia, Juan Antonio Castro; al 
abrirse la Universidad, en 1827, pasó 
a ella y coronó su carrera con el gra
do doctoral el 25 de septiembre de 1834; 
se incorporó como abogado de los tribu· 
nales de la República ante el de apela
ciones del Cauca, el 14 de diciembre del 
46, y poco después fue nombrado abo
gado de pobres. En 1830 se halló en el 
combate de Palmira, mandado por el ge
neral Obando, al lado de su padre An
tonio, y diez años después acompañó a 
aquel caudillo en la revolución contra 
el presidente Márquez. En 1831 ingre
só en la casa de moneda como opera
rio de fundición y ascendió hasta se
gundo ensayador, cargo en que cesó en 
1846 para ser reemplazado por el qul
mico europeo José Eboli. Años después 
se le confirió el puesto de administra
dor de dicho establecimiento. Fue pre
fecto del territorio del Guanacas, audi
tor de guerra en Pasto, go bemador de 
la provincia de Popayán (1849), dipu
tado a la legislatura del Estado (1859) 
y profesor de la Universidad. Sobresa
lió en el ejercicio de la profesión y en
tre sus actos como abogado llamó la, 
atención la defensa que en 1851 hizo 
de su adversario político el coronel re
volucionario Jacinto Córdoba. Murió el 
4 de septiembre de 1863. Fue casado 
con Juliana Delgado y padre de Carlos 
Miguel Braulia etc. ' 

Medlna Ra.faei.-De los soldados del 
presidente Caicedo en la campaña sobre 
Pasto, prisionero y diezmado con cien
to treinta y cuatro compañeros en ene
ro de 1813. No le correspondió el nú
mero fatal. 

Medina. y Delga.do Miguel.-Nació en 
Popayán el 8 de mayo de 1852, hijo del 
doctor Pedro Antonio Medina. Se dis
tinguió como poeta, institutor y aboga
do ; fue director, redactor o colaborador 
de diversos periódicos y revistas; ins
pector general de instrucción, vicerrec
tor y profesor de la Universidad, jefe 
de sección de la secretaría de gobier
no, juez de circuito en lo criminal, fis-

cal del juzgado superior y juez supe. 
rior de Popayán, magistrado del tribu
nal superior de este distrito y de el del 
Pacífico, presidente del concejo munici
pal de Popayán, secretario de la asam
blea del Cauca, representante al con
greso nacional, representante del Depar
tamento en la exposición universal de 
Chicago en 1893. Nombráronle visita
dor fiscal del Cauca, empleo que no a
ceptó. En la guerra civil de 1899-902 
estuvo de jefe de estado mayor del De
partamento. Lo hizo general de briga
da el gobernador, general José Antonio 
Pinto, e] 17 de agosto de 1900. Murió 
el 31 de enero de 1905 . 

Fue casado con Gertrudis Castro 
(Castro José Ignacio) y padre de Ana 
Julia, Miguel, Carlos, Francisco. Miguel 
fue también poeta, nacido en Popayán 
el 26 de febrero de 1885 y muerto alli 
el 25 de abril de 1908, cuando empeza
ba a ser conocido y admirado fuera de 
su tierra por delicadas y vigorosas com
posiciones que la prensa payanesa aco
gió con aplauso unánime. 

Mejía. Gonzalo.-Jurisconsulto y fun
cionario público nacido en Roldanillo el 
10 de enero de 1858, de Domingo Me
jía y María Jesús Guevara, nieto pa
terno de José Antonio Mejía y María 
Dolores Parra, casados en 1816; bisnie
to de Pedro Celia Mejía y María An· 
tonia Ibáñez. Mejías Parras fueron tam
bién Simón, Fermín, Juana, María, Ma
nuel, Prudencia, Fermina, Lino, Fran
cisca, Margarita, Ana Maria, José Ma
ría y Maria de Jesús. Empezó a estu
diar en la escuela pública de su ciudad, 
también en una privada que dirigía Ma
nuel Santos Marmolejo; pasó a Buga, 
al entonces colegio mayor del munici
pio, que dejó para tornar a Roldanillo, 
al plantel de los hermanos Isidoro y 
Marco Antonio Lasprilla, que duró po
co, lo mismo que otro fundado por el 
doctor Célimo Bueno, al que también 
ingresó. Fuése entonces a Tuluá, al ins
tituto regentado por los doctores Fran
cisco Felipe Martínez y Lucio A. Pom
bo, donde permaneció de 1872 a 75, fe
cha en que asimismo se clausuró dicho 
establecimiento ; siguió estudios en el 
seminario de Popayán, por cuatro años . 
para matricularse el 79 en el Espírit~ 
Santo, que en Bogotá dirigían los doc
tores Sergio Arboleda y Carlos Martí
nez Silva. Allí se doctoró en derecho el 
12 de noviembre de 1881. El año si-
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guiente fue por seis meses juez muni
cipal de Roldanillo, empleo oneroso; a 
continuación, profesor del colegio de 
Cartago, del cual se retiró para entre
garse al desempeño de· la judicatura ci
vil de ese circuito. En el 86 fue secre
tario de la jefatura municipal del Quin· 
dio y después fi~cal interino de esa pr~
vincia. Concurrio entonces a la murum
palidad de Tuluá, como vocal por el dis
trito de Roldanillo, y le tocó presidir 
esa corporación. Por tres años, a par
tir del 22 de abril del 87, desempeñó 
la judicatura de circuito en Tuluá; pa~ 
só a Popayán, nombrado magistrsdo de 
ese tribunal superior, donde estuvo has
ta marzo del 92, en que renunció el 
cargo. Dictó en la Universidad derecho 
internacional. De abril del 93 hasta ex
pirar el siglo fue magistrado único del 
tribunal superior del Pacífico, en Cali, 
puesto que también renunció. En agos
to de 1900 se posesionó del empleo de 
secretario de hacienda del departamen-· 
to y en 1901 tuvo a su cuidado el des
pacho de gobierno. Volvió a servir esa 
cartera en 1902 y 3. En 1904 y 1921 con~ 
currió a la cámara de representantes. 
A partir de agosto de 1909 sirvió una 
magistratura en el tribunal de Cali, que 
conservó hasta abril de 1919, sin más 
interrupción que durante la goberna
ción del doctor José Antonio Pinto, quien.i 
Jo hizo, en agosto de 1914, secretario 
de gobierno del Valle del Cauca, y que
dó de gobernador interino, por un mes, 
al terminar el año. Al separarse del tri
bunal de Cali se le nombró para el de 
Buga, pero declinó esta magistratura; 
en 1919 también fue propuesto al sena
do, eu terna, para magistrado de la cor
te suprema. En 1921 y 22 concurri~ a. 
la asamblea del Valle. Dedicado al e¡er
cicio de su profesión estaba cuando se 
le nombró en 1924 magistrado del tri· 
bunal de Buga, de cuyo empleo era ti
tular cuando ocurrió su muerte en Ca
Ji, el 23 de noviembre de 1925. En San
ta Librada enseñó en 1908 filosofía, 
cursos 19 y 39 ; en el mismo plantel, a 
partir de 1915 y por espacio de diez 
años, filosofía del idioma o sea el cur
so superior de español, por el texto de. 
Bello. Tomó armas en defensa del go
bierno en el 85 y le tocó ser de los re~ . 
chazados en el paso del Comercio, que 
se replegaron a Palm.ira, con pérdida 
de su jefe, coronel Vicente García. Muy 
estudioso, llegó a dominar algunos ra-

mos del saber, hasta el punto de lla
mar la atención de varios profesionales 
en Bogotá. Su modestia, que era exce
siva, le impidió brillar en la forma que 
correspondía a sus capacidades. 

Casó dos veces, con las hermanas 
María de los Reyes y Sofía Caicedo, en 
ambas con prole. De la primera es el mé
dico doctor Gonzalo Mejia; de la se
gunda, el abogado doctor Luis Mejía. 

Mejía Vicente.-Prócer de la Indepen
dencia, acaso de Roldanillo. Soldado del 
presidente Caicedo y Cuero, fue uno de 
los trece a quienes tocó el número fa
tal en el diezmo hecho en Pasto en ene
ro de 1813 y de los cuales diez subie
ron al patíbulo, con el mismo Caicedo 
y el norteamericano Macaulay. 

Meléndez Felipe.-Abogado natural 
de Cartago, combatiente por el conser· 
vatismo en el 60, en cuya época fue go
bernador de la provincia del Quindio . 
Después, sostenedor de la nueva situa
ción creada en la República; el libera
lismo lo eligió magistrado del tribunal 
superior de justicia del Estado en los 
tres bienios de 1875-77, 1877 · 79 y 1881-
83. En este último año lo nombró la 
legislatura magistrado del tribunal de 
Occidente (Cali). En 1879 concurrió a 
la legislatura. Entró en la evolución po
lítica denominada Regeneración y si
guió ocupando altos puestos oficiales; 
fue vocal de la municipalidad de la ac
tual provincia de Buenaventura, secre
tario de hacienda del Cauca en 1886, 
fiscal y magistrado del tribunal del dis
trito judicial de Popayán, el cual pre
sidió. Concurrió a la cámara de repre
sentantes en 1896 y 98. Fue profesor 
de la Universidad. 

Meléndez José Joaquln.- Religioso 
franciscano, perteneciente a la provincia 
seráfica de Santa Fe, posiblemente na· 
tivo de Cartago, a cuya ciudad repre
sentó como diputado en la asamblea de 
las ciudades confederadas del Valle en 
1811 y de cuyo convento fue guardián. 
Se incorporó en el de Cali en 1829 y 
murió en esta ciudad en 1845 o 46. 

Mena. José.-Uno de los ciento trein
ta y cinco soldados del presidente Caí
cedo en la campaña de Pasto que fue
ron diezmados en esta ciudad y diez de 
ellos fusilados el 26 de enero de 1813. 
No se contó entre quienes saCaron el 
número fatal. 
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Mena José Joaquín.-Vecino de Pas
to, enjuiciado por los realistas en 1813; 
a causa de sus servicios a la Repúbli· 
ca el año anterior. 

Méndez Molina Manuel.-Prócer de la 
Independencia, alcalde ordinario de Ca
loto en 1811. 

Otro Méndez Molina, José María, ha
bla tenido el mismo cargo en 1805. Nos 
inclinamos a creer que los dos fueron 
nietos del español Gaspar Quirós Mén
dez, quien testó en Palmira el 18 de oc
tubre de. 1791, capitán de milicias, ve
cino de Quilichao, natural de Santiago 
de Compostela, hijo de Tomás Quirós1 
M.éndez y Rosa Fernández de Castro, ca .. 
sado con Florentina Bedoya, hija de 
Francisco Bedoya y Francisca Pérez de 
las Cuevas (padres también de Javier 
y Autonio Bedoya Cuevas) y padre de 
José Leandro (abuelo de Flora Méndez, 
mujer de Emiliano Valencia, y de J e .. 
sús, marido de María Jesús Valencia) y 
Maria Antonia. 

En Cartago figuran otros Méndez, en
tre ellos Gaspar, marido de Gertrudis 
Tello, padres en 1838 de Carlos Fidel, 
quien fue conocido por el segundo de¡ 
estos nombres y ejerció la gobernación 
del Quindío, en servicio del conservatis
mo, en la revolución de 1860. A esta 
familia pertenece por linea materna, so
brino de Fidel, el doctor Miguel Abadla 
Méndez, actual presidente de la Repú
blica, nacido de padres cartagüeños en 
una hacienda cercana a la población to
limense de Piedras, en 1867. 

De los Méndez de Cartago pudo pro
ceder Lorenzo, tambor republicano de 
la guerra magna, hijo o al menos veci
no de Roldanillo. 

Mendoza Manuel J osé.-Soldado del 
presidente Caicedo en la campaña de 
Pasto de 1812. Fue uno de los diezma
dos en enero siguiente, pero no le tocó 
ir al patlbulo. 

Mendoza Mariano.-Cartagüeño del si
glo XVIII, cura de Quibdó. En viaje a 
España, para ser consagrado obispo, 
fue abandonado en una de las Antillas 
mayores por el capitán del buque, des
pués de despojarlo de su dinero, ropa· 
y libros. Fue a dar a su pueblecito lla
mado San Antón, donde lo recibieron 
muy bien, pero murió de pesadumbre 
a los cinco días. 

1\'lera Ambrosio.-Franciscano natu
ral de Popayán, educado en Quito, don-

de fue lector jubilado (1699), rector del 
colegio de San Buenaventura (1702) y 
definidor (1709) . 

Mercado Antonio.-Abogado caleño, 
educado en Popayán, donde coronó su 
carrera en 1849, juntamente con Juan 
B. Girón, Julián Trujillo, Rafael Plaza 
y Pío Ortiz. Casó en 1873 con Manue
la Núñez Calero; fue ministro del tri
bunal de justicia del Cauca (Valle), con 
residencia en Cali, presidente de dicha 
corporación en 1855. Continuó figuran
do en el poder judicial en esta ciudad, 
en donde actuaba como fiscal en 1891. 
Fue vocal de la municipalidad provin
cial en 1871. 

Mercaldo Belarmino.-Sacerdote naci
do en Palmira en 1873, muerto en esa 
ciudad el 9 de septiembre de 1923. Es
tudió en los seminarios de Bogot~ y Pas, 
to y recibió la ordenación sacerdotal, con 
dispensa, en Popayán, en 1897. Desem
peñó varios cargos eclesiásticos, espe
cialmente en Popayán, fue profesor, vi
cerrector y rector de la Universidad, 
trabajó por la mejora y embellechnien
to del cementerio payanés y emprendió 
en otras obras de fomento urbano. 

Mercado José Clemente.-Prócer de 
la Independencia, nacido posiblemente 
en Cali y en 1800, último vástago de 
Jerónimo Mercado y Gertrudis Hurtado. 
Asistió a la acción del Palo, permane
ció después oculto en Yunde hasta cuan
do pudo, sin que nadie lo persiguera, 
dedicarse a trabajar libremente en esa 
tierra y a manejar una tienda de co
mercio de N. Cajigas. En Cali se pro
nunciaron los republicanos, incluyendo 
entre ellos a Mercado, quien refiere tu
vo de compañeros al inglés Juan Runnel, 
a Joaquín Bermúdez, apodado Guasca, 
a Manuel, a Pedro y a Joaquín Sarria. 
Runnel, que asumió la dirección del mo
vimiento, dio a Mercado diez fusiles con 
su dotación, para que fuese a vigilar 
los pasos del río Canea, al sur de Ca
li y con Gabriel Riascos, Pedro Arízaga 
y otros marchó a los puntos de la Bal
sa y la Bolsa. En la hacienda de este 
último nombre supieron que una fuer
za destacada de Popayán por el jefe 
español Calzada venía con bandera ne
gra y guerra a m_uerte, matando a los 
hombres que encontraba e incendiando 
algunas casas; según cuenta nuestro 
biografiado en unos apuntamientos his
tóricos. En una hoja volante que para 
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sincerar su conducta en diversas actua
ciones publicó en Cali en 1871 se lee: 
"Perseguí en 1819 a los españoles Ro
dríguez y Delgado, como republicano, 
enemigo de la tiranía", "hasta rendirlos 
en la hacienda de San Juanito, jurisdic
ción de la ciudad de Buga". Volvió rt 
Cali, de donde siguió un día después de 
su llegada, en una fuerz;a como de cua
trocientos cincuenta hombres bien ar
mados, que llegaron a la hacienda de 
Malagana, jurisdicción de Palmira, don
de supieron que el enemigo acampaba 
en La Herradura. De Malagana volvió 
una vez más a Cali, con Ramón Polo y 
de orden de Runnel, para ayudar en la 
composición de armas; con algunas lan
zas y quinientos pesos que se exigieron 
al eSpañol José Borrero por el gober
nador de la provincia, doctor José Ma
ría Alomía, para satisfacer las exigen
cias del inglés, marcharon Mercado y Po-< 
lo al campamento. Por órdenes del ge
neral Joaquín Ricaurte toda la fuerza 
siguió a retaguardia del enemigo, a unir
se en Buga con aquel jefe republicano. 
Los realistas, vadeando el Guabas y el 
Sonso, desbordados, acamparon en Son
so; Runnel hizo alto en el Cerrito. Es-· 
to ocurría el 28 de septiembre de 1819. 
El 29 los realistas siguieron a Buga y 
fueron a San J uanito, en las primeras 
horas; los caleños, forzando la marcha, 
llegaron a las once de la mañana a Bu
ga. Mercado y Polo, retrasados en bus
ca de buen vado para esguazar aque
llos rios, empezaron a encontrar gentes 
que les anunciaban una derrota de Ri
caurte; a todos los hicieron contramar
char y con los machetes que llevaban al 
cinto les indicaron que cortaran palos 
para enastar las lanzas que los prime
ros conducían. En número mayor de 
veinte se le presentaron a Ricaurte, quien 
los destinó a guardar la espalda a unos 
cincuenta fusileros caleños que colocó 
al lado de abajo del trapiche de la ha
cienda, al mando de José Ignacio Ren
gifo Palacios y de un socorrano apelli
dado Solano. Acometidos por los húsa
res, cargáronles. por retaguardia hasta 
dar cuenta de ellos, ayudados por Run
nel. Decidida la acción y rendido Ro
dríguez al inglés, por vergüenza de ha
cerlo a Ricaurte, criollo, la alegría ge
neral de los vencedores les hizo olvidar 
el campo, que el 30 muy temprano re
corrieron Bermúdez, Polo, Mercado y 
otros, para enterrar cuantos muertos 

pudieron, recoger armas y despojos y 
enviar los heridos a Buga. Mandaron 
también los dispersos que se les iban 
presentando, entre ellos un oficial espa
ñol, que dio a Mercado su carabina y 
cartuchera, "para que la conservara co
mo memoria de tan glorioso triunfo, ob
tenido por reclutas sobre fuerzas vete
ranas". En 1822 fue nuestro biografia
do alcalde de barrio en Cali, en 1828, 
siendo munícipe, se trasladó a Bogotá 
y resolvió quedarse alli, pero el cabildo 
le negó la renuncia del empleo y lo con
minó con doscientos pesos, si no volvía 
a Cali, mas al fin se la aceptaron ; en 
1830 y 31 fue elemento de conciliación 
entre los bandos en lucha; denunció 
entonces a la autoridad que algunos ha
cendados tenían el monopolio de la car
ne, impidiendo que los pobres introdu
jeran ganado y obtuv;o un reglamento 
que dispuso no vender el artículo por 
mayor mientras no se hubiese abaste
cido la gente de pocos recursos, com
prando la carne desde media arroba 
hasta la cantidad que se ·obtenía por 
medio real (cinco centavos).· ~~combatí 
enérgicamente, dice en la hoja, aquel 
abuso de que la costumbre tenía fuer
za de ley con que los dueños de polli
nos arrebataban de los pobres los mu
letos que tenían en las yegUas, sin aten
der a que la costumbre que tiene fuer
za de ley es aquella que favorece la ma· 
yoría desgraciada. Sostuve con dignidad 
los derechos de ejidos de esta ciudad, 
afectado mi corazón sensible porque vi 
cercado el llano y las bestias y gana
dos muriéndose porque no tenían dón· 
de pastar, hasta que sus dueños prefe· 
rían venderlos por menos precio para 
no perderlos. Les había prestado el im· 
porta.ntísimo y oportuno servicio en los 
años de 27 de i:(,~:;epta.r t::l poder rlel co
legio de Santa Librada, cuando muchos 
se habían excusado por relaciones de 
familia y respetos -humanos: lo serví en 
los rectorados del padre fray Pedro He· 
rrera y los señores doctores Agustín 
Barona y Félix Vergara. Cobré aquí, en 
Buga y Popayán réditos vencidos de 
muchos años; recogí las alhajas de los 
conventos suprimidos adjudicados al de 
Santa Librada y me fuí con ellas para 
amonedarlas en Popayán. Conduje des· 
de la capital de Bogotá en 1829 libros, 
globos y máquinas para este mismo co
legio, y facilité el que viniese de aque· 
lla capital a esta ciudad el señor doc-
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tor Timoteo Duarte a dictar el segundo 
curso de filosofía". En 1831 apreciaron 
mal su actitud, le creyeron dictatorial J11 
lo redujeron a prisión de orden del je
fe militar general José Hilarlo López; 
en 1849, como comisario de policía, tra: 
tó de defender a la mayoria conserva
dora de la cámara provincial, a quien 
insultaba la barra, compuesta en gran 
parte de democráti~os, y fue destituído 
por el gobernador de la provincia; en 
54, como personero provincial, lanzó Wla 
protesta contra el golpe cuartelario de 
Mela y e_sto le valió una prisión; igual 
castigo le trajo su actitud conciliadora 
hasta el 62, pues los gobernadores que 
se sucedieron en aquellos borrascosos 
tiempos en Cali lo enviaron a la cárcel 
empezando el 61, preso en abril, confi
nado en junio a Cartago, y lo mismo le 
ocurrió en Palm.ira. Fue alcalde del ba
rrio de Santa Librada de Cali en 1855 
y munícipe en este mismo año. Debido 
a sus desvelos por el bien general, su
frieron quebranto sus intereses perso
nales, a extremos de quedar reducido a 
suma pobreza, en que pasó sus últimos 
años. Murió el 24 de diciembre de 1876, 
habiendo sido una de las víctimas pro
piciatorias de aquel aciago día. 

Mercado José Ma.ría.-Prócer de la In
dependencia, caleño, se alistó en el ba
tallón Santander, en 1821, para la cam
paña del Ecuador. 

Mercado Ramón.-Nació en Cali por 
1813, hijo de Miguel Jerónimo Merca
do y Javiera Fernández, nieto de Jeró
nimo y Gertrudis Hurtado, quienes fue
ron también padres de :José Clemente, 
María Rosa y María Ana. Miguel Jeró
nimo falleció en 1824 y Ramón pudo 
hacer sus estudios, hasta coronarlos en 
Bogotá. . .on i831, gra.cias al apoyo de 
José Clemente, su tío. Vuelto a Cali con 
su esposa, Emilia Otálvora, aquí nacie
ron sus hijos, Agustín (27 de agosto 
de 1836) y Ramón (27 de agosto de 1837), 
el primero de los cuales fue diputado 
nacional en tiempo del presidente Re
yes y el otro cónsul en Hamburgo, ba
jo el régimen liberal. El biografiado en
tró en 1837 de secretario de la gober
nación de Buenaventura, para sustituir 
al doctor Vicente Cárdenas, y permane
ció en el puesto hasta noviembre de 
1839; ejerció la profesión y desempeñó 
otros cargos. Se caracterizó entre los 
elementos que más tarde fueron base 

del partido conservador y fue diputado 
a la cámara de Buenaventura en 1843 
y 1848. En 1845 lo nombraron juez le
trado de Iscuandé y Micay y en 1848 
del Chocó; estuvo de tesorero de hacien
da y al efectuarse el cambio de partido 
en el gobierno, a consecuencia del triun
fo del general López, en 1849, figuró 
entre los más ardorosos defensores de 
la nueva situación y lo eligieron miem
bro del cabildo en ese año y el siguien
te, en que lo presidió. Al trasladarse 
el doctor Manuel Dolores Camacho, je
fe del partido liberal de Cali, a Bogotá, 
para desempeñar la secretaría (minis
terio) de gobierno, a Mercado lo hicie
ron gobernador de la provincia de Bue
naventura, por recomendaciones de las 
sociedades democráticas y asumió el 
puesto el 11 de agosto de 1850. En ene
ro de 1854 lo designaron magistrado de 
la corte suprema y al proclamarse la 
dictadura. del general Melo, mostróse 
ferviente partidario de ella; el 6 de ma
yo de dicho año ingresó al gabinete re
volucionario, como ministro o secreta
rio de lo interior (gobierno) y después 
desempeñó otros puestos de importan
da, hasta el restablecimiento de la le
galidad. Borrados los antagonismos en
tre las dos fracciones liberales, melis
tas y radicales, los primeros volvieron 
a levantar cabeza y ya unidos con los 
otros o en pugna- con ellos, tomaron par
te en las luchas cívicas que surgieron 
como consecuencia del establecimiento 
de la federación en el país. Para la go
bernación de Cundinamarca presenta
ron los melistas, con base de los anti
guos democráticos, la candidatura del 
doctor Mercado, en oposición a la radi
cal del doctor Rojas Garrido y a la cori
servadora del coronel Pedro Gutiérrez 
Lee. Avínose todo el liberaiismo, reti
róse el nombre de Mercado y éste vol
vió al Cauca, a prestar su contingente 
al general Mosquera, en el senado del 
Estado, que presidió, y coadyuvar así 
a los planes que el expresado goberna
dor acariciaba. Con su intermedio se ob
tuvo, por agosto del 59, la reconcilia
ción entre Mosquera y Obando. Al es
tallar la revolución, en mayo de 1860, 
tomó parte activa y eficaz en ella. A 
principios del 61 y coronel efectivo el 
5 de febrero-, se presenta en Cartagena 
a celebrar conferencias con el goberna
dor de Bolívar, general Juan José Nie
to, el plenipotenciario del Canea, pres-
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bítero Alaix, y el general Fernando Sán
chez, jefe militar bolivarense, acerca del 
plan de campaña; en seguida sube el 
Magdalena, a incorporarse en el ejérci
to de Mosquera y siendo portador del 
pacto de unión del Cauca, Bolívar Y' 
Magdalena, para formar los Estados U • 
nidos de la Nueva Granada, que fue 
canjeado en Cartagena. Ayudante gene
ral del supremo director de la guerra. 
se le confió la plaza de Honda, desde 
la cual cooperó, con el envío de pertre
chos y otros elementos, a la campaña· 
que en julio de 1861 culminó con la to-, 
ma de Bogotá. Vuelto a la costa, subió 
una vez más el Magdalena, para infor
marle a Mosquera de las operaciones 
del cuarto ejército, el de Nieto, con 
quien llegó a disentir en forma grave, 
empeñado el uno en proceder como go
bernador constitucional de un estado so
berano, deseoso el otro de que imperase 
el querer del general Mosquera. Se con
tó entre los defensores del convento de 
San Agustín, de Bogotá, en febrero de 
1862, atacado por las fuerzas del gene
ral Canal. Pasó después a desempeñar 
la intendencia general de Panamá. El 
66, ta dirección general de correos; en 
el 71 fue magistrado de la corte de cuen
tas. Concurrió a diversos congresos na
cionales, desde 1842, unas veces como 
representante y otras como senador, es
to último en 1866, 68, 69, 7 4 y 75. 

Merchancano Estamislao. - Hijo de 
Pasto, dedicado al comercio en su ciu
dad natal y propietario en pequeño cuan
do estalló la revolución libertadora, du
rante la cual sirvió a la causa de Es
paña; se distinguió en varias acciones 
militares. En 1813, con el grado de te
niente, le tocó intervenir en el diezmo 
de los soldados de Caicedo y Cuero que 
debían ser fusilados con este prócer, y 
conducir de Pasto a Barbacoas a va
rios otros prominentes republicanos, 
quienes fueron enviados al destierro en 
diciembre de ese año, Mariano Arroyo,' 
Mariano Lemas, Toribio Migüez Rodrí
guez, Joaquín Fernández de Soto, fray 
Pedro Paredes y algunos más que en 
buena parte murieron lejos de la Pa
tria. Por su comportamiento en la cam

_. paña contra N ariño lo ascendieron a ca
pitán el 28 de julio de 1814, juntamen-
te con Antonio Merchancano y otros o
ficiales. Estuvo de administrador de 
rentas de Pasto y gobernador de esa pro
vincia por los realistas en 1823. El 11 

de julio de 1824 se presentó en el Tra
piche (Bolívar) al sargento mayor Juan 
Nepomuceno Muñoz, jefe del destaca
mento del Mayo; el entonces coronel 
Juan José Flores le dio salvoconducto; 
con el cual tornó a Pasto, donde lo ase
sinaron al poco tiempo. 

Mesa. Justo.-De las tropas del pre
sidente Caicedo, de seguro payanés, pre
so en Pasto en 1813 y diezmado con 
ciento treinta y cuatro compañeros. No 
le tocó la suerte de ir al patíbulo. 

Mesa y Sánchez Joaqnin Mariano.
Payanés, hijo del español Juan Mesa 
y de Micaela Sánchez Bueno, la cual 
testó en 1790. Miembro de la junta ins
talada en su ciudad natal el 5 de agos
to de 1810, en favor de la Independen
cia, más tarde secretario del gobierno 
republicano de Popayán. Se trasladó a 
Cali, donde murió el15 de junio de 1837. 

Micolta Alejandro.-Abogado, orador 
y escritor pUblico, nacido en jurisdic
ción del actual distrito de Dagua en 
1834, de Vicente y Trinidad Vernaza. 
En 1855 concurrió a la cámara provin
cial de Buena ventura, hizo armas en 
favor del partido liberal en el 60, fue 
jefe municipal de Pabnira y de Buena
ventura, visitador fiscal en San Juan 
y Atrato, secretario de gobierno (1867) 
y procurador general del Estado ( 1868), 
diputado a las legislaturas de 1863, 73, 
75, 79 y 83, representante al congreso 
federal, en distintos períodos, desde 
1864, y senador en 1884; colaborador 
o redactor de diversos periódicos en 
Cali, Popayán y Bogotá. En la primera 
de estas ciudades redactó El Ca.uca, en 

· 1863 ; y veinte años más tarde La Epoca 
(1882-83). Secundó el movimiento con. 
tra el gobierno radical del Estado en 
abril del 79, sirvió de secretario del je
fe municipal impuesto a Cali por la re
volución triunfante, a partir del 22 de 
dicho mes, y luégo redactó el periódi
co oficial del municipio. Murió en Cali 
el 10 de febrero de 1896. Había casado 
en 1890 con Mariana Guzmán y Gue
vara; no dejó hijos legítimos. 

Micolta Anibal.-Militar y funciona
rio público, nacido en 1835, en jurisdic
ción de lo que ahora es distrito de Da
gua1 cuarto de los hijos de Vicente Mi
colta y Trinidad Vernaza. Hizo la cam
paña de 1860 y fue herido en la toma 
de Bogotá, el 18 de julio del 61; sirvió 
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la jefatura de estado mayor de la ter
cera división caucana en 1865 y 1876 y 
la jefatura de estado mayor de la ter
cera división de reserva; en el 79- lo 
desiguaron jefe de estado mayor de las 
fuerzas nacionales del municipio de Ca
ti. Habla alcanzado el grado de gene
ral. Fue notario y jefe municipal de Ca
li, esto último varias veces, delegado 
(inspector) de instrucción pública, vo~ 
cal de la municipalidad en 1868 y 69, 
diputado a la legislatura del Estado en 
1881. Dejó de existir en Cali el 22 de 
diciembre de 1883. En 1877, cumplien' 
do órdenes expresas del gobierno deJ 
Canea y en compañía de Ernesto Ce.:. 
rruti, José María Quesada (alias La. 
Ley), Julio Escobar, Carlos Isaacs, Fer
nando Ayala y otros le tocó encaminar 
al destierro, trayéndolo de Popayán el 
10 de febrero, sin pasarlo por Cali, al 
obispo de la Diócesis, doctor Carlos Ber~ 
múdez. A causa de esto, el 16 decretó 
entredicho el doctor Federico Arboleda; 
el 17 salieron para el exterior los laza
ristas que dirigían el Seminario. Un nue
vo provisor, doctor Juan Nepomuceno 
Velasco, restableció el culto el 26 de 
agosto. 

Micolta Darío.-El mayor de los hi
jos varones de Vicente Micolta, nacido 
en nna hacienda de la jurisdicción de 
Dagua, por 1833, comenzó a servir en 
el ejército desde muy joven y en 1860 
hizo la campafía en favor de la revolu
ción, como jefe del batallón 49 de Ca~ 
li; ·se halló en Subachoque y en otros 
combates, inclusive el del Rosal o PuEm
te de Tierra, el 29 de abril de 1861, co
mo ayudante del general Obando, qnien 
fue asesinado allí; lo hirieron en la to
ma de Bogotá, el 18 de julio siguiente, 
Ascendido a general, renunció el gra
do y manifestó a Mosquera que el pais 
requería buenos coroneles. Defendió al 
gobierno en 1876-77 y concurrió a Los 
Chancos y a Manizales. Murió el 15 de 
octubre de 1881. La legislatura, en sus 
inmediatas sesiones, el 83, le decretó 
honores. 

Micolta Joaquin Esteban.-Prócer de 
la Independencia, nacido en Cali el 2 
de septiembre de 1779, del español Jo
sé Micolta y Lnisa Garcia de la Flor 
(Garcés Alfredo), matrimonio que se hi
zo en 1771 y en reserva, porque el no
vio, de distinguida posición oficial, ne
cesitaba el permiso de la corona o de 

sus representantes. Pero el sigilo no 
pudo ser tal, el mismo dia del oculto 
enlace apareció en puntos céntricos de 
la ciudad esta cuarteta fijada con car
bón: "Don José Micolta --doña Luisa 
Flor,- guarden el secreto- se casaron 
hoy''. Ella tenía veintiún años. José era 
comisario ordenador de milicias, tenien~ 
te y justicia mayor, corregidor, alcalde 
mayor de minas, administrador de real 
hacienda, juez conservador de los rea
les ramos, regidor perpetuo del cabil
do; en lo militar, capitán. Hijos suyos 
fueron tabién: 

l. Nicolasa, nacida el 72, casada con 
Manuel Antonio Cá_ceres. 

2. Francisco, nacido el 20 de agosto 
de 1781, municipe realista de Cali y al
calde hermandario; elegido por el cabil
do alcalde para 1825, fue vetado en Popa
yán, por la gobernación, alegando que 
no se había retractado de su adhesión 
a la Monarquía. Los ediles replicaron 
que habla sido ya alcalde de Cali en 
1820, después, de Nóvita, y que de allá 
había traído una gruesa suma de dine~ 
ro, por comisión del gobierno republi
cano. La verdad es que durante la gue~ 
rra figuró con ambos partidos, según 
las circunstancias. Sámano lo nombró 
para integrar el cabildo que formó el 
20 de julio de 1813, asi compuesto: al
caldes ordinarios de primera nomina
ción, Bernardo Benito Valens y Manuel 
Antonio Buenaventura; procurador ge
neral y padre de menores, José Ramón 
Zárate; alférez real, José Barrero; al
calde provincial, Miguel Barandica; al
guacil mayor, Sebastián Prieto; regido
res sencillos, Francisco Micolta y An
tonio Pérez Monto ya; alcaldes de la 
santa hermandad, Pedro José Garcia y 
José Maria Rivera; alcaldes de barrio, 
Juan Francisco Saa y Tomás Núñez. 
Fue casado con María Josefa Garcés 
García. 

3. Juan Nepomuceno, nacido en di
ciembre de 1782, quien se alistó en el 
batallón Santander para la campaña de 
1822. 

4. Maria Manuela, nacida el 783, fa
llecida el 862, casada con el español Ma
nuel Martínez del Campo, padres de: 
a) Rafaela, nacida en 1805, mujer de 
Benito Sánchez, padres del coronel Ce
sáreo Sánchez. Es tradición que la en
terraron viva; b) Elena, esposa de A
lonso Garrido, padres de Teófilo; e) 
Margarita, casada con el peruano (de 
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Paita) Miguel González Otoya, padres 
de Manuel, Adolfo, doctor Enrique (ma· 
rido de Rosario Rengifo, hija de Pío, y 
padre de José María, casado con Car
men Arboleda Llorente, y Enrique, con 
Mercedes Rengifo Barrero) y Miguel; 
d) Gabriel; e) Dolores, mujer del pró
cer Pio Rengifo, y f) Delfina. 

5. María Gertrudis, nacida el 784 y 
muerta el 84 7 . 

6. María Josefa, nacida en 1786, 
muerta en 187 4, casada con Francisco 
A. Espinosa, padres de Juan Nepomu
ceno, María del Carmen, María de la 
Cruz, Rafael, Juan Bautista y Belisario 
(gemelos) Delfina, José María, Laurea
no y Ricardo 

7. Maria Andrea, nacida el 30 de di-
ciembre de 1785. 

8. Juana. 
9. Vicente. 
Ha habido otras ramas de Micoltas 

y en todas ellas se manifiesta la longe
vidad. El 12 de febrero de 1887 mnrió 
de ciento siete años. Tomás Espinosa, 
marido de María Mercedes Micolta, quien 
falleció el 19 de agosto siguiente de 
unos noventa y ocho años. En 1781 na
ció en Cali Cayetano Micolta, hijo de 
Isidoro y de Cecilia Valencia. 

Joaquín Esteban fue diputado de la 
junta de gobierno republicana estable
cida en Cali en 1813; más tarde, alcal
de de barrio de esta ciudad y juez po· 
lítico del cantón de Mica y, cabecera 
Guapi. Falleció en Cali el 27 de sep
tiembre de 1829. Había casado aquí, en 
1801, con María Teresa Hernández de 
Espinosa, hija de Félix y de Feliciana 
Arrachátegui. 

Micolta Vicente.-Nació en Cali en 
1788, de José y de Luisa Garcia de la 
Flor ( Garcés Alfredo) y mnrió aquí el 
14 de junio de 1838. Hizo por la Repú
blica las campañas de 1811 y 12, cayó. 
prisionero en Catambuco, lo quintaron 
en Pasto y pudo libertarse mediante una 
gruesa cantidad que dio en Quito. Vol
vió a servir en el Cauca de 1813 a 16. 
Lo buscó Warletta, quien tuvo colgado 
treinta y seis horas a Francisco Eche~ 
verri, porque no le dio razón del pró
cer. En 1819 se incorporó al ejército de 
Bolívar y peleó en la provincia de Pas~ 
to y en el Ecuador. De Guayaquil pasó 
a Barbacoas en 1824, a servir a las ór
denes del entonces coronel Tomás Ci
priano Mosquera. Concurrió como dipu
tado por el cantón del Raposo (Buena-

ventura) a la asamblea caucana reuni
da en Buga el 11 de noviembre de 1830, 
para resolver graves cuestiones relacio
nadas con la nacionalidad del Departa
mento, muchos de cuyos habitantes se 
hablan pronunciado por la anexión al E
cuador, a fin de librarse de la guerra 
y la anarquía de que era presa la Nue
va Granada. En 1837 fue diputado a la 
cámara provincial de Buenaventura. Te
nía el gradO de teniente coronel. 

Fue casado con Trinidad V ernaza, hi
ja de su primo hermano el prócer Cor• 
nelio Vernaza.; en ella hubo los siguien
tes hijos: Delfina, Darlo Alejandro, A
níba.l, Vicente y Clotide, a quien dejó 
de pocos meses. La Vernaza casó des-
pués con el doctor Manuel Dolores c,.. 
maeho y murió en junio de 1851 en Bo, 
gotá. 

Migiiez Rodriguez Toribio.-Véase Ro
dríguez Toribio Migiiez. 

Miller Ramón.-Nació en Nóvita el 7 
de abril de 1810 (o el 25 de noviembre 
de ese año) y murió allá mismo el 7 de 
mayo de 1859, cuando investía el ca
rácter de cónsul del Ecuador en Quib
dó, de cuyo cargo fue declarado cesante 
meses más tarde, y por carencia de no
ticias, por el Supremo Dictador de la 
Guerra. Fue gobernador del Chocó, al 
iniciarse la administración López, y con
currió a los congresos nacionales de 
1851 y 52. 

Fue esposo de Francisca Antonia Ca
ñarte, la cual le dio estos hijos: Ma
ría Manuela, nacida el 11 de marzo de 
1834; primera esposa del doctor Lucin
do Almeida; Carmen Marciana de Piza
rra, nacida el 15 de enero del 36; José 
Fabricio, que vio la luz el 16 de diciem
bre de 1837, casado con Bigleniza Sa
lazar (a Rafael, Ramón, Francisco y 
María); Avelina Mercedes, nacida el 27 
de enero del 41, mujer de Ricardo Con
tin; Jovita Blasina, el 3 de febrero del 
43; Rita Vida!, el 28 de abril del 45, ca
sada con Ramón Cam.pelo; Pedro Pablo, 
el 29 de junio del 4 7, casado en Gua
yaquil, (padre, allá, del doctor Pedro 
Miller Gutiérrez y de otros) ; Manuel 
José, el 28 de junio del 49; Maria Jo
sefa Prisca el 18 de enero del 51, uni
da a Fidel Mosquera; Lino Francisco, 
el 23 de septiembre del 55, con Maria 
Luisa Byrne; Eduardo Daniel, el 13 de 
octubre del 58, casado con su sobrina Ro
sa Mosquera Miller. Hijos de Ramón fue-
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ron también Ramón y Lucrecia. La es
pos~, le sobrevivió veinte años, pues fa
neciO de sesenta y uno el 14 de octubre 
del 79. 

Fue hijo del español Manuel Miller 
nacido en 1789 y muerto en Cali po~ 
!873, unido en el Chocó a Manuela Ibá-
1?-ez, padres también de Mamerta mu
. ~r de Francisco Sinisterra; de .Atana
SI?, d_!J Mercedes, de Epitacia, mujer de 
N1eolas Hurtado e Igual, de Saturnina 
de Carmen, de Cincinato y de Elisa. ' 

Mina José Maria.-8oldado de la In
dependencia, al servicio de la Repúbli' 
ca, natural de Santander. 

Miranda. Gonzalo.-Hijo de Miguel Mi
randa. y _Laura Solís, nació en Pasto el 
6 de Jumo de 1865.- Empezó a estudiar 
en la escuela de los hermanos cristia
n~s.; en Quito, adonde se trasladó la fa
milla a ca:usa de la rebelión del 76, cur
s? _h';'manidad~s en el Colegio Nacional, 
dirig¡do por Jesuitas, hasta ser bachi
ll.er; siguió jurisprudencia en la Univer
~Idad Central, se graduó de doctor y se 
I~corporó _en la corte- suprema ecuato
riana el ano 92. Llamado a Pasto y re
g~ntando alli unas cátedras en-el cole
gw acad~mico, las dejó transitoriamen
t~ para Ir en el 95 de secretario de ha
cienda a Popayán, donde también fue 
profesor en la Universidad. En la últi
~ ~~volu~ión defendió al gobierno y 
eJermo vanos cargos militares y civiles 
en ~l. ejército que defendía la frontera 
mendxonal de la invasión de revolucio
narios colombianos. Debelada la revuel
ta, se trasladó a Quito y de allí a Bo
gotá~ a la cámara de_ representantes. Re
greso al Ecuador, donde permaneció 
ha~ta 1906, cuando se le nombró secre .. 
tar10 general de Nariño. En 1911 fue 
otra vez a la cámara de representantes 
Y. de retorno ~n Pasto ingresó d_e roa., 
g¡st~a~? al . tnbunal superior, el cual 
presidlO vanas veces. Siendo presiden.:. 
t~, ocurrió su fallecimiento, el 5 de sep
tiembre de 1924. Era miembro de nú
mero del Centro de Historia de Nariño' 

Su hermano Ricardo, nacido el 69 · 
~urió como capitán del gobierno en I~ 
piales, a consecuencia de una -herida en 
uno_ de los combates con los revolucio
nanos de la frontera, en 1901. 

M~lano José.-Cura de Micay, cuyo 
c~tón representó en la cámara provin
Cial de Barbacoas, entidad que funcio~ 
nó de 1848 a 55, año en que la provin-

cia fue suprimida e incorporada a Pas-
to. . 

Molano José Sera.fín.-Soldado de las 
tropas republicanas en campaña sobre 
Pasto, ~ ~812, presos en esa ciudad en. 
e~ero siguiente y diezmado con ciento 
cincuenta y nueve compañeros. Se libró 
de snfrir la última pena. 

Molina Juan Bautista.-Militar de la 
g~erra ma~a, caloteño, hijo de Juan 
VIcente Mohna y Ana María Sánchez 
Desempeñó la comandancia de milici~ 
de Popayán, por los republicanos, en 
1820, con el grado de capitán. Fue su
b;r_ogado por el general Murgueítio. Mu
rm en Candelaria al expirar el mes de 
noviembre del mismo año. 

Molina Julioo.-Prócer de la Indepen
dencia, hizo la campaña sobre Pasto en 
1812, como simple soldado fue reduci
d? a pris~ón y sometido al diezmo con 
Ciento tremta y cuatro compañeros pe
ro no fue de los cobijados _por el nÓme
ro fatal. 

Molina Peldro Antouio.-Nació en el 
Cerrito, el 31 de enero de 1851 de Ma
nuel J~sé Malina Angamú, o~iginario 
del Tohma, y Matilde Tenorio Garcia 
casados en la iglesia de Nuestra Seña~ 
ra de !a Concepción de Amairoe el 25 
de nov_Iembre de 1843. En Buga cursó 
h?In-amdad~s,. medicina y jurispruden
Cia; esta ultima carrera fue a termi
nar.la en Bogotá, en el colegio del Ro
san?, graduándose de doctor el 27 de 
noviembre de 1874. Fue visitador fiscal 
del ml}-nicipio (provincia) de Buga, jefe 
del mismo, r~ctor de_l, cole~io de Buga, 
delegado de mstruccmn publica y can
didato a la legislatura del Estado, to
do esto antes de la revolución del 76 
durante la cual prestó su contingent~ 
de sangre y se halló en la batalla de 
L~~ Chanca~. Al tomar la paz concu
rrlO a la leg¡slatura del 77 y figuró en 
las ~ancas _de la extrema izquierda. Fue 
el. ~Ismo -~no, en ~os comienzos de la ad
mmistracwn Garces, superintendente ge
neral (secretario) de instrucción· públi
ca. Asistió a los congresos de 1878 y 
79, como representante. Regresó a Bu
ga el 80, para ser juez del circuito y 
vocal de la municipalidad, a cuyo cuer
po. perteneció en diversos periodos. En
t:<J en la Regeneración, fue jefe muni
Cipal de Buga por segunda vez el 86 y 
en seguida magistrado del tribunal de 
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ese distrito. El 87 se trasladó a Popa
yán a servir la secretaría de gobierno 
en la gobernación Ulloa y estuvo enton
ces también al frente del despacho de 
hacienda. Separóse del gabinete cauca
no para marchar al senado nacional en 
1888. Volvió a la secretaria de gobierno 
con el doctor Manuel Antonio Sancle· 
mente, el 89, y al senado el 90, sin de
jar en absoluto la secretaría, que con
servó como titular hasta comienzos del 
92, en que cesó el gobierno de Sancle
roente. Fue entonces gerente del banco 
del Estado y antes había sido catedrá
tico de economía política y derecho in
ternacional en la Universidad. En sep
tiembre del 94 asumió en propiedad la 
gobernación del Cauca, para hacer una 
administración tolerante y conciliadora, 
a pesar de haber estallado una guerra 
civil en los inicios de -ese gobierno. El 
general Quintero Calderón lo escogió, 
para ministro de la guerra, le confirm6 
el nombramiento el vicepresidente Ca
ro, partió entonces para Bogotá y es
tuvo frente de esa cartera hasta 1898. 
A fines de este año ejerció el ministe
rio de hacienda, también en 19_00 y una 
vez más en 1904, año en que gobernó 
el Cauca nuevamente. Rigiéndolo él, se 
desmembró el sur para formar el de
partamento de Nariño. Cesó en la go
bernación el año 5, para ir al ministe
rio de hacienda y tesoro. Durante la 
guerra civil de 99-902 había sido comi
sionado fiscal del Cauca ante la Na
ción. Fue elegido representante para las 
sesiones de 1909, a las cuales no se pre
sentó por hallarse en Europa; fue se
nador de 1911 a 18, diputado a la asam
blea del Valle de 1913 a 16, presidente 
de este cuerpo y también del congreso. 
Ministro de relaciones exteriores del 
presidente Concha, en 1917 y 18, hasta 
el 7 de agosto, en seguida ministro de 
gobierno del presidente Suárez y a los 
pocos días promovido a la anterior car
tera; segundo designado para ejercer 
el poder ejecutivo en 1918, gerente del 
ferrocarril del Pacifico de 1919 a 22 y 
gobernadqr del Valle, cargo que hacía a
penas un mes que había asumido, cuan
do falleció casi repentinamente el 16 de 
octubre de 1924 en Manizales, donde se 
hallaba con motivo de las fiestas por 
el septuagésimo quinto aniversario de 
esa ciudad. Escribió bastante para el 
público, así informes y -memorias en di
versos puestos oficiales como en la pren-

sa periódica, especialmente en Buga, 
donde redactó El Emisario en 1878, Po
p~yán, Cali y Bogotá. Era correspon
diente de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. Declinó en diversas épo
cas algunos puestos: administrador de 
hacienda de Toro en el 7 4, procurador 
del Estado el 83, jefe municipal de Pal
mira, el 86, ministro en el EcUador en 
1902, visitador de consulados y conse
jero de la legación en Wáshington en 
1906, delegado a la conferencia pan
americana de Río de J aneiro en el mis
mo año, ministro en Chile en 1919. Ca
ro quiso hacerlo en 1897 candidato a la 
presidencia de la República, honor que 
no aceptó, temeroso de que la opinión 
conservadora no lo acompañase, por 
cuanto él y Antonio Roldán, indicado 
para vicepresidente, eran de extracción 
liberal. Poseía varias lenguas, tenía co
piosa biblioteca y abundante archivo. 
Las épocas en que atenciones oficia
les se lo permitieron las dedicó a labo· 
res agrícolas en haciendas de su pro
piedad y sus ocios al estudio o la- co
rrespondencia epistolar. 

La ascendencia de Malina Angamú se 
ignora; la familia materna del doctor 
Malina, distinta de los Tenorios de Po
payán, hoy extinguidos (Tenorio y To
rijano) desciende de Tenorios que vi
nieron a Buga durante la Conquista. 
Procedente de uno de ellos fue Juan 
Bautista, casado en 1692 con Francis
ca Piedrahíta, hija de Pablo y de Lui
sa Lazo de la Espada; nieta paterna 
de Antouio Fernández de Piedrahíta y 
Francisca Valencia de la Serna, hija es
ta última de Francisco Díaz de la Ser
na y Francisca Valencia; Fernández de 
Piedrahíta, hijo de Domingo Fernández 
de Soto y Maria de la Nava Piedrahi
ta, Juan Bautista fue padre de Gertru
dis y Juan Manuel Tenorio, marido de 
María Josefa Porras, hija de Juan Po
rras Escobedo y Catalina Lazo, nieta 
materna de Ana Valderrama y Miguel 
de la Yusti. Juan Manuel Tenorio y la 
Porr_as fueron padres, que sepamos, de 
Isabel Tenorio de Porras, mujer del ca· 
pitán Juan Dominguez de Sancibrián. 

De Guacari fueron a establecerse en 
jurisdicción de Palmira, a fines del si
glo XVIIT, los hermanos Pedro Pablo 
y Jerónimo, hijos de Ignacio Tenorio 
y Maria Andrea Reyes. Jerónimo falle
ció en el Cerrito el 21 de febrero de 1852; 
fue casado con Rosa Moya; Pedro mu-
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rio allá mismo en diciembre de 1841, ca
sado con Cipriana García, hija de Ma
nuel y Juana Berón. 

Tenorios Moyas: a) Manuel, muerto 
el 31 de marzo de 1859, esposo de Ma
ria Dolores, hija de Joaquín Reyes y 
Juana Vicenta Cervantes; padre de Mau
ric!o Casimiro, nacido el 47, y de Joa
qum Ismael, el 51; b) Bernabela, quien 
tuvo varios hijos; e) Teresa; d) Este
ban, casado con su prima hermana Cle
mencia Tenorio y García, padres de Gre
gario, nacido en 1829; José Aquilino, 
en 1831; Juan Nepomuceno, en 1833; 
José Adolfo, en 1837, doctor en medi
cina, fundador de la sociedad del ra
mo en Cali, rector del colegio de San
ta Librada, muerto en 1910; Andrés -
Lucio, nacido en 1842; ·José Dámaso, 
el 13 de diciembre de 1844; Fidela, es
posa de Lotario González. 

Tenorios Garcias: Primitivo, nacido en 
1826, padre del abogado doctor Beni
cio Tenorio; Enrique, en 1828; Daría 
y Crisanto, gemelos, en 1830; Tomás, 
casado con Rita Serrano, muerto en 
1856; Fermín, muerto el 12 de octubre 
de 1879, casado con Natividad Losada, 
padres de David; Clemencia, esposa de 
Esteban Tenorio, y Matilde, esposa de 
Manuel José Malina, padres del doctor 
Pedro Antonio. 

El doctor Malina casó con Cecilia Cu
calón, hija del cartagenero Inocencia 
Cucalón, establecido desde muy joven 
en el Chocó, donde casó con Felisa An
gel, fue presidente de la cámara pro
vincial, designado para ejercer el po
der ejecutivo, senador de la legislatu
ra caucana del 59, gobernador de Atra
to. Al estallar la revolución organizó 
una pequeña fuerza para oponerse a 
las tentativas de los conservadores, an
helosos de apoderarse del Chocó. Cuan
do el entonces coronel Payán, después 
del desastre de la Honda, se vio obli
gado a asilarse en Buenaventura, Cu
calón desplegó grande actividad para 
suministrar .alimentos y provisiones de 
guerra a los sostenedores de aquel puer
to y para subvenir al sustento y auxi-· 
lio monetario de muchos jefes liberales 
que fueron a refugiarse en Quibdó. A
a?í asiló al g;obierno !iel Estado, presi
dido por Payan, cuando el resto del te
rritorio estaba dominado por los con
servadores. Después de la guerra con
tinuó en puestos espectables, concurrió 
al senado federal el 73, a la legislatura 

el 75, que lo hizo segundo designado 
para ejercer el poder ejecutivo del Can
ca. Murió poco después en el Valle del 
Canea. 

Cucalón Angel son también: a) el ge
neral Inocencia, nacido en Quibdó el 21 
de mayo de 1848, periodista, político, 
diputado el 75 y el 79, jefe municipal 
de Popayán, representante el 78 y 79 
fiscal del consejo de guerra que conde: 
nó a muerte a los autores materiales 

. del atentado del 10 de febrero de 1906 
contra el presidente Reyes, cónsul en 
San Nazario, director de estadísica del 
Tolima etc., casado con Juana Valen
cia Cajiao (padres de Miguel, muerto 
en Méjico), y con Marietta Stoseul Mor
né, madre de Enrique, Graciela, Mar~ 
Iio, Roberto; y b) Felisa, casada con 
Ramón de Diego, sin prole, y con Ja
cobo Sará, a María Luisa, mujer de E
milio Franco. 

Inocencia Cucalón, viudo de la An
gel, casó en el Valle del Canea con Lu
cinda Barona, (hija de Pedro y de Te
resa · Mera) padres de a) Pedro, con 
Matilde Orejuela Zamorano, a Alberto, 
doctor Mario, Pedro, Luis Eduardo,, Ju
lio, Alfredo, Ana María, Eloísa y Gui
llermo; b) Francisco, representante al 
congreso, casado con Teresa Buenaven
tura Serrano, a Soledad, Francisco An
tonio, Inocencia, Ema, María, Hernando 
y José Angel; e, d) Benilda, Teresa, casa
das con Vicente y Alonso Guzmán Ga
rrido (Guzmán Ramón); e) Enrique, 
con María Rengifo 0., a Jorge Enrique, 
Víctor Manuel, Alvaro, Ricardo, Ligia 
y Mariano; f) Carlos, con Delfina HlJ_r
tado, a Carlos, Clemencia, Celmira, Car
men, Rosa Amalia, Julio César, Alicia, 
Alfonso, Ana Julia, Luis Arturo y Ar
mando; g) Isabel. 

Malinas Cucalones: Pedro Antonio, Ce
cilia, María Elisa, Manuel José, Matil
de, Dolores, Jorge y Lucía. 

Molina Vicente.-.Cadete de la gue
rra magna, de Santander, republicanO. 

Molina Cabal Joaquín.-Bugueño, ser
vidor de la República en la guerra mag
na, muerto de hambre en Pasto, a cu
yos calabozos fue a dar después de ha
ber hecho la campaña del sur. Fue hi
jo de Cayetano Malina, también pró
cer, y María Ignacia Cabal, casados en 
1782. 

Los Malinas proceden de Juan de Ma
lina y Juana Sánchez de Rojas, padres 
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de Sebastián de Malina Rojas, el cual 
casó con María Rivera Rendón, hija de 
:MJ.guel Rivera y Leonor López Rendón,~ 
primos hermanos, descendientes de Gar
cía, Pérez Rendón, de Burgos. Sebas
tián y María, padres de Francisco Ma
lina Rendón, de María Rivera, mujer 
de Juan Sáez, y de Sebast,ián Molin~:
Francisco fue esposo de Ines Soto, hi
ja legitima de Juan Rodriguez y Leo
nor González, y padre de Juan Malina 
Rendón, quien nació en Jerez de la Fron
tera y casó con Jerónima Benítez Po
lanco y Palomino, hija de Andrés Be
uítez Polanco y Palomino y Juana Flo
res· nieta de Alonso Sánchez Palomi
no 'Trujillo y Ana Jerónima de Sanmi
guel Benítez y de Juan Lorenzo Niño 
Ladrón de Guevara y Catalina Berna! 
de Flores. Alonso Sánchez fue hijo de 
Marcos Jorge Polanco y María Benítez. 

Juan Malina Rendón hubo en su ma
trimonio a Inés Soto Rendón, a Fran
cisco Malina Rendón, a Andrés Benítez 
Palomino y a Alonso Benítez Palomino 
0 Malina Rendón. Francisco fue mari
do de Mariana Escobar, padres de Ma
ría Manuela, unida en 1804 a Nicolás 
Durán (hijo de Tomás e Ignacia Hol
guín), y de Manuel Antonio. Alonso 
testó el 777. Fue casado tres veces : la 
primera, con Manuela Sarmiento (~ija 
del gaditano José Lorenzo y Franmsca 
Nastaria), sin prole; la segunda, con 
Maria Teresa Arango, (hija del antio
queño Bernardino Arango y • Agustina 
Ruiz Calzado) y hubo a Jose Alonso, 
casado con María Antonia Avenía (pa
dres de Miguel Jerónimo, casado en 
1805 con María Emigdia Guevara, hija 
de Nicolás y Javiera Sánchez), a Ma
ria Lucía y a María; la tercera, con 
Agustina 'Sancha Barona, hija de Nico
las Sancha Varona y Francisca Silva 
(Barona José Agustín), con esta prole: 

l. Francisca, mujer de Vicente Abe
leuda, hijo de Juan Abelenda, nativo 
de Ribeiro, en Galicia. 

2. María Josefa, nacida en 768, ca
sada con José Tomás Patiño (Patiño 
Dolcey). 

3. _María Angela, con Luis María Ca
bal (Cabal José María). 

4. 'Maria Teresa, con Francisco Ri
vas Santacilla, payan~s. 

5. María Luz. 
6. Luis Narciso, con María Vicenta 

Falcón. 

7. José Ignacio, con Antonia Castri
llón Cobo, padres de Concepción, Igna
cio, Antonio, Maria Jesús, José Agus
tín y Maria Ignacia, Ignacio Malina 
Castrillón fue padre de José María, ca
sado con Magdalena Becerra, sin pro
le, y de José Antonio, marido de Joa
quina Núñez, padres de Eloísa, mujer 
de Cerbeleón Núñez, y de Zoila, de Ra
món Martínez Ortiz. 

8. Salvador. 
9. Juan Vicente, con Ana Maria Sán

chez. 
10. Bernardino José, nacido el 767, 

casado en el Alisal en 804 con J nana 
Martínez Ca.bal, padres de José María, 
casado con Bárbara Cabal Barona, pa
dres de María Josefa, mujer de Rafael 
Rebolledo Varela (Rebolledo Jnwn Jo
sé). 

11. Juan Francisco, nacido el 765. 
12. Andrés Pantaleón, casado con 

Juana Feijoo, padres de María Manue
la quíen testa en 1839, mujer de Ma
n~el José Avenia, de Juan Pantaleón, 
de María Antonia, de Genoveva, de Pe
dro Pablo, de José Matías y de Justo 
Pastor. 

13. Maria Antonia. 
14. Fernando, nacido el 758. 
15. Cayetano, mencionado al comien

zo y padre: a) María Josefa, con Igna
cio Matéus Polanco (hijo de Agustín e 
Isabel Martinez Baca y hermano de Ma
ría Manuela y Joaquina, nietos del es
pañol Silvestre Matéus Polanco y Agus
tina Falla, vecinos de La Plata) ( Gar
cés Alfredo) ; b) Mónica, con Manuel 
José Escobar; e) María Angela, casada 
en Llanogrande en 1812 con José Pas
cual Riascos; d) Mignel José, con Mar
garita Valenzuela Escobar (Valenznela 
Joaquín Nazario), padres de (a) Eduar
do marido de Carmen Cabal, . a Miguel 
J o~é Rafael, marido de E lisa Ossa, doc
tor jorge, marido de Tulia Ma~ínez E., 
y Rosa Maria, mujer de Santiago Ver
gara; b) Virginia, con Carlos Dorro~
soro; (e) Francisco de Paula; (d) ~·
ro, con su prima hermana Marganta 
Valenzuela Reina, padres del doctor E
frén y de Elena; (e) Cayetano, con Pau
lina Garcés Patiño, padres del doctor 
Ciro de Carlos y de José y Margarita, 
mue~tos en la infancia. 

De paso advertimos que María Polan
co cuñada de María Josefa Malina Ca
bai casó en 1791 con el neivano Luis 
Vaienzuela Perdomo. 
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MoliDa Navia Vicente.~Vallecaucano 
q:ue fi911~a en Cali desde mediados del 
siglo ultimo, secretario del colegio de 
Santa Librada, procurador del departa~ 
mento de Occidente diputado en 1883 
secretario de la p~fectura, etc. ' 

~onc~y<! Francisco.-Militar y funcio
nano p~b~Ico bugueño, ejerció la jefatu
ra :J?l-Unicipal de la provincia natal y 
munó el 31 de agosto de 1876 en Los 
Chancos, donde combatía a la cabeza 
del. batallón 1' de Buga, con el grado de 
temente coronel. 

Moncayo Francisco de Paula.-Sacer
d?.te q_e P~sto, vicario capitular de esa 
diocesis,, diputado y presidente (1854) 
de la camara provincial de Túquerres 
Y .• representante al congreso por esa sec
cwn en 1851. 

.Los A.foncayos arrancan de Alonso 
Vasquez Moncayo, quien vino a Pasto 
en los inicios del período colonial casa
do con Beatriz Cisneros hija JuM Cis
neros y Ana Martínez, 'sevillanos. 

Moncayo Juan E.-Nació en Pasto en 
1842 e hizo estudios de literatura filo
s~f~ Y jurisprudencia en el colegi~ aca
d.emico de esa ciudad. Llegó a ser ju
nsconst:lto _notable, que actuó por cerca 
de mediO siglo y con breves interrucio
n_es e:n el poder judicial, ya de juez del 
mrcmto en v~rios periodos, ya de magis
trado del tnbunal -del Sur elegido en 
1881 por la legislatura del Canea cuan
do el tribunal era lo que se llamaba uni
tario, . o sea servido por un solo juez. 
Org:::;mzado el nuevo tribunal de Pasto, 
a rruz de la transformación política del 
86, con varios magistrados, cúpole ser 
uno de ellos y conservar el puesto co
mo titular, hasta 1907, en que po~ su 
avanzad::: .edad. f~e jubilado y se retiró 
del .sel"VICIO . publico. Fue en repetidas 
ocasiOnes miembro de la municipalidad 
de ~asto, cuando esa corporación se com
P?ma de -yoc~es que representaban los 
diversos distntos de la provincia, llama
da en!onc.~s municipio, de acuerdo con la 
orgamzac10n y la terminología impues
tas por la constitución caucana de 1863 
Concurrió a las legislaturas del Estad~ 
en 1871 y 73 y aparte de todo ello tuvo 
larga carr~ra militar, empezada en 1860, 
en cuyo ano y el siguiente fue ayudante 
d~l coronel Julio Arboleda, con quien 
b1zo campaña, habiéndose hallado en
tre otras acciones memorables e'n la 
toma de Popayán, el 10 de agosto de 
1861 y en la refriega de Tu!cán, el 31 

de julio de 1862. Al servicio del gobie 
no se le ve e? 1885, como jefe de est~: 
do mayor; mas tarde, como comandante 
general del departamento del Sur en 
reemplazo del general Lucio Velasco 
a quien acompañó como jefe de estad¿ 
mayo~ ~e la primera división en la gue_ 
rra clVll de 1899-902 y desarrolló ;,8 _ 
portante labor, también en el Sur, 80 .. 

bre to~o en. la campaña contra el jefe 
revol.u?~onar10 gen~ral Avelino Rosas. 
Escz:Ibw pa!a el publico y desde 187 4 
tomo empeno en la propaganda en fa
yor de la creación del décimo estado 
Idea que después de haber sido esboza~ 
da en el congreso de 1857 se presentó 
con mayores bríos desde 1869 con un 
fol!e~o muy bien escrito y qu~ circuló 
ano~Imo, Impreso .en Cali, en la tipo
grafJa de Eustaqwo Palacios y el cual 
se apresuraron a rebatir en Popayán 
el general Mosquera, el doctor Manuel 
de ~esús quijano, el comandante Barto
lome Castillo y otros varios. Murió el 
8 de marzo de 1918. 

Montaño GabrieL-Cartagüeño de o
~ge.n !';umilde, llegó a ser abog;.do de 
distmcwn, profesor en su ciudad natal 
donde obtuvo diversos cargos de imnor~ 
tancia, jefe político cantonal, alcilde 
conc~j.ero. municipal, presidente de 1~ 
"!Ulll?Ipahdad .de la provincia del Quin
dio, Juez de circuito, diputado a las le
gi~laturas del Estado en 1867, 71 y 72. 
HIZo armas en diversas contiendas civi
les, desde 1851 y fue secretario parti
cular del general O bando. Murió de o
chenta y cuatro años, el 25 de septiem
bre de 1911. Estaba casado con Rosau
r;; Lemos. Hijo suyo, nacido en Popa
yan, es el institutor Gabriel Montaña 
T., de larga actuación en Cali. 

Montaño .Julio.-Poeta nacido en Car
tago el 13 de septiembre de 1818. No 
salió de su tierra y apenas se colige, por 
algun.~s d.e sus composiciones, que se 
atrev10 a Ir hasta la orilla del Pacífico· 
una de sus poesías se titula El Dagu~ 
Y el Pepita, otra, El mar violento des
cribe las olas con inimitable nat'urali
dad .. Escribió poco y varias de sus pro
ducciOnes fueron vertidas a otras len~ 
guas. Cantó de preferencia al terruño 
como lo revelan La isleta de mi pueblo' 
La Virgen de la Pobreza, Consota, Mon~ 
terredondo, El Cerrito. 

El apellido Montaño es antiguo en 
Cartago, donde ya existen miembros de 
esta familia al comenzar el siglo XVIIT. 
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l\lontenegro Pedro José.--Combatien-
por la República durante la guerra 

te a ¡e dan por patria a Cali.' 
. ·]IJ.~ ~l Sur florecieron en la segunda 

roít:d del último siglo dos Monteneg~os, 
Víctor, diputado en 1871 y 72, y Tobias, 

resentante al congreso en 1870, am~ 
b~~ de Ipiales, y el primero padre del 
doctor Miceno M. Montenegro. 

Montes Bárbara.-De Caloto. Sus ser
vicios a la causa repub~icana le. valiero!l 

ara que el jefe espanol Valdes la hi
~iera fusilar en Japio el 7 de febrero 
de 1820. 

Montes José Agustín.-Uno de los sol
dados del presidente Caicedo en la cam
paña sobre Pasto en 1~12, preso e~ esa 
ciudad y sometido al diez!llo con ciento 
cincuenta y~ nueve comp~eros. No fue 
de los incluidos en el numero fatal. 

J\lontoya Miguel-Nacido en Cartag?, 
de José Antonio Montoya y Clemenma 
Caballero, graduado de. do~tor en de~e
cho en 1875, juez del mrcmto del Qun~
dio jefe municipal de Buenaventura, ofi· 
ciai mayor (secretario) de guerra Y ma
rina de la Unión secretario de hacienda 
y director de in~trucción pública nacio
nal en el Cauca, antes de 1885, añ9 !'n 
que figuró com~ jefe de l_?S expediciO
narios a Panama, en la canonera Boya
cá y ejerció luégo la jefatura civil y 
mÚitar del Istmo. A él y su compañero 
en el comando de la expedición, Rafael 
Reyes, les hicieron generales . e~ -~8 de 
abril. Fue jefe de la cuarta diVIsion en 
1895 y del segundo ejército de re~erva 
en 1899-900 . Ejerció la comandancia del 
ejército nacional; f:U~ secretario del con
sejo de estado, nn~Istro de la guerra, 
miembro de la leg¡slatura eaucana en 
1883 y su presidente, mie"!bro del con
sejo nacional de delegatanos, en 1887 
y del congreso nacional; procurador ge
neral del Estado, fiscal del tribunal su
perior de Popayán, magistrado del tri
huna! del distrito judicial del Cauca 
(Buga) y profesor de la Universidad. 
Murió en Buga el 8 de febrero de 1907. 

Monzón Rafael l.-Médico nacido en 
Popayán, graduado o;llí en 1842, ~ijo d.e 
Juan Antonio Monzon y Ascens10n VI
vas hija de Juan Vivas Sedano y nieta 
materna de José Arcos. Una hermana 
de Juan María Josefa Vivas, fue la es
posa deÍ doctor José . Vicen~ . Cobo, ~¡ 
cual educó a su sobnno pohtico y VIO 
por él basta cuando se :p:~duó de. doc
tor. Ascendiente del med1co debió de 

ser Juan Antonio Monzón, nativo de 
España y a quien se debe el prim~~ivo 
acueducto de Cali. Rafael concumo a 
la asamblea constituyente del Cauca en 
1857 y tres años después fue goberna
dor de la provincia de Barbacoas, donde 
se estableció. Posteriormente, vocal de 
la municipalidad de esa ciudad. Murió 
en Barbacoas en 1900 o 901. 

Mora José Antonio.-Soldado de las 
tropas que con el presidente Caiced_? a la 
cabeza hicieron en 1812 la campana so
bre Pasto; preso en esa. ciudad 'f con
denado al diezmo con ciento tremta y 
cuatro compañeros, para el fusilamien~o, 
no le tocó ir al patíbulo, al que subie
ron diez, porque los otros tres soldados 
que debían morir estaban fuera de la 
cárcel y no pudieron ser puestos en ca
pilla oportunamente. 

Ha habido familia Mora en el Valle 
y en N a riño. A la primera pertenece 
el doctor Basilio Mora, médico de Buga, 
miembro de la cámara provincial del 
Cauca en 1852 padre del doctor Samuel 
Mora, médico 'también y escritor públi
co residente en el Ecuador. 

Mora Rosendo.-Nació en Túquerres 
del matrimonio de Antonio Mora y ~n
gela Rosero e hizo sus primeros estudios 
en la escuela que allí regentaban los 
hermanos cristianos ; ingresó a esa <:o
munidad con el nombre de ConstanCio, 
fue a Bogotá, dejó los há~itos e in~~e~? 
a la escuela de agronomia que ding10 
el doctor Juan de Dio~ Carrasquíll~. 
Vuelto a Túquerres, caso con Rosa VI
Ilota; dirigió ~l colegio 10La Reget;,era
ción" de esa ciudad, en 1888, el de San 
Luis 'Gonzaga", de Ipiales, y poco d~s
pués el "Bolívar", de • Tulcán. Se d1~; 
tinguió mucho de agronomo y estudw 
con esmero las matemáticas. ~asó en 
Quito los últimos años de su y¡da, co
mo subdirector del obs~rvatono ~stro
nómi.co, empleo que tema al morir, en 
1902. 

Morales Luis José.-Presbítero que, 
como vecino de Popayán, cooperó en 
favor de la Independencia en 1810. 

Morales Duque Ana Josefa.-Fue fu
silada en Quilichao, su tierra, en 1820, 
porque a empeños suyos. desertaron u
nos soldados del Numancta; 

Morales Pino Pedro.-Nació en Car
tago por los años de 1862 y apenas ado
lescente se trasladó \' Bo.gotá, do~de 
por si mismo se formo delicado artista 
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musical y compositor, que manejaba la 
!:>andola y la guitarra. Creó un nuevo 
mstrumento, la lira colombiana con más 
c~ ... erdas Y variación en la fon:{¡a; escri~ 
bw p~ra el aprendizaje de su manejo 
un ,metodo;, ~levó el. pasillo a la cate
gana de mus1ea nacional; escribió mu
chas da~zas, valses, pasillos y fantasías 
para gmtarra y para conjunto musical 
de cu~r~a. Org.S;Dizó una orquesta que 
denormno tamb1en Lira Colombiana y 
con la mayor parte de los profesores 
que la fo_rmaban salió del país en 1899 
Y recorno vanos otros, hasta fijarse en 
Guatema,la, donde formó su hogar. Viu
do, torn? a Bogotá con sus hijos, hizo 
nueva g1ra por el exterior con otra Li
ra Y una vez más en la capital, penosa 
Y prolongada enfermedad lo llevó a la 
tumba, on el hospital de San José el 
3 de marzo de 1926. ' 

Morcillo José María.-Sacerdote nati
vo de A!maguer, ordenado en Popayán, 
donge hizo sus, e~tudios, en las postri
menas de la ultrma década del siglo 
XVID. Cuando estalló la guerra de la 
Independencia era cura del pueblo de 
La Cruz ; exhortó a sus feligreses a de
fender la causa española y dando ejem
plo en ese sentido pereció en e¡ patíbulo 
en el Tambo, provincia de Popayán, eÍ 
9 de mayo de 1812, pocos días después 
de la derrota que los realistas, de quie
nes era capellán sufrieron en La La
der3;_. El jefe vencedor, coronel José 
Mana Cabal, según hoja anónima de la 
época, reproducida hace pocos años en 
la revist~ Popayán, puso en arresto al 
cura Y diO cuenta a la junta de gobier
no,_ ~ompuesta del presbítero Joaquín 
Fernandez de Soto, doctores Antonio 
Camacho y José Antonio Pérez de Arro
yo y Valen~ia, quienes por el órgano 
del secretario de la misma junta doc
tor Francisco Antonio Ulloa, ordei:taron 
que se pu~iese en capilla al prisionero 
Y se le fusilase en el término de veinti
cu~tro horas; Cabal, según la misma 
hoJa, consulto a Popayán tocante al de
safuero del clérigo y se le repuso que 

. como a oficial sólo le tocaba obedecer 
Así se hizo y el capellán de la divisió~ 
republicana, doctor Juan María Céspe
des, prestó los auxilios espirituales al 
reo. Este fusilamiento tuvo repercusión 
desastrosa para las armas de los inde
pendientes y favoreció la reacción en 
muchos pueblos. Cinco años más tarde 
a iniciativa del síndico procurador ge~ 
neral de Popayán M a tías Cajiao diri
gida e¡ 14 de feb~ero de 1817 al 'ayun-

ta~ento, corporación que tenía trat 
mient? de excelencia por disposición d ai 
conseJO c;Ie regencia, se confirió plene 
autonzaci?n ~1 mismo síndico y a¡ al~ 
calde . ordmano de primera nominació 
Franc1sc?, Gregario d~, Angula, para 1: 
exhumac!on y traslacwn de las cenizas 
d~ Morcillo y para tributarle honore 
Firmaron la autorización José Salís (g~· 
bern~dor), A~gulo, el doctor Joaquí~ 
Ro~rzguez,, Felipe Grueso, Francisco An
tomo B~Icazar, José Joaquín Sanclemen
te, Manano !llera y el mismo Cajiao 
ante Manuel González de Velasco escri~ 
b~no público de cabildo y de colnercio 
Dwse al provisor y vicario capitular· 
doctor J_osé María Grueso, comisión par~ 
pronunciar la oración fúnebre en las 
honras . Este mismo eclesiástico ordenó 
la exhumg,ción e identificación de los 
restos, lo que practicó el cura de Tam
bo, doctor Manuel María Rodríguez Gil 
Entre las declaraciones que para el efec~ 
~o se to;maron consta la de Simón Ro
Jas, vecmo de aquel pueblo, quien se 
hallaba allí "el día en que los rebeldes 
del rey trajeron preso al mencionado 
presbítero Morcillo desde la casa de Bo
nifacio Ledesma"; sabía el Jugar en don
de había sido sepultado el cadáver, 11por
que fue él mismo el que cerró el se
pulcro, y que éste se hallaba detrás del 
púlpito, a distancia de una vara de la 
pared, en el intermedio de los dos al
tares de Nuestra Señora de los Dolores 
Y de Santa Bárbara". Julián Achinte 
expuso "que en el mes de julio del año 
pasado habiendo venido el declarante a 
dar sepultura a otro cadáver halló en 
un sepulcro situado en e¡ intermedio de 
los dos altares, el de Nuestra Señora 
de los Dolores y el de Santa Bárbara 
detrás del púlpito, unos huesos con bo~ 
nete r zapatos y que supo que eran los 
del flnado presbítero don José María 
Morcillo". "En el pueblo de Jesús Na
zareno del Tambo, a los seis días del mes 
de mayo de mil ochocientos diez y sie
te, yo el doctor don Manuel María Ro
d~guez Gil, cura de dicho pueblo, en 
v1rtud de lo que resulta de las ante
ri~res declaraciones, y de razón que to
me a otras mujeres que presenciaron 
el sacriíicio del presbítero don José Ma
ría Morcillo, cura que fue del pueblo 
de La Cruz, pasé acompañado de testi
gos a la iglesia parroquial e hice abrir 
la sepultura mencionada con los dos de
clarantes y se hallaron los huesos con 
los zapatos, por haberse podrido el bo
nete ; los que hice recoger y colocar en 
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urna que los conduce a Popayán. 
como se hallasen revueltos con los 

de otro realista que fue ejecu
t do por los rebeldes en unión del pres
b~tero Morcillo, he determinado que va
an en la misma urna los huesos de 

Y robos cadáveres". El cabildo eclesiásti 0 con las firmas de los doctores An
. d~é~ Marcelino Pérez de Valencia y Fran

cisco Javier Rodríguez, acordó conceder 
· Ja catedral para las honras y para la 
sepultura de Morcillo, ''mandado abalear 
·gnominiosamente por los gobernantes 
~evolucionarlos en el pueblo del Tambo". 
Los comisionados solicitaron del coman
dante general, Rupe~ Delgado, la con-

. currencia del batallo;n con su banda _de 
músicos a las exeqUias y ,actos preVlos 
a ellas fijados para los d1as 9 y 10 de 
mayo . ' A la priora del monasterio de 
la Encarnación, Ana Beatriz de Santa 
Cecilia se le pidió la iglesia respectiva 
y dobie de campanas, para depositar 
allí Jos restos la noche del 8. A !a~ co
munidades de regulares se les pidió la 
concurrencia el viernes por la t~rde a 
la vigilia y el sábado por la manana a 
la misa y elogio fúnebre. "Preparadas 
todas las cosas para la pompa funeral, 
consta en publicación de entonces, el 
9 de mayo, día del aniversario de la sa· 
crílega tragedia, a las tres de la tarde 
y al sonido lúgubre de las campanas 
de la catedral y de las demás iglesias, 
se congregaron en el ~~mplo del m<!
nasterio de la Encarnacwn el excelentí
simo cabildo el señor comandante del 
primer batalÍón de Numancia, don Ru
perto Delgado con su oficialidad y tro
pa respectiva,' las con;tunidades de san,to 
Domingo, san Fr~cisco~ san ~gustm, 
san Camilo y hospitalana, un mnume
rable concurso de toda -Clase de persa· 
nas y trasladándose a la misma ig}esia 
el ilustrísimo y 'muy venerable dean Y 
cabildo sede vacante, con todo el clero 
secular revestido de ceremonia,. y con 
toda la' magnificencia eclesiástica se con
dujo la urna en hombros de sacerdot~s 
y se colocó en la iglesia catedral debaJo 
de rm pabellón de damasco negro soste
nido por cuatro columnas hermosas de 
orden toscano sobre sus pedestales Y 
con sus corni¿as de la mis_ma arquitec~ 
tura presentando el monumento cuatro 
frentes que lo hacían vistoso y respeta
ble al observador que se penetra de la 
majestad, que acompaña inseparable
mente a todo lo que se consagra para 
celebrar los triunfos de la muerte. La 
vigilia se cantó con música del más be-

llo gusto oficiándola el señor maestres
cuela do~tor don Marcelino Pérez Valen
cia, y al día siguiente el señor racione
ro doctor don Francisco Javier Rodrí
guez ofició la misa de requiem y pro
nunció la oración fúnebre el señor doc
tor don José Maria Grueso, provisor y 
vicario capitular, concluyendo la fu~ción 
con el último responso, y enterrando los 
huesos en el presbiterio de la misma ca
tedral, sobre cuya sepultura se colocará 
una lápida, que se está trabajando, con 
la siguiente inscripción: "Fidelitatis mo
numentnm.-In ossibus D. Josephi Ma
riae Morcillo.--Joxta.--exmi, coetus acta 
-translatis, et sepultis.-Anno 1817". 
Completan la actuación del padre M?;
cillo las siguientes partes de la oracmn 
fúnebre del doctor Grueso: "Realista 
por deber y por inclinación, se opuso 
con valor a las máximas depravadas de 
los demócratas, y con su eje~p~o, c~m 
sus exhortaciones y con su VIgilancia, 
logró que no prendiese el .contagio en 
su rebaño, a pesar de lo_s, esfuerzo~ ~e 
la más obstinada seducc10n. A pnnci
pios del año de 1812, cuando la liber
tad paseaba libremente sus est~n~artes 
desde Venezuela hasta una provmcm po· 
derosa del Ecuador, en la heroica con~ 
trarrevolución que hizo el incendiado pue
blo de Patías, de acuerdo con los rea
listas de Popayán y con los del sur. de 
la provincia para rescatar la cap1tal 
del poder de los rebeldes y restituirla 
a su legítimo dueño, el cura de La Cruz, 
convencido de que era llegado el mo· 
mento de hacer los mayores sacrificios 
para defender la causa del soberano, 
corrió voló de un extremo a otro de su 
curat~ y logró inflamar a sus feligreses 
con el santo y hermoso fuego de la fi
delidad. El animaba a los unos,, exhor
taba a los otros, levantaba a estos y 
no desmayaba con aquellos. Encarecía 
la obligación que tiene todo vasallo de 
ser fiel a su señor y de consagrarse 
todo entero en defensa de sus derechos. 
El hacía ver que la causa de los reyes 
está íntimamente· unida con la de la re· 
ligión, y que atacada la una, se. ataca 
también la otra en tmo de sus primeros 
preceptos, cual es el de la obedi~n~ia y 
respeto que se les debe, por recibir. s~ 
poder de las mismas ma:nos de la Divi~ 
nidad. El manifestaba lo dulce que es 
morir por el soberano que nos ha dado 
el cielo y dóciles a su voz, sesenta víc
timas ~e comprometieron a sacrificarse 
en Jos altares de la fidelidad, y vola
ron a reunirse con la masa del ejército, 
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que se congregaba en e¡ pueblo del Tam
bo para marchar desde allí al campo 
de la gloria". ~<Después que el cura de 
La Cruz instruyó a sus feligreses acer
ca de sus obligaciones para con su mo
narca, él mismo los condujo a defender 
sus derechos, y como verdadero padre 
Y pasto;~ no pu~o abandonarlos y los 
acoll!-pano en pahdad de capellán, para 
acudir con mas presteza a sus necesi
dades espirituales y temporales Bien 
sabido es el triste desenlace de e~te he .. 
roico esfuerzo de los pueblos del Sur. 
Un momento de s0rpresa bastó para des
baratar en los arrabales de esta ciudad 
a los defensores de la causa de Fer
nando, en quienes los oprimidos realis
tas habían colocado todas sus esperan
zas. El vencedor, orgulloso, con activi
dad extraordinaria se puso sobre el pue
blo del Tambo, y sus partidas volaban 
por todas partes en pos de los fugitivos. 
Una de ellas sorprendió al benemérito 
cura de La Cruz y conduciéndolo como 
en triunfo, el oficial lo presentó al co
mandante del ejército rebelde expre
sándole con irreligiosa alegría qiJe aque
lla era la mejor y más interesante pre
sa que se había hecho". ~~ . .. lo arras
tran a una prisión, eligen un aposento 
hú:nedo y tenebroso en la casa parro
qUial, lo aseguran en un cepo reúnen 
un consejo de guerra, lo hall~n digno 
de muerte, los postas vuelan a esta ciu
dad, el intruso gobierno confirma la sen
tencia; dicen que aunque no hay quien 
pueda degradarlo, sus delitos lo tienen 
degradado; vuelve la orden para la fa
tal ejecución, le intiman que va a morir 
recibe la noticia con serenidad alza su~ 
ojos a los cielos, se resigna ~n- el Ser 
Supremo ... ". No es posible rechazar 
las afirmaciones del presbítero Grueso 
en cuanto al origen de la sentencia' 
pues se hallan acordes con las anterior~ 
mente ~ranscritas en cuanto a que se 
consulto a Popayán la ejecución. Es 
duro aceptar que una orden dictatorial 
del consejo de gobierno o del secretario 
Ulloa bastase para el fusilamiento El 
consejo de guerra debió reunirse, ~du
dablemente en el Tambo, lo que parece 
corroborado con afirmaciones del mismo 
Grueso, de que Morcillo hizo una serie 
de exposiciones en favor de su actitud 
ante quienes lo tenían prisionero Se 
le oyó, pues, en aquel pueblo, ant~s de 
en':iarlo ~1 patíbulo. Aceptar la primera 
test~ .s~na agregar a lo impolítico del 
sacrificiO, que lo agravaba el carácter 
eclesiástico de la víctima, un atropello 

de t'?da noción de derecho y aun de hu
m~mdad, que seguramente estaban muy 
!~Jos de cometer los miembros del g0 _ 
bierno republicano de Popayán. 

MorciUo Salvador Antonio.-Sacerdote 
almaguereño, hijo de Salvador Morcillo 
y Nicolasa Torres, nacido probablemen
te en 177 4, pues se le ordenó el 7 de 
mayo de 1797 con dispensa de edad y 
a título de sacristán mayor de La Plata 
Por oposición obtuvo en ese año el cu~ 
rato de su ciudad natal, que tenía ane
xas cinco parcialidades de indígenas a 
cuya cultura proveyó. Mejoró mu~ho 
la iglesia de Almaguer y construyó el 
cementerio de esa ciudad. Hombre de 
vasto saber, quiso el obispo de la dióce
sis,, ~n 1818, darle ~t~o puesto, pero a 
solicitud de la mumcipalidad de dicha 
población se le dejó de- cura y vicario 
de ella. Fue partidario de la causa re
publicana durante la guerra magna lo 
cual le valió persecuciones y hasta 'hu
bo de huir y mantenerse oculto por es
pacio de un año. Murió en 1840. 

Moreno José María.-De los ·vencidos 
el 29 de junio de 1816 en la Cuchilla 
del Tambo, apresado después de esa ac~ 
ción y conducido a Bogotá. 

. M?reno Justo.-Luchador por la Re
publica durante la gueiTa magna hijo 
de Cali. ' 

Mosquera Am'bal.-Nació en Popayán 
el 5 de abril de 1824, del matrimonio 
del ge_neral Tomás Cipriano !Uosquera 
y M""':'ana Arboleda y Arroyo y murió 
allí mismo el 27 de diciembre de 1879, 
a causa de una afección al estómago. 
Su padre, aprovechando la permanencia 
del doctor Manue¡ Maria Mosquera y 
Arboleda como agente fiscal de Colom
bia en Londres, lo mandó a estudiar a 
Honey Hurst, acreditado colegio de In
glaterra_. Vuelto de Europa, dedicóse 
a negocios de campo, especialmente en 
la hacienda de Coconuco, en calidad de 
representante del General. En 1848 o 
acaso antes, estableció una escuela 'de 
primeras letras en el pueblo de aquel 
nombre y de su propio peculio pagaba 
el institutor. Afiliado al conservatismo, 
al cuar pertenecían entonces todos los 
miembros de las familias Mosquera y 
Arboleda, fue mal visto por los demo· 
cráticos, y a consecuencia de la exacer
bación de las pasiones políticas de la 
época hubo de emigrar a Panamá en 
unión de su primo hermano Simón Ar
boleda, cuando la revolución de 1851. 
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ve allí pasó a Nueva York, a tr~bajar 
en la casa comercial de Mosquera & 
Compañia, establecida por el general 
:Mosquera y por su yerno el general Pe
dro Alcántara Herrán; quedó al frente 
de ella cuando los dos principales socios 
volvieron al país para defender al go
bierno legítimo, en 1854. Diversas cir
cunstancias, principal el concurso pe
cuniario de Herrán y de Mosquera en 
aquella emergencia, pagando armas des
pachadas para los constitucionalistas, 
hicieron quebrar la casa. Más tarde, 
constituido el estado del Cauca y ya 
lanzado su padre en la rebelión, se le 
ve de gobernador de las provincias de 
Barbacoas y Cali, esto último de noviem
bre del 60 a marzo siguiente. En la pri
mera tiene que hacer frente a los con
servadores, que son entonces los due~ 
ños del triunfo . De Cali vuelve a la 
capital del Estado y sale con ]a columna 
que conduce el general Obando, a la 
campaña sobre Bogotá y que es ataca
da y deshecha en el Rosal o Puente de 
Tierra, acción que han dado en llamar 
Cruzverde. Herido entonces y prisione
ro, obtiene la libertad para marchar a 
la costa atlántica de administrador de 
la aduana de Santa Marta, en virtud de 
nombramiento del '4presidente provisorio 
de los Estados Unidos de la Nueva Gra
nada y supremo director de la guerra", 
firmado el 26 de junio de 1861 en Usa
quén. La asamblea legislativa del Mag
dalena lo nombra sustituto para ejercer 
el poder ejecutivo de ese Estado, el que 
asume el 15 de enero del 62 y conser
va por algunos meses, con el título de 
jefe superior. Trasladado al exterior, 
como secretario de la legación en Fran
cia, reside algún tiempo en París, con 
su esposa, Isabel Epalzá, samaria, (hija 
de Manuel Epalza y Dolores Herrera, 
nieta paterna de otro Manuel Epalza 
y la marquesa de Torrehoyos, materna 
de Lázaro María Herrera y Rita Panisa) 
y sus hijos Amalia, nacida en· Nueva 
York María Josefa y Tomás Cipriano 
en S~nta Marta y Manuel José en el 
propio París; el último murió en la ba
talla de Santa Bárbara, en febrero del 
85; María Josefa casó con el italiano 
Uaimundo Doria y el alemán Federico 
-Carlos Lehma:n; Amalia fue primera es
posa del general Antonio H. Mosquera, 
y Tomás casó con Isabel Wallis Obando. 
Anlbal había sido vicecónsul en Nueva 
York. De retorno al Cauca fue jefe mu
nicipal de las provincias de Popayán, 
Buenaventura y Santander, presidente 

de la municipalidad de Buenaventura, 
diputado a la legislatura del Estado Y 
profesor de la Universidad, denominada 
en esa época Colegio Mayor. Alcanzó 
el grado de coronel. 

Mosquera Ba.rtolomé.-Se hace figu
rar como santandereano a este prócer, 
que entendemos es el payanés Bartola· 
mé Mosquera y Arboleda, noble y acau· 
dalado vecino de la capital del Cauca, 
que prestó· servicios ·a la República des
pués del 20 de julio y en la campaña 
de 1811, esposo de Micaela Ayala y pa
dre de Francisco (padre de Laurean o) 
y de Mariano, e hijo de Cristóbal fila
nuel Mosquera. 

Colegial del Rosario, casó en Santa 
Fe el 6 de mayo de 1791. Suegros: An
tonio Ayala y Tamayo, español, y Jo
sefa Vergara y Caicedo. Mosqueras A· 
y alas: 1) Tidefonsa Petronila, casó el 15 
de noviembre de 1809 con Pedro Alonso 
de Lesmes, sevillano, hijo de Pedro A
lonso y Montes y María Francisca Les
mes de Arredondo y Gálvez . Entre los 
Lesmes Mosqueras, Manuel Alonso, es
poso de Concepción Sarmiento de Men
doza (hija de Paulina Sarmiento de Men
doza y Alarcón e Isabel del Castillo y 
Mendoza, nieta del marqués de Snrba) . 
Hijos de Manuel Alonso, Nicolás y Ma
ría de las Nieves, mujer de José Brau

·lio Hernández de Alba y Torres de Mel
hÓ padres de Gregario, casado dos ve
ce~. la segunda con Hortensia Alonso 
de Lesmes (nieta de Nicolás, ya citado, 
y de Carmen Hernández de Soto y Suá
rez de Figueroa ; hija de. Guillermo A
lonso de Lesmes y Balb1na Valero de 
Tapia Penagos y Guzmán), de cuya 
unión proceden Gregario, Guillermo y 
Alfonso Hernández de Alba. 2) Fran
cisco padre de Cristóbal, Antonio y Lau
rean¿. 3) Calixto. célibe. 4) Cristóbal, 
célibe. 5) Mariano, casado en primeras 
nupcias con :Margarita Fajardo Barona 
y en segundas con Cesárea Ayerve y 
Quijano, de quien nacieron Indalecia y 
Domingo. 

Mosqnera Cristóbal.-Hijo de Cristó
bal el 6' Mosquera (Cristóbal Manuel) 
y Antonia Polo y hermano c:Ie Juan Jo
sé nacido en la sexta década del siglo 
xV:rn, profesor de derec~o c~nónico en 
el Seminario en las postnmerms de esa 
centuria. En 1810 era capellán del mo
nasterio de carmelitas y se mostró ar
doroso republicano, que expuso su de
sagrado a las monjas porque cediendo 
a las insinuaciones del gobernador Ta-

Francisco
Highlight



280 DICCIONARIO BJOGRAFICO Y GENEALOGICO 

eón habían presentado un escrito en 
que afirmaban no reconocer otro gobier~ 
no que el del rey y en la forma que lo 
ejercían entre nosotros sus delegados 
Amar y Barbón y Tacón y Rosigue. 

Juan José ya había muerto al estallar 
la guerra magna. Dejó tres hijos en su 
matrimonio con María Rosa Polo, hija 
·de Matias (Nieto Polo Juan, Barona 
José Agustín) y de Isabel Avenia, ca
loteña, Cristóbal, Nicolás y Rafaela. El 
primero figuró también entre los pró~ 
ceres; fue educado por el tío sacerdote. 
Testó en 1843, casado con María Igna~ 
cia Barona y Fajardo (Barona y H~ 
tado), padres de María Manuela, Juana 
María, mujer de José Ignacio Lemas 
(Lemos Mariano, Duarte Cipriano), Ma
nuel Maria (a. Curro) marido de Agus
tina Castro (Castro José Ignacio), Ma
nuel José, Manuel Antonio, Paula, (ma
dre de Daniel) y Ramo na. 

Los Avenias tienen por tronco al es
pañol José Pascual, casado con Lutgar
da Rodríguez, padres de José, quien tes
tó en 1749, casado con Maria Moya (hi
ja de¡ español Alonso _Moya y María 
Principe Quintero), de Diego, Agustina, 
Antonio, Josefa, Rosalía, Isabel, Ma
nuel y Maria Antonia. 

Mosquera Cristóbal Manuel. -Nació 
en 1699 en Popayán, del matrimonio ce
lebrado el 25 de diciembre de 97, de 
Cristóbal Mosquera y Silva y Juana Prie
to de Tobar. Fue sexto alférez real de 
su ciudad, desde 1730 hasta 1754, año 
en que renunció tan honroso título a 
favor de José Tenorio. A sus gestio
nes se debió la compra, a los padres je
sUítas, en mil doscientos pesos, de parte 
de la m=na oriental de la pla.a de 
Popayán, para casa mwticipal, habita
ción de los gobernadores y tesoreria 
real . Dicha manzana pertenecía a la da
ma bogotana Dionisia Pérez Manrique, 
marquesa de San Miguel de la Vega, 
quien dejó por herederos a los discí
pulos de san Ignacio . C.ristó bal corrió 
con la construcción de un puente sobre 
el Cauca, a irunediaciones de Popayán, 
con un estribo de calicanto en el centro 
y piso de madera, para reemplazar el 
antiguo, que lo arrastró el río en la for
midable creciente producida por un ce
rro que a causa del terremoto del 2 de 
febrero de 1736 cayó sobre el lecho del 
Vinagre e impidió el curso de las aguas 
durante un mes. Dio de su peculio dos 
mil pesos para la obra y suplió nove-

cientos más. Fue teniente de 
dor en 1724 y en 1734. 

Casó en 1735 con Bartola Arboled 
y Vergara, hennana de Franciseo A.n a 
tonio, y fue padre de otro Cristóbai 
(sexto de su nombre y padre del Pres' 
bítero Cristóbal) de María Manuela d~ · 
Francisco María, Dionisia, célibe, m~er
ta en 1816, Lázaro, presbítero, que testó ' 
en 777, Bartolomé, Juana Francisca, Lo
renza y Francisca. 

Cuando comenzaba la colonización de 
estas tierras vinieron de España dos 
Mosqueras,/ nativos de Badajoz, Fran
cisco, gobernador que fue de Popayán 
casado con Leonor Velasco, y Cristóbal' 
primero de este nombre y uno de lo~ 
sesenta conquistadores de la Florida 
entre los cuales se hallaban sus herma~ 
nos. Francisco tiene esta ascendencia: 

Lorenzo Suárez de Figueroa e Isabel 
Mejía fueron padres de Gómez Suárez 
de Figueroa, señor de Zafra y Feria, la 
Parra y Villalba, quien casó con Elvira 
Laso de la Vega, hija de Diego Hurta
do de Mendoza, almirante mayor de Cas
tilla, y de Leonor de la Vega, progeni~ 
tores de los duques del Infantado. Gó
mez, conde de Feria, v Elvira, padres 
de Lorenzo Suárez de Figueroa, esposo 
de María Manuela, hija de Pedro Ma
nuel y Juana Manrique. Lorenzo murió 
en 14 71 ; le sustituyó en el condado su 
hijo Gómez Suárez de Figueroa,- marido 
de María Elvira de Toledo, hija de Gar
cía Alvarez de Toledo, primer duque de 
Alba, y Maria Enriquez. Gómez y Ma
ría Elvira fueron abuelos de Leonor de 
la Vega quien casó con Gutirre Gutié
n-ez de 'sotomayor, señor de Alconchel, 
padres de Blanca, mujer de Alonso de 
Hinestrosa, padres de Iñigo López de 
Sotomayor, padre del gobernador de Po
payán, atrás citado. 

Del conde Lorenzo y la Manuel fue 
hija también Mencía Manuel, mujer de 
Juan de Sotomayor y ascendiente de 
Elvira Figueroa y Manuel, mujer del 
comendador Diosdado de Alvarado, pa
dres de Cristóbal Mosquera y Figueroa, 
quien tenía por abuelos paternos a Pe
dro Mosquera y Catalina de Alvarado. 
Cristóbal y Francisco eran primos. pel 
último no se ha transmitido el apellido, 
porque sus descendientes tomaron los 
de Figueroa, Cobo y otros. (Cobo Ma
nuel José, Hurtado del Agnila . Lucas 
Gonzalo). 

El solar de los Mosqueras es en Oren
se. Derívase el apellido de Moscoso, so
lar de los más antiguos de Galicia, que 
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de Dorico, príncipe d~ Mosco
fue en auxilio de Ramiro II. de 

una de cuyas hijas,_ Ingalms~1 con de una batalla volvw 
Y "Mosquera trae mi yer-

el rey a quienes !o ac~m
cuando se le presento Donco, 

"n""~--·~adeaban las mosc:;ts a causa. de 
re vertida; Y el mismo Ra~r?,, 

sang. yerno "Qué moscoso vems , 
propio de donde surgieron los dos 

' De la casa de los Moscosos 
~~:~~.~o~~b~~"._ los condes de Altamira, 

marqueses de Astorga. La :ra
de los descendientes de Donco 

a ser tradicional, a tal punto que 
:. 'en•nVllrtl.IO en refrán de los gallegos: 

seixa quien quiera. 
Vasco Mosquera, ca

padres de Juan, 
Sebastiana Ló

de Toledo y Pedrosa, hi~a 
Antonio López de Toledo y Mana 

de la Plata. De Juan y Sebas
fneron hijos Juan, casado con Iseo 

Esquive!, y Galaor, casado c~n Isa~ 
de Paramonte, muerto en la, Isla de 

I>omingo y padre de Maria Mas-
mujer de Luis Colón, duque d.e 

. vor.unms y la Vega, marqués de Ja~ai~ 
y adelantado de las Indias, en qmen 

~~abó la sucesión de Colon. . , 
Del conde Lorenzo viene ta:D?-bien En

. d Guzmán emperatnz de los 
f::~~ese:. Esta da~a d~scendía de G~z-

án el Bueno Alonso Perez de Guzman, 
~quien cercó' en Tarifa el infa;tte ~u~n, 
el cual tenía en su poder al pnmogenito 
de Guzmán, Pedro, habido en su espb~a 
María Alfonso Coronel. El Bueno ha ~~ 
nacido el 23 de enero de 1256; m uno 
en la batalla de Gausin en 130~. Su
cedióle el segundogénito, Juan, 9-men de 
su segunda mujer, Urraca Osario, hubo 
a Juan Alonso, nacido_ en 13~0, muerto 
de cincuenta y tres anos, pnmer cond_e 
de Niebla casado con Leona~ de Ca~b
lla. Lo heredó su hijo Enrlq;te, qmen 
murió ahogado en 14~6. Rabia. casado 
en 402 con Teresa Suarez de Figueroa, 
hija del primer Lorenzo y de su seg~?-
da mujer, María Orozc?. De esta umo~ 
procede Cipriano Guzman Palafox y Pof 
tocarrero casado con María Manue a 
Kirckpat~ick y Grevignée, madre E~: 
Francisca, duquesa de A_Iba, ?' de 
genia la emperatriz, qmen ben~ otra 
agna~ión con los Mosqueras, directa
mente por lo Guzmán, porq~e , Juana 
Prieto de Tobar, mujer de Cnstopal ~1 
4Q y bisabuela del general Tomas CI~ 

· p · t de priano, era nieta· de Francisco rie o . 
Tobar y Juana Guzmán y Flores. (Pne-
to de Tobar José), . 

Los Tobares son originariamente Pn~
tos, inclusive Blasina, la mad;e de Mi
guel ,Antonio Caro, otro presiden~e co
lombiano emparentado con la mUJer de 
Napoleón III. _ , 

Cristóbal el extremeno cas? en ~.arta
go con María Lozano Reng¡fo, hiJa de 
Francisco Lozano Bravo y de Leonor 
Rengifo caleña ésta, español el otro. 
Fue padre de Cristóbal Mosquera R~n
gifo (Cristóbal el 2'). La Lozano, vm
da casó antes de 1590 con el comer
c•a:nte español Diego Hen-era y hu)Jo a 
J~an, clérigo, que murió en. el Perp. 

Cristóbal Mosquera Rengifo caso cC!n 
Tomasina del Campo, hija de . Andres 
del Campo Salazar e Isa~el Figueroa, 
hija del ~obemador Francisco Mos_9u~
ra. Cristobal el 2' fue padre de .Cnsto
bal el 3'. (Cristóbal Mosquera Flguer!>a 
del Campo)' Juan, Francisco, ~omas, 
Diego José Andrés, Elena, (mu¡er del 
españ~l Fe~nando Salazar y Be.tancur, 
teniente del gobernador Juan ~alazar, 
de 1644 a 52), Bernardina •. Mana, ls~
bel, Leonor, Bárbara, Catalina, Antomo 
y Tomasa. , 

Cristóbal el 3' muerto el 699, caso 
con Antonia Silva Saavedra, nacida en 
Cali e¡ 642, muerta el 697, Y ~ue padre 
d Cristóbal el 4Q~ Manuel, fraile merce
d:rio provincial de su orden, Juan, pre
bend~do en Trujillo, Pel'Í!, J!'u~o /e 
arcediano en La Paz, Jacm •. , Ico as, 
Tomasa (mujer de Diego Castrlllon, an
tioqueño) Y Agu~tina, ma~re del pres
bítero José Beltran de C&!cedo, . 

Cristóbal el 4"' (Mosquera Figueroa 
y Silva) fue sargento ~aY:or Y "[~~3tre 
de campo alcalde ordmano en y 
93 regid~r perpetuo desde 1702 Y t~; 
ni~nte de gobernador en 1708. Mu.r.IO 
el 3 de septiembre de 1736 . De su umon 
con la Prieto de Tobar hubo, apart.e 
e 'stóbal Manuel (Cristóbal el 5') pn-~ 

n 1 · · muerto en mogénito, a Juan, e erigd 1780 José 
Popayán el 20 de agosto e • 
Patricio (¡:)adre de Marceli~o y de otros 
varones esclarecidos)' JaVIer, Fque ~u
rió joven, Ignacia (suegra de ra.nctsco 
Antonio Arboleda) y Juana. 

Mosquera Francisco María. -Segundo 
d; los hijos de Critóbal Manuel Mos-

ue:ra., nació el 1 Q de abril de_ 1736 y 
?ue el primer payanés que se hiZo fran
ciscano. fue guardián del .convento por 
dos vec~s visitador y presidente del ca~ 
pitulo. Estuvo en Cali en 1782, para 
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presidir el capítulo guardiana!, como de
legado del comisariato general de In
dias. Murió el 25 de marzo de 1816, 
sin haber querido secularizarse, aunque 
tenía el rescripto del caso. Su madre, 
Bartola Arboleda, sostuvo mucho tiem
po a los religiosos, y al morir, en 1784, 
les legó el quinto de sus bienes, que al
canzó a veinticuatro mil pesos. 

Mosquera Jacinto.-Nació en Popayán 
al mediar el siglo XVII, de Cristóbal 
Mosquera el 3' (Mosquera Cristóba.I Ma
nuel) y Antonia Silva Saavedra, y mu
rió alli en 1730. Fu, superintendente 
de las armas del Chocó en 699, teniente 
del gobernador Eugenio Alvarado y Co
Ioma, ejerció el mando en 1716 y a los 
pocos meses -renunció la tenencia. Fue 
maese de campo y quinto alférez real 
de la ciudad nativa. Muy rico, posee
dor de minas y cuadrillas de esclavos 
en el Chocó, Naya, San Juan (Micay) 
y Chuare; dueño de varias haciendas con 
millares de cabezas de ganado vacuno, 
lanar y caballar, como Calucé, Polinda
ra, Quilcacé, Cajibío; de buen número 
de dehesas cercanas a Popayán; de un 
establecimiento para fabricar harina, en 
las cabeceras del río Molino ; de casas, 
tiendas, solares y otras fincas raíces, 
dejó numerosos legados para sus pa~ 
rientes pobres, para obras pías, de be
neficencia, de ornato. Son de notar: 
cuatro mil patacones para la cofradía 
del Santísimo y construcción de una ca
pilla; Seis mil para reedificar el conven
to y templo de San Agustín; dos mil 
para el mismo objeto con la iglesia y 
templo de Santo Domingo; dos mil y el 
terreno necesario para el hospital que 
se proyectó establecer en 1711 y del cual, 
al iniciarlo, se le nombró padrino dos 
años después ; seis mil para el puente 
que se trataba de levantar, con arque
ria de ladrillo, sobre el Cauca. Esta úl
tima cantidad debía ser reembolsada co
brando medio real por el paso de cada 
persona y el producto destinarlo tam
bién al hospital, cuya inauguración creía 
muy próxima el donante, quien constru
yó a sus expensas en 1713 el puentecito 
de calicanto sobre el río del Molino, en 
la misma Popayán. La mina de¡ San 
Juan, en las vertientes de este río, fue 
descubierta por él, y para ir allá cons
truyó un camino al través de la cordi
llera occidental. El puente del Molino 
satisfizo una imperiosa necesidad, pues 
era preciso, para trasladarse al ya des
de entonces populoso barrio del Calle
jón, hoy de Bolívar,-· esguazar el río a 

espaldas de un indio o de un negro 0 
descalzarse . Dio mil cien pesos para que 
el cabildo comprase el derecho al Un
puesto de fiel ejecutor (sobre pesas) y 
se librase al pueblo de tal gravamen. 
Fue síndico de la iglesia y convento de 
San Francisco, cargo que se conservó en 
su familia hasta el doctor Joaquín Moa
quera y Arboleda. 

Casó el 8 de agosto de 1706 con Jua
na del Campo, viuda de Diego de Agui
naga e hija de Lorenzo del Campo y 
Cristina Velasco (Campo Salazar). Jua
na fue infecuil.da. Antes de su matri
monio hubo Jacinto a Ventura, José 
Eugenio, Pedro y Nicolás, clérigo que 
murió en Cali por 1735 y cuya madre 
era Isabel Cifuentes y Almansa. José 
Eugenio testó en 1773, casado con Ma
ria de Vargas Delgado, padres de Bár
bara, Francisco Jo ,sé, María Ignacia, Ma
ría Francisca, Veri.tura, Joaquina, Alejo, 
Marcos, Javiera, María Eulalia Custodia, 
madre de Juan Manuel Maria de Rada, 
Antonia, madre del prócer José María 
Quijano, y Ana Maria, casada con Bal
tasar Romero Fernández, quien testó en 
1792, hijo de Pedro Romero López y 
Rosa Fernández Sánchez, de Calahorra, 
y madre de Joaquina, Silverio, Gertru
dis, Josefa, Manuela, Lorenzo y Camilo. 
Entendemos que Joaquina Mosquera fue 
la madre del prócer Ignacio Hurtado 
y que de Jacinto vienen también Pedro 
y Francisco, él padre del doctor José 
María Mosquera Mañosca, cuya rama 
distinguen en Popayán por los Mosque
ritas, 

Mosquera Joaqnin.-Nació en Popa
yán el 14 de diciembre de 1787, primo
génito de José Joaquín María Mosquera 
y Figueroa; se educó en su ciudad na
tal, demostrando precocidad en el estu
dio, pues ya en 1792 era de los alumnos 
que leían en la escuela pública, así co
mo Manuel María y Camilo Scarpetta 
Roo y otros condiscípulos. Pasó al Se
minario y fue a coronar su carrera en 
Bogotá, en el colegio del Rosario, gra
duándose de doctor en 1805. En 1810 
interv:ino en todos los sucesos de Popa
yán cumplidos por la pugna con las au
toridades realistas y en favor de la In
dependencia, de la cual se mostró par
tidario, y como miembro del cabildo 
concurrió a la junta del 5 de agosto. En 
1822 lo nombró Bolívar ministro en el 
Perú, Chile y Buenos Aires; fue elector, 
miembro de la cámara provincial de 
Popayán, presidente del congreso en 1842 
y miembro de varios otros, desde Ia 
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'poca de Colombia, c<?ns~jero de. es~ado, 
e residente de la Repub~I,ca, en JUnio de 
lsso, en virtud de eleccton del co~greso, 

ara sustituir en propiedad al Lib~!'Ía
~or y depuesto por el motin mi!itar 
qu~ encabezó Urdaneta, el 4 de septiem
bre siguiente; vicepresidente de la N?e
va Granada de 1833 a 35, en segw.da 
rector de la universidad ~el Cauca Y 
entonces y en otras ocasmnes, pr~fe
sor de ese plantel; delegado del gob•er
no del estado de Bolivar, para enten .. 
derse con el del Canea, mientras se ex
pedía la constitución de 1858. N'? acep-

. tó en 1825 la dirección del créd~to. pú
blico en Popayán, ni con. postenondad 
otros varios empleos pú)>hcos .. Per_t~ne-

'o' a diversas corporaciOnes mentificas 
c1 't l's y literarias y fue entusu~.s a por . a m -
trucción popular. Perdió la Vlsta en 
1858. Se distinguió como orador Y . es
critor público, muy v~~sado en la ,cien
cia del derecho. M uno en Pol!,ayan el 
4 de abril de 1878, de noventa anos, tres 
meses y veintiún días. 

Fue casado con su prima herm~a 
María Josefa, hija de José Marcelino 
y de Maria Josefa Hu~ do :y Arb?leda. 
Entre sus hijos descollo Jose Mana-, ca
sado en el exterior, sin prole,;. Pedro, 
Rosa, Mariana, ·esposa qe Cecilio 9ár~ 
denas Eusebia, de IgnaCIO V. Martínez, 
fuerot't también hijos suyos. 

lo condujeran preso y hasta pudier3f
victimarlo en el camino, según . re~~na 
él mismo tiempo más tarde; sigui? _a 
Quito y Guayaquil y cuando el a.rnusti
cio de Trujillo tornó de nuevo a Popa
yán, para desempeñar divers<!s e?lpleos 
concejiles y ser profesor de _cie~mas na
turales y de derecho constituciOnal en 
la Universidad, al establecerse este plan
tel. Fue representante a los congre~?S 
de Colombia y diputado a l3; c:onvencwn 
de Ocaña¡ diputado por Novita, dond~ 
residió larga temporada y do~de formo 
su hogar a la asamblea reuntda en Bu
ga el 1i de noviembre ~<; 1830, para 
resolver acerca de la anex~on del Cauca 
al Ecuador, paso que canto con su apo
yo y que se llevó a efecto, formando 
el departamento con aquel estado un 
solo cuerpo de Nación, de la cual ~ubo 
algunos que quisieron hacerlo presiden~ 
te. Restablecida la unidad de .la ~ueva 
Granada fue secretario de lo tntenor y 
relacion~s exteriores del general ~an
tander; en Popayán, miem~,ro de la JU~
ta Curadora de la educac10n de los m
ños elector cantonal, jefe politico .(1837)' 
pre;idente de la cámara proVInctal. De 
1838 a 42 fue representante Y ~n 1843, 
senador. Fue autor de las meJores le
yes de carácter administrativo ~e ~~a 
época y de la reforma a la consbtucwn 
de 1832 en sentido férreamente con· 
servador'. Era, en el parlamento, claro 
y persuasivo sus discursos r~~ultaban 
conversacion~s familiares. M uno en Po
payán el 5 de octubre de 1843. H rta 

Mosquera José Rafael.-Nació en Po
payán e¡ 5 de diciembre de 1793, de 
Marcelino y de Maria Josef~ Hurtado 
y Arboleda, conocida por la Vmda, anto
nomásticamente, pues pasó a ta! estado 
a la edad de treinta y cuatro. anos. En 
su niñez fue rebelde al estudio, de don
de le apodaron Burro de ?~o, a cau~a 
de las riquezas de la famllia, que h~: 
bilmente manejaba la madre; cambio 
Iuégo de conducta Y llegó a ser une;> de . 
los hombres más ilustrados de s~ tiem
po. Asi, lo vemos cursando .el ":"o 806 
con gran provecho. en el Semt~o~ don
de tuvo entonces entre sus co~discipulos 
a Cornelio Lourido, Vicente Micolta, Ra
fael Diago y Francisco Mosquera. Pe
leó como soldado, a las órdenes de Na
riño, en Palacé y Calibío y al s~r geiTO
tado en Pasto aquel jefe, emigro co~ 
ánimo de residir en Europa:. s~, embarco 
el año 14 en Cartagena, vtaJo por las 
Antillas Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia' y con garantia de no ser. ,per
seguido por los españoles yolvto en 
1818. El año siguiente, despues de San 
Juanito, fue obligado a enngra!-" al sur 
con muchos realistas, para evttar que 

Fue casado con Maria ~osefa u -
do e Igual, hija de. Ignac!~ Hurta~o! Y 
de aquel matrim.omo nacw, en Novita, 
el 20 de junio de 1824, Sofl~ !<fosquera 
y Hurtado, casada el r de diciembre de 
1839 con Julio Arboleda. 

Mosquera Laureano.-Nació en _Pop~
án por 1815 y recibió de J,a. pmverBl-

aad el titulo de doctor en JUl"lSpruden
cia el 27 de ag?sto de 1~36 · Fuero~ 
sus padres el procer Francisco Mosq~e 
ra Ayala, nacido por 1792, Y. Martma 
Rivera (Valencia José Co?'elio) y su 
abuelo paterno, Bartolome Mosq'!era. 
Francisco se estableció en el Choco . d_n 
negocios mineros y allá fue ~~vo~eci o 
con diversos puestos de el~ccion, Inclu
sive para el congreso naciOnal, al que 
no concurrió . Renuente para tornar a 
su ciudad natal, cuando .le interrogaban 
acerca del regreso, mamfestaba que ~n 
el bolsillo tenía la semilla que h:>brla 
de producir el árbol de qonde hub•eran 
de fabricar la canoa destmada a surcar 
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el San Juan. Debió _de morir poco des
pués de 1850. Laureano fue juez parro
quial, diputado a la cámara provincial 
de Popayán y a la asamblea constitu
yente dél Estado, senador de la Repú
blica en 1854 y 55, gobernador de -las 
antiguas provincias del Canea y de Po
payán, de la nueva de este nombre 
( 1859) y del Estado . En 1854; con el 
grado de comandante de guardi8. nacio
nal, fue jefe de estado mayor de una 
columna constitucionalista; en 1860, ins
pector general de las milicias del Canea 
y jefe de estado mayor general, hasta 
mediados del año, en que renunció por 
no estar de acuerdo con la actitud asu
mtda por el general Mosquera. Murió 
en diciembre de 1875. 

Fue casado con Prima Castrillón, hija 
de Manuel José, y padre de: 

l. Isabel, célibe. 
2. Rogeria, nacida en 1842 o 43, mu

jer de Gregorio Llorente, padres de Gre
gor!o, general de la República, marido 
de Enriqueta Arroyo (Arroyo Domin
go); José Manuel, general también, muer
to célibe; Fortunato, marido de Leonor 
Hurtado; María, mujer de Julio Castri
llón; Martina, segunda mujer de Alfonso 
Arboleda Valencia; Prima, esposa de En
rique Arboleda Valencia ; Ana y Merce
des, hermanas de la caridad, Carmen y 
Rogelia. 

3. Francisco, nacido el 19 de junio de 
1848, muerto el 24 de mayo de 1922, lu
chador por la independencia de Cuba, a 
donde se trasladó con otros compatriotas 
(José Rogelio Castillo, Manuel José Cas
trillón, Joaquín Hurtado, León Velasco, 
Francisco Barona, Rafael Castro y otros, 
cuarenta y dos en total y casi todos del 
antiguo Ca u ca) después del grito de li
bertad dado en Y ara por Carlos Manuel 
de Céspedes en el 68; vuelto al país, al 
cabo de soportar destierro en Filipinas, 
tomó activa parte en la revolución del 
76, en la cual se portó con denuedo. Coo
peró a la transformación política del 85, 
asistiendo a varias acciones de -armas; 
también concurrió a los campamentos del 
gobierno en 1895 y 1899-900. En esta 
época niarchó al norte de la República 
con una división. Había sido ascendido 
a general poco antes de¡ 95. Desempeñó 
varios empleos civiles, entre ellos la pre
fectura de Popayán y ]a jefatura de po
licía del Canea. Fue casado con Micaela 
Mosquera Santelices. 

4. Laureano, quien se fue de Popa
yán y no se volvió a saber de él. 

5. José María, nacido por 1852 ge~ 
neral de la República, prefecto de v~rias 
provincias, jefe de la gendarmería del 
Canea, etc., muerto en 1907, casado con 
Maria Jesús Vidal, con prole. 

6. Antonio Heladio, general también 
que desempeñó, aparte puestos militare~ 
en las guerras civiles, cargos de carácter 
administrativo, entre ellos la prefectura 
de Popayán. Nació en febrero de 1854 y 
murió el 29 de junio de 1921. Casó pri
mero con Amalia Mosquera, hija de Aní
bal, y después con Mariana Arboleda, hi
ja de Símón, en ambas con prole. 

7. Enriqueta, célibe. 
8. María, hermana de la caridad. 
9. Rafael, coronel de la República, 

muerto el 10 de enero de 1921, casado 
con María Caicedo · Arroyo. Dejó des
cendencia. 

Mosquera Lisandro.-Institutor paya
nés, muerto el 10 de septiembre de 1923 
en Quibdó, formó numerosos jóvenes 
del Chocó, de acuerdo con los más mo
dernos procedimientos pedagóg-icos y 
fue director de instrucción pública de 
esa intendencia. Había nacido en 1858 
y se había graduado en 1879; el 80 se 
fue para Quibdó. 

Mosquera Manuel José.-Nació el 11 
de abril de 1800 en Popayán, de José 
María Mosquera y Figueroa y María 
Manuela Arboleda Arrachea; comenzó 
allí sus estudios, que continuó en Quito. 
De regreso al terruño, se ordenó de 
presbítero, mediante dispensa, en 1823, 
y cinco años después recibió de la uni
versidad del Cauca el título de doctor 
en jurisprudencia. Desde el 11 de no
viembre de 1827, en que se inauguró 
dicho plantel, figuraba como vicerrec
tor de él y encargado del rectorado. 
En 1829 siguió dirigiéndolo como rector 
en propiedad, hasta 1834, y fue profe
sqr allí de derecho civil y de otras ma
terias. Fue también juez de diezmos, 
canónigo doctoral y vicario general. Re
dactó El Constitucional del Canea. Su 
santidad Gregorio XVI lo nombró en 
1832 prelado doméstico asistente al solio 
Pontificio y en 1834 fue elegido arzobis
po de Bogotá, por el congreso, obtuvo 
inmediatamente la institución canónica, 
fue consagrado en Popayán el 29 de ju~ 
nio del 35 y entró a su sede el 21 de 
septiembre siguiente. Fue celoso en el 
cumplimiento de sus funciones de pas
tor, se distinguió por sus obras de be
neficencia y de progreso y tanto allí 
como en Popayán brilló cual orador. Su 
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saber era vastísimo y nyg;,ó a pose~r C?
íosa biblioteca. Orgamzo el sennnano 

~onciliar, se afanó mucho por la edu-
ación de la juventud y sobre todo por 

fa formación de un cl~ro inte~gen~e. y 
virtuoso. A causa de ciertas dlsposlClO
nes legislativas, en desarrollo del der~
cho de patronato que sobre la Iglesm 
ejercía la potestad civil, púsose, en pug
na con el congres? . y prot~~to. por ~ 
provisión de ·benef1c10s ecJe~msbcos s1~ 
sujeción a las reglas canomcas. Cons1-

_ derósele en rebeldía y se Je imJ?u~o la 
pena de destierro, cuyo c~mphm1ento 
hubo de aplazarse algunos dtas a causa 
de su mala salud. La salida de Bogotá 
fue el 20 de junio de 1852, se det~~9 
en Villeta, el 23 de agosto. ";", de~p1d10 
del clero y fieles de la arqmd10ces1s por 
una pastoral y al terminar el mes siguió 
su viaje embarcóse en el vapor Calamar 
para C~rtagena? adonde ~.rribó el 8 de 
septiembre de aqui parbo el 10 en el 
Great Western, trasbordó en Saint Tho
mas al Pretel y e] 30 desembarcó en 
Nueva York. donde fue visitado por nu
merosos prelados de los Estados Uni
dos· el clero y los católicos de aquella 
ciudad en una gran reunión le ofrecie
ron u¡{ anillo con esta inscripción en su 
interior: Emma.nueli Josepho Mosqut;
ra Confessori Fidei. Neo Eboraci. 1853. 
EÍ 22 de noviembre asistió a la inaugu
ración de una nueva catedral en Albany, 
el r de diciembre le dio un banquete 
el prelado neoyorquino, Hughes. Partió 
para Francia con la salud bastante que
brantada y e'n compañía de su hermano 
el doctor Manuel María Mosquera, quien 
viajaba con él desde Bogotá:; Ante~ ~e 
salir de Nueva York le enVIo el mlrus
tro de Chile una manifestación de su 
país, encabezada por el arzobi,spo de 
Santiago, los preside~tes de las camaras 
legislativas los magistrados de la corte 
suprema y' otras personalidades civ_ile~ 
y eclesiásticas . El congreso del 53 d1cto 
la ley que lleva fecha del 15 de junio 
sobre separación de la Iglesia y el Es
tado con lo cual no hubo ya obstáculo 
para' el retorno del prelado, a quien ~
rigió el cabildo metropolitano una exci
tación en tal sentido. La partida a Eu
ropa fue el 4 de junio _del 531, llegó a 
París el 18 · el 12, por rnv1tamon espe
cial se dirÍgió a Amiens, a participar 
en ias solemnidades de la traslación del 
cuerpo de santa Teodosia, mártir sacri
ficada en Roma en los primeros tiempos 
del cristianismo ; el 26 de noviembre, 
sintiéndose mejor, siguió para Roma. 

En la travesía de Marsella fue a tacado 
de bronquitis, que con el hidrotórax, que 
de antiguo padecía, aumentaron las fa
tigas del viaje ; lleváronlo en Marse_II~ 
a la "Posada de Castilla", donde exp1ro 
en la mañana del 10 de diciembre, siem
pre acompañado de su hermano. El 
cuerpo embalsamado, fue sepultado en 
París, 'después de extraerle el corazón. 
Díjose entonces, en una de las mu~~as 
necrologías que en Europa y Amenca 
se publicaron que el papa Pío- IX lo es
peraba a fin de conferirle el capelo car
denalicio. 

Mosquera Manuel M~~-- Herma:r;.o 
gemelo del arzobispo, nac10 en Popayan 
el 11 de abril de 1800. Se educó en Qui
to, a donde le envió su padre Con Ma
nuel José, por consejo de Manuel Pom
bo pues el propósito había sido trasla
d~los a Bogotá, que vino a conve~rse 
en teatro de las represalias de Mor~Uo, 
en tanto que Quito permaneció tranqui
lo hasta 1822. En 1830 viajó por Eu
ropa, ell compañía d~ su hermano To; 
más Cipriano y su pnmo hermano Jose 
Rafael Arboleda. Vuelto a Popayán, fue 
secretario de la Universidad, donde ha
bía terminado sus estudios de jurispru
dencia, presidente del. c~bildo, elector, 
gobernador de la provmc1a, en. cuya ca
pital llevó a cabo muchas meJoras, en
tre ellas la nominación y arreglo de las 
calles. En 1838 fue nombrado rect.~r 
de la Universidad, c&rgo que no eJercl?• 
porque aceptó, en virtud del conyemo 
de arreglo de la deuda de Colombia, la 
misión fiscal en Londres, en represen
tación de los tres países que forma
ron la gran república de Bolívar Y tam
bién el puesto de encargado de neg~
cios de la Nueva Granada en esa capi
tal. Más tarde se le adscribier~n las 
funciones de encargado de negocros en 
Paris (1845) y ministro de primera cla
se en Madrid, esto último para o bten~r 
el reconocimiento de la indepen,dencul 
por España, para lo cual ya habta me
diado gestiones en Londres, entre . el 
mismo ministro Mosquera y el embaJa
dor español conde de Sotomayor, pero 
todo fue al fracaso con motivo de la ex
pedición que con el tácito asentimiento 
del gobierno hispano organizó el general 
Juan José Flores contra el Ecuador. En 
1846 fue ascendido a ministro plen.ipo
tenciario en Londres y en París. El rey 
Luis Felipe lo recibió en su nu~vo ca
rácter el 18 de agosto de ese ano y la 
reina Victoria el 19 de diciembre.. En 
184 7 lo autorizó e] congreso nacwnal 
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para aceptar los cargos de ministro de 
primera clase en Londres, París y Ma~ 
drid por parte del Ecuador, pero no l!e
gó a desempeñarlos y más bien los de~ 
clinó, porque le desagradó que le pusie· 
ran una especie de asesor en Londres. 
Renunció en 1838 las diversas misiones 
granadinas que tenía en Europa, pero 
e¡ ejecutivo le demoró el envío de las 
correspondientes letras de retiro y an
tes le dio credenciales de ministro en 
Italia y los Estados Pontificios, las cua
les presentó en Turin, al rey Carlos Al
berto, en febrero de 1849, y en marzo, 
a Pío IX en Roma. Cumplida su tarea 
en esa ciudad, que era principalmente 
la de obtener la erección de la diócesis 
de Pasto y la preconización del o hispo 
electo para ella por el congreso, tras
ladóse a París, donde se quedó residien
do sin ningún carácter oficial. Volvió 
a Bogotá en 1852 y le tocó acompañar 
desde allí a su hermano el arzobispo; 
siguió con él a los Estados Unidos y 
Europa, hasta Marsel!a. Cuando empe
zó a agitarse la discusión de candidatos 
para 1~ presidencia de la República en 
el período de 1845-49, sonó su nombre. 
En 1858 fue proclamado candidato pa
ra la gobernación del Cauca, por una 
fracción conserVadora, en pugna con el 
general Mosq u era, pero sus sostenedo
res arriaron bandera al ver que la ma
yorla del partido estaba por el expresa
do general. En 1863 fue nombrado co
misionado fiscal en Londres y desempe
ñó desde fecha más antigua diversas 
comisiones en Europa, para el gobierno
revolucionarlo, y así se le vio entendien
do en contratos de vestuarios y otros 
elementos para el general Mosquera, 
contra el gobierno conservador, no obs
tante la irrevocable adhesión del viejo 
diplomático a esa colectividad. Vuelto 
a Popayán en el 69, tomó parte activa 
en la política. Su hermano el general, 
presidente del Canea en el 71, lo nom
bró entonces rector de la Universidad, 
llamada ahora Colegio Mayor, y aceptó 
sin vacilar el puesto, deseoso de servir
lo al cabo de un tercio de siglo de su 
primitivo nombramiento, y conservarlo 
basta el 73. Murió en Popayán el 2 de 
septiembre de 1882. A semejanza de 
sus hermanos, formó rica biblioteca, pa
ra lo cual escogió cuidadosamente en 
Europa diversos incunables o ediciones 
raras y curiosas, amén de las mejores 
obras literarias, históricas y jurídicas, 
parte de las cuales legó al Seminario 

y sirvieron de base a la selecta librería 
de este plantel. 

Fue casado en 1834 con Maria Josefa 
Pamba y 0' Donnell, hija de Ma.nue) 
Pombo y dama que con su larga resi~ 
dencia en el Viejo Mundo llegó a poseer 
una cultura general rara en personas 
de su sexo . Había nacido en Popayán 
y murió aquí mismo en 1905. El ma
trimonio no tuvo descendie~tes. 

Mosqnera Ma.rcelino.-Nació en Popa
yán el dia 25 de febrero del año de 
17 41. Fue regidor y depositario de 1a 
municipalidad desde 1769 y alcalde or
dinario de primer voto en 1795 . A él 
se le debe la construcción del camino 
carretero que nne la ciudad nombrada 
con el río Canea, obra en 9ue invirtió 
cinco mil pesos, que destino a los po~ 
bres de la cárcel cuando le fueron de
vueltos por la municipalidad. Antes del 
camino para el norte iba por las faldas 
de las colinas que por e] oriente cierran 
el valle de Pubén, pasando por Yana
canas y saliendo a buscar el río por el 
estrecho camino que hasta hoy existe 
y que se conoce con el nombre de BQ.o 
querón. En su . carácter de alcalde y 
por disposición del cabildo se encargó 
del despacho de los asuntos politicos 
de la gobernación, por ausencia del go
bernador y del teniente que debla su
brogarlo, doctor Manuel Chiquero. Mu
rió el 5 de junio de 1803. 

Fueron sus padres José Patricio Moa
quera y Figueroa (hijo de Cristóbal el 
4' y Juana Prieto de Tobar) y Maria 
Teresa Arboleda y Vergara, nacida el 
18 de febrero de 713, muerta el 76, her
mana de Francisco Antonio, casados el 6 
de agosto de 1730. José Patricio, cono
cido más generalmente por el primero 
de sus nombres de pila solamente, nació 
en Popayán el 17 de marzo de 1707 y 
murió alli el 6 de julio de 1779. Fue 
alcalde ordinario en 1735 y 64, teniente 
del gobernador en 1739 y juez mayor 
de residencia en 1760. Tenia el grado 
de capitán de artillería. Hijos: Juana 
Rosalía, María Teresa, José Ma.rcelino, 
Manuel José, Joaquín, José María, Ana 
Joaquina, Lucía, Mariana y Juana Ma
ria. Una hermana de José Patricio, Ig
nacia, casó con Martín Arrachea, de 
quien hubo a María Ignacia, Martín, 
Juana Francisca, madre de los Arbole
das Arracheas, y María Josefa. 

Marcelino y José María casaron el 9 
de enero de 1785. E! primero con Ma
ría Josefa Hurtado, hija de su prima 
hermana Maria Ignacia Arboleda Arra-
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· cbea y Vicente Hnrtado, y fue padre 
de Maria Josefa, esposa del doctor Joa.
uín Mosqnera, de María Teresa, prime

~a mujer del doctor Santiago Arroyo, 
y de José Ra.fael. 

1.\losquera Ma.riano.-Luchador por la 
Independencia, hijo de Bartolomé y na
cido en Popayán. Hizo la campaña del 
Norte, fue de los derrotados en Cachirí 
y se retiró a Bogotá, de donde tornó al 
sur con el coronel Liborio Mejía. Pri
sionero en la Cuchilla del Tambo, se le 
condenó a presidio ; libre de tal pena, 
se ocultó hasta 1819, año -en que com
batió en los valles de Cúcuta. Vuelto 
al Canea, siguió a la campaña del Ecua
dor y se contó entre los vencedores en 
Pichincha. Años después fue elector can
tonal (1850) y jefe politico de Popayán, 
ciudad en donde fal!eció en agosto de 
1877. 

Casó con Margarita Fajardo (Fa.jardo 
Francisco Ventura), padres de Javier, 
José María, Bartola, Jesús (casado con 
Rosario Espinosa Ulloa, viuda de su tia 
Ventura Fajardo, y con Mercedes Sán
cbez Figneroa), Domingo, Cristóbal, Ma
nuel María (casado con una dama de 
apellido Sante!ices, padres de Benilda, 
Micaela, mujer del general Francisco 
Mosquera, Dolores, Carmen y Rafael), 
Ignacio (marido de Rosa Barona Mas
quera), Evarista, mujer de Hipólito Cas
trillón (Castril!ón Manuel José), Inda
lecia y Carmen. 

Mosquera Pedro.-Prócer de la Inde
pendencia, hijo de Popayán . Fue secre
tario del gobierno del presidente Fer
nández Madrid, a quien acompañó al 
Cauca en 1816. En 1831, al reasumir 
el vicepresidente de Colombia, general 
Domingo Caicedo, el ejercicio del poder 
para la Nueva Granada, en Purificación, 
el 14 de abril, nombró ministro general 
a ·Mosquera, quien entró en funciones 
el mismo día ; con ese carácter inter
vino en los actos que tendieron al pa
cífico restablecimiento de la legalidad, 
mediante el sometimiento de Urdaneta 
y cuantos lo acompañaban en el gobier
no; cesó en el ministerio cuando se 
constituyó el gabinete definitivo. Se es
tableció en Mompós, cuya provincia lo 
mandó al senado nacional en 1834. 

El nacimiento de este payanés lo cal
culamos entre 1772 y 1785, por la cir
cunstancia de que en 1788 fignra en el 
Seminario, entre los alumnos minoristas, 
un Pedro Mosquera y en 1792 en la es
cuela anexa al mismo plantel, segun-

da sección, de los niños que ya escribían, 
otro Pedro Mosquera. Ambos descen
dían de Jacinto Mosquera, bien por su 
hijo Pedro o por José Eugenio, y uno 
de éstos es el abuelo del prócer. 

Mosquera Pedro José.---Ca!eño y co
hetero, estuvo largo tiempo de soldado 
raso en Nóvita, donde gobernaba el pa
yanésignacio Hurtado y Mosquera. Ha
bía comenzado a servir en esa ciudad 
en 1811, a las órdenes del comandante 
Tomás Antonio López, quien disponía 
sólo de treinta hombres. Fue enviado 
con otros tres soldados, bajo el mando 
del subteniente zipaquireño Ambrosio 
Nieto, a Charambirá, ganando catorce 
pesos mensuales. Allí tenía por misión 
visitar los barcos que tocaban proce
dentes de Paita o de Guayaquil, con ví
veres, tomar los cargamentos y condu
cirlos a Nóvita. El buque Trinnfante 
llegó al cabo de diez y seis meses de 
estar allí Mosquera, quien fue a reco
nocerlo ; el marino barbacoano Manuel 
Ortiz y Zamora, al servicio del rey y 
de la oficialidad del bergantín corsario 
San Juan de Dios. cuyo jefe era otro 
barbacoano, Ignacio Rodrígnez, apresó 
a Mosquera en un pequeño arroyo y lo 
condujo al sur. El Triunfa.nte fue cap
turado y de su pasaje apenas pudo es
capar un comerciante peruano, de Lam
bayeque, el cual huyó para Nóvita con 
bastante dinero, destinado a comprar 
oro. El caleño había salido de su tierra 
para el Chocó cuando el doctor Caicedo 
y Cuero reunía tropas contra Popayán, 
comenzando el año 11. Sometido a inte
rrogatorio por sus captores les informó 
que Hurtado tenia más de doscientos 
fusiles, dos cañones de a cuatro, llama
dos Mercedes y Santia.go, y tres pedre
ros eon bastantes pertrechos. 

Mosquera Rubén J.-Nació en Popa
yán en 1860, estudió allí humanidades 
y luégo siguió medicina en Bogotá, pero 
no concluyó esa carrera; fue en su ciu
dad natal oficial de la superintendencia 
general de instrucción pública, profesor 
de caligrafía y dibujo en la escuela nor
mal y en la Universidad, después, agre
gado a la legación en W áshington, a 
la legación en París y cónsul en Ciudad 
Bolívar; en Bogotá, secretario auxiliar 
de la Academia de Historia. Perteneció 
a varias comisiones científicas en cali
dad de dibujante . Por encargo especial 
del presidente Núñez extendió el ejem
plar del tratado celebrado con España, 
que se remitió como canje de las rati-
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f~saciones a Madrid, donde llamó la aten~ 
cwn ese trabajo caligráfico y circuló de 
mano en mano. Escribió el poema Adal
mor, las odas Religión y Patria, premia
da en un concurso, y Lumen in coelo la 
c?lección de sonetos Monocordes y 'ras 
piezas teatrales Blanca, La niña in di s
ere~~ ~ La Novicia. Colaboró en Papel 
Permdico Ilustrado y otras publicaciones. 
Y con Pedro Carlos Manrique fundó en 
1899 la Revista llustrada. 

Fue,.. hijo de Juan Francisco Mosquera 
Y Manosea. X Ana María Castrillón, pa
dres tamb1en de Antonio combatiente 
en yarias guerras civiles Y en la inter
nacwnai de 1863 y quien alcanzó el gra
do de genera~. Se radicó en Bogotá, 
donde .soiaboro en la prensa periódica 
Y m uno _por 1910; Clementina esposa 
de Gonzalo Tello; Celmira, de jasé Ma
nuel Lleras, célebre repentista actor y 
a~~r dramático e institutor bogotano, 
hiJO del doctor Lorenzo María Lleras· 
Jl!an Francisco, esposo de la panameñ~ 
Fidela Herrera; Raf!lel, Me;cedes, espo
sa del doctor Peregrmo Ceron · Nicolasa 
víctima en el siniestro de un' vapor e~ 
el Patía, por 1886. 

Mosquera Tomás Cipriano. -Militar 
e~tadista, ~plomático, geógrafo, histo~ 
r;ador, nacido en Popayán el 26 de sep
tiembre de 1798, de José María Mosque
ra Y Figueroa, y Maria Manuela Arbo
leda Arrachea (Arboleda Francisco An
tonio). Ingresó al ejército republicano 
coll?-o cadete, enero de 1814, fue sub~ 
temente en abril de 1815 teniente en 
junio de 1816, cayó presb entonces y 
al cabo de un año se rescató con dinero 
Y marchó -a Jamaica, en compañía de su 
hermano Joaquín. En 1818, estando am
b'?s de r~gres_?, el gobernador de Popa
ya~, Jase Sohs, dio orden de que se les 
reg¡s~rase el equipaje, por ser conoci
dos ms~rgentes. En 1820 fue capitán 
de la pnmera compañía del batallón de 
reserva, ~om,a:r:dan te en Popayán y de 
s~ .~ardia CIVlCa. Se incorporó a la di
V1Slon del general Pedro León Torres en 
febrero de 1821. En 1822 lo ascendieron 
a teniente .coronel. a coronel en 1824 a 
~eneral en 1829 y el congreso creó p~ra 
el en 1864 el título de Gran General. En 
1821 fue primer adjunto al estado mayor 
general, luégo, ayudante de campo del 
Libertador, encargado del estado mayor 
&'eneral, secretario general del mismo Bo
hvar y encargado de la segunda briga
da de la guardia. En 1824, enviado a 
Barbacoas, de gobernador y comandan
te de armas. Allí tuvo que hacer frente 

al realista Agualongo, quien at . 
cha plaza el 24 de junio . Herido ~~o 
ve_d_ad, se le galardonó con un 
mihtar Y con e¡ nombramiento 
bernador de la nueva provincia 
naventura, que abarcaba el te:rrit0 ,,.;;:: 

Barbacoas y cuya capital 
Dejó transitoriamente el 
nel Francisco García, "~m~l~fi~~<r~~";: se, salió una vez más a e 
someter varias guerrillas que 
ban por el río Santiago, pasó 
quil, siguió hasta Bogotá en 
del servicio ; el 1 Q de marzo de 
promovido a la intendencia 
quil, cargo que dejó el año 
para ir a Popayán, de comandante 
neral ~el Cauca y en seguida para 
sempenar allí la intendencia dei Depar~ 
tamen~o (1827-28), después de haber si
do prrmer ayudante del estado mayor 
general. De la intendencia del Cauca 
fue promovido a la jefatura del esta<ln 
mayor g~!le~al y a la inspección gene~ ' 
ral del eJercito, del cual se separó a fin 
d~ marc~ar a Lima como ministro pie~ 
mpotencmrio (1829-30); viajó por Eu
ropa y los Estados Unidos (1830-33) y 
fue bien acogido en varias cortes. Con
currió a la cámara de representantes 
e~ 1834, 35 y 36, estuvo de comandante 
~~l~t~! de Bogotá, y jefe de la primera, 
diVlSIOn (1837), de secretario de guerra 
Y marina y se encargó del despacho 
de lo interior y relaciones exteriores 
(1838-40); jefe de la primera división 
(1840), general jefe del ejército (1841-
42), ministro plenipotenciario en el Pe
rú, Chile y Bolivia, residió una tempo
rada en Santiago, y luégo en Lima 
(1842-45); candidato a la vicepresiden
cia de la Nueva Granada en 1843 re
nunció terminantemente desde Chil~ si 
le hubiese de tocar ser considerado' en 
t~rna, caso de que el congreso perfec·~ 
cwnara la elección; presidente de la Re~ 
pública (1845-49); diputado a la cámara 
provincial de Panamá ( 1850) ; senador 
por Barbacoas . en 1851, hallándose en 
los Estados Unidos, se le declaró su
plente por revisión acomodaticia de los 
escrutinios; jefe del ejército del Norte 
en la campañ~ contra Melo (1854); can
di?ato a l~ vicepresidenc;ia de la Repú~ 
bhca; presidente de la cámara de repre
sentantes, a .la que asistió por Zipaquirá 
( 1 8 5 5) ; VIcegobernador de Panamá 
(1856); senador por Sabanilla y Popa
yá_n, se presentó a las sesiones por la 
pnmera de esas provincias ( 1856-57) · 
senador por Bolívar (1858-59); al cons: 
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Cauca lo eligieron 

¡;~:;~~~~~:~ópr<JVi:sionall, de cuyo cargo -, enero 1858, después 
diputado a la asamblea 

(~,~~~~~~ de Bolívar . En 1859 fue 
: gobernador del Cauca para el 

período constitucional ; a pesar 
luégo se ausentó del Estado, a 

la guerra del 60, conservó el 
ejerció la gobernación, con 

~~rr~,;:;:J;;~¡~~hasta el 15 de agosto de 
~ del correspondiente cua-

mayo de 1860 separó 
obe•di<)ncia a Bogotá, for

Ho•livar lo que se llamó Esta
-Urúd<lS de la Nueva Granada, se 

"presidente provisorio" de esta 
~~·t~:~;,¡;q;~ue cambió su nombre por el 
·- Unidos de Colombia median

pacto suscrito en septiembre de 
y actuó también como "supremo 

'dircec1tor de la !!'llerra" hasta febrero de 
que depuso ante la convención 

~~~s1ÓitliY••nlte de Rionegro los poderes 
, discrecionales que había asumido; dipu-
, tado a dicha corporación, para la cual 
.fue elegido principal por el Canea y por 
el Distrito Federal y suplente por el 
Tolima, concurrió por el Cauca, del cual 
fue además plenipotenciario en Rione
gro. Formado alli un ejecutivo plural, 
ejercido por un consejo de ministros, 
fue miembro de tal consejo en el ramo 
de la guerra, hasta que se expidió la 
carta fundamental del país y se le es
cogió para presidente provisional del 
mismo por un año, que . expiró el 31 de 
marzo del 64. En 1854 había sido can
didato a la vicepresidencia, cuando se 
inició el debate para proveer ese puesto, 
y en 1856, candidato a la presidencia 
por una agrupación política formada de 
liberales moderados y conservadores a
vanzados, que recibió el titulo de par
tido nacional; en 1860 fue candidato nue
vamente, lanzado par la plana mayor del 
liberalismo de Bogotá; cesaron esos tra
bajos electorales al saberse que en el 
Ca u ca había estallado ( 8 de mayo) la 
rebelión contra el gobierno nacional; 
en 1863 fue candidato nuevamente, por 
un circulo liberal; tuvo de contrincan
tes a Murillo y a Santos Gutiérrez, el 
primero triunfó para el bienio que em
pezaba en abril del 64. Mientras llega
ba Murillo de la legación en Wáshington 
y en su calidad de primer designado, 
nombrado por el congreso del 64 go
bemó Mosquera diez días de abril, los 
primeros del período de su sucesor, quien 
lo acreditó ministro plenipotenciario. en 

Inglaterra, Holanda, Italia y Prusia, pa
ra donde partió al expirar el año y per
maneció en Europa hasta comienzos del 
66, en que volvió a encargarse, ya en 
mayo, de la presidencia de la RepúbUca, 
elegido para el segundo bienio consti
tucional, que terminaba el 31 de marzo 
del 68 ; fue derrocado el 23 de mayo del 
67 y desterrado al Perú. El 69 fue de 
nuevo candidato a la presidencia nacio
nal por una coalición liberal-conserva
dora. De Lima salió en diciembre del 
70, llegó a Cali el 3 de enero siguiente 
y continuó viaje a Popayán, para ha
llarse en las sesiones de la legislatura, 
de la cual fue presidente, y para encar
garse, el 15 de agosto del 71, de la pre
sidencia del Estado, elegido para un 
bienio. Fue diputado nuevamente en el 
75 y asistió al senado federal en el 76. 

Triunfó con una partida de caballería 
sobre ciento cuarenta españoles en el 
Volador (1822); fue vencido en La La
dera (1828), por Jos jefes revoluciona
rios Obando y López; vencedor en Tres
bocas y Zamborondón, 1829; en Huil
quibam.ba y otras acciones en la provin
cia de Pasto, con el general Herrán 
( 1839-40) , en Tescua ( 1841) , en Bosa, 
Cuatro esquinas y Bogotá, con Herrán, 
Lópezy Herrera (1854), en El Derrum
bado, con Obando, y en Segovia (1860), 
en Subachoque, en Usaquén y Bogotá 
(1861). 

Recibió las armas de los españoles 
que quedaron en Túquerres, Pasto e 
Ipiales, después de la capitulación de 
Berruecos, en 1822. Hizo la campaña 
contra el Perú en 1829; defendió al go
bierno en la revolución de 1839-42 y en 
la de 1854; ayudó a sofocar un movi
miento separatista en Panamá en el 50; 
destruyó las instituciones nacionales, a
cabando con la Confederación Granadi
na, en la rebelión que él encabezó de 
1860 a 63 ; derrotó a numerosas y bien 
equipadas tropas ecuatorianas en Cuas
pud (6 de diciembre del 63). 

Impulsó el progreso del pals en todo 
campo (1845-49); trabajó en la cons
trucción del camino de Buenaventura, 
para el que obtuvo privilegio y apoyo 
del Canea y de la Nación. Levantó en 
1819 el plano de Pasto, para donde mar
chó con la emigración realista de Po
payán después de San Juanito; en 1850, 
residiendo en Barranquilla, adonde se 
fue al terminar su primera presidencia 
nacional, trazó la carta del río Magda
lena y fue en esa naciente ciudad miem~ 
bro del gobierno municipal. Compuso 
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la vida de Bolívar, un diccionario geo~ 
gráfico de Colombia, una memoria so
bre la geografía física y política de la 
Nueva Granada, una geografía de los 
Estados Unidos de Colombia, una histo
ria de la revolución de 1854 y multitud 
de otros libros y opúsculos científicos, 
históricos, políticos y de carácter per
sonal, sin contar los muchos documentos 
oficiales que llevan su firma y por él 
mismo escritos, ya como gobernante, 
ora como legislador. Tomó parte en la 
redacción de varios periódicos, especial
mente El Amigo del Pueblo, que él fun
dó en Bogotá en 1839, para sostener al 
gobierno, en misión del general Herrán; 
colaboró en su primera presidencia en 
la parte no oficial de la Gaceta de la 
Nueva Granada y en este papel publicó 
sus observaciones meteorológicas. Cuan
do residía en Barranquilla sostuvo po

-lémicas por asuntos fiscales, para defen
der su actuación en aquella presidencia. 
Al volver a Popayán se le hizo un re
cibimiento imponente, por la magnifi
cencia con que la ciudad se atavió para 
esperarlo, por la enorme concurrencia 
que intervino y por la diversidad de 
festejos de carácter artístico, literario 
o meramente social y también político 
que entonces se realizaron. Durante su 
primer gobierno del Canea fue un tiem
po redactor de El Semanario y activo 
colaborador de otras hojas payanesas; 
con el doctor José María Rojas Garrido 
publicó El Nacional, diario que salió en 
Bogotá como sostenedor de su gobierno, 
en 1866 y 67, y que con su contendor 
El Mensajero, que apareció pocos días 
después, echó los cimientos de la hoja 
cuotidiana de esa capital. Durante su 
segunda administración caucana creó co
mo órgano oficial el diario Paz y Pro
greso, de cuyas ediciones la mitad, o sea 
tres a la semana, se destinaban a la in
dustria, el comercio, las ciencias, la lite
ratura y las artes. Le cupo la gloria, 
en esa presidencia, de inaugurar, el 3 
de septiembre de 1872, la célebre escuela 
normal de varones del Estado . Dictó 
en su propia casa, en 1859, clases de 
física a los alumnos de la Universidad, 
como profesor de este plantel, de¡ cual 
volvió a ser miembro, como director de 
la facultad de matemáticas, en 1871. 
No obstante haberle cortado su ·carrera 
apenas adolescente la guerra de la In
dependencia, con sus viajes, su decidida 
inclinación al estudio, su afán de saber 
de todo y su incansable activídad, se 
hizo hombre de vasta cultura mental, 

si bien la variedad de sus c~~~~;;::;¡¡>J~ resultaba en perjuicio de ~ 
de muchos de ellos; el 
cés los hablaba con o.a••truote coJrreee1.,; entendía algo de 

dominar el español :~~¡~~ de otras lenguas; 
civil y canónica, de ~IE>n~!a~ 

· económicas, de ciencias 
raJes, de geografía y de 
tendidísimo en castrainentación 
tegia así como en las artes y ""'nc:iaa 
de la milicia en general, su fuerte 
las labores oficiales era la hacienda en 
cuyo ramo estribó de preferencia 'sus 
programas de ¡¡obernante y de político 

Arrojado del poder y desterrado po~ 
el radicalismo, fue a poco proclamado 
candidato a la presidencia nacional por 
elementos liberales opuestos a aque¡ gru
po y los cuales contaban como aliado 
al conseiVatismo. Sostenedor de la can
didatura del doctor Núñez en 1875, tro
cóse en fervoroso partidario del otro 
candídato liberal, Aquileo Parra. Antes 
de esa lucha había sido en el Canea 
factor eficiente de la unión liberal, y 
obtenida ella, encabezó el lanzamiento 
de la candidatura de César Conto pars 
la presidencia del Estado. 

En su hacienda de Coconuco y otras 
propiedades agricolas fomentó la gana
darla, importando o seleccionando razas, 
especialmente de ovejas y de caballos; 
también la floricultura y para ello trajo 
de Europa un jardinero. 

El congreso de 1841 le concedíó una 
espada de honor y la convención nacio
nal de 1863 una renta vitalicia de doce 
mil pesos anuales, que le fueron dejados 
de pagar al poco tiempo . Perteneció a 
numerosas sociedades científicas de am
bos mundos. Murió en Coconuco, juris
dicción hoy del distrito de Puracé, en 
la provincia de Popayán, el 7 de octu
bre de 1878. 

Casó con su prima hermana Mariana 
Arboleda y Arroyo (Arboleda Francis
co Antonio) madre de Amoal, de Ama
lia, esposa del general Pedro Alcántara 
Herrán y madre de: 

a) Doctor Tomás, nacido en Bogotá 
el 21 de septiembre de 1843, rector de 
la universidad de Medellín, secretario 
de instrucción pública de Antioquia, mi
nistro del ramo, secretario de la lega
ción en Londres, en W áshington y en· 
cargado de negocios en los Estados Uni
dos, muerto en Liberty, Nueva York, 
el 30 de agosto de 1904, casado en Me
dellin con Laura Echeveni, padres de: 
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de las monjas del 
París· N atalia, monja 

r,;;1a'p;M::ft~;c;~¡,. falle'cida en Méjico; 
r; como superiora de una 

J~e Buen Pastor en Argelia, con 
e de sor Maria de la Cruz Y ~a

noJrob:arenta. Alicia religiosa de la DllS-
s . Tomás, que murió fraile del 

políglota, tra~uctor _del 
~~;¿,J~~d~e~e~relaciones extenores, Jefe 
~ oficina de información de f?olo~

Hamburgo, casado con Lucia Olo~ 
y Restrepo. 
Pedro, casado en Medellln ~on 
Urreta, padres de Pedro, ~ando 

Susana Uribe, de Rosa, carme~Ita, y 
de Magdalena, monja de la en~en~a. 

) Amalia mujer de Joaqwn an-
~aría; hijo~: Joaquín, espqso de Ma

. ria Toro; Pedro (P<;ter), mando de Ma
. tilde Alvarez; Fedenco, casado con Mag

alena Martínez ; Amalia, con -'\lberto 
in.gel. Adelaida, con Carlos Vasquez 
Lator¡!e; Oiga, con el doctor . Leopoldo 
Hincapié Garcés; Ana, carmelita, Y El
vira, célibe. 

d) Adelaida, célibe. 
e) Ana, célibe. 
f) Leoncio, esnoso de Cons,tanz_a Pa

rla nieta de José Ignacio Pana RlCaur
te,' donante de la estatua de B~livar de 
Bogotá, y nacida en Londres, sm prole. 

. Hijos del general Mosquers fueron 
·también: . 

Tomás Mosquera Cerv8.!ltes, qu~ sir
víó en el ejército del gob1emo en 1840 

_1 y 41, como alférez, qu!so habérse~a~ con 
adversarios de la pnmera admirustra
ción ejecutiva del 45 al 49, retando a 
lances personales, intervino. en campa~ 
ñas militares de años posterwres Y mu
rió con el grado de tenient~ CC]ronel en 
la acción del puente de B~yaca. . . 

Maria casada con Tomas DaVIs, In
geniero 'mecánico, traí~o de Inglaterra 
en 1848 para reorganiZar, con nuevas 
maquinarias, la casa d~ moneda de Po
payán, padres de Tomas y de ~ma Da
vis esposa de Ernesto Cerruti, padres 
éstos de Italia Cerruti, mujer de Carlos 
Eder. bo 

Clelia, esposa del general race:r;se 
Jeremías Cárdenas, presidente mtermo 
del Cauca, a quien Mosquera deel~ó 
hijo adoptivo por haberle salva<).o .la VIda 
en una agresión de que fue VIctima de 
parte de Roberto Morales Tobar en Bo
gotá el 18 de abril de 1864, padres de 
Marla esposa de Leopoldo Ca¡l!lO Urru
tia; d~ Antonio, marido de Euseb!" Ar
boleda Quíjano; de Jeremlas N1colás, 

tt. G ti' rez casado con Arm.ida N anne 1 u er 
y con Isabel Moreno, bogotana ; . de Er
nesto que murió mozo; de Guillermo, 
muerto célibe; de Mario, cas.ad.o con 
Carmen Rodríguez Chiari; de Sll~1o, con 
Rosa Quijano Manrlque; de E!lvir~, se
gunda esposa del doctor Jose ~1cente 
Concha, expresidente , de Colombia; de 
Ema mujer de Ramon Martinez y de 
Guill~rmo Trujillo, hijo del ge';'•r:>l Ju
lián expresidente de la Republica, Y 
Cés~ que murió célibe. 

Tea'dulia esposa del cartagenero Ber
nardo de 1~ Espriella, padres de Isabe:l, 
esposa del doctor José María Bneheli; 
de Josefina, esposa del docto~ Ros~nd~ 
Benavides; de Manuel M~ia, m9emero, 
Bernardo felipense; Tomas, Ines, Teo-
dulia y dos jesuítas. . 

En 1827 casó de nuevo el general 
Mosquera con Maria Ignacia Arboleda, 
hija de Manuel Esteban, y fuo: padre. d~ 
José Bolívar, marido de Josefina Calce
do Arroyo. 

Mosqoera Bonilla Francisco. - .sac~r
dote payanés, alumno del. S~nnnano, 
cuando éste lo dirigian los ¡esmtas .. A~lí 
recibió el grado de doctor el 4 d~ ¡ulio 
de 1765, rectorado del pad~e .Lms Du
que lo mismo que su condiscipulo A!J.'" 
tonio Beltrán de Caicedo . o.tr:o condís
cipulo, Ignacio Montalvo, reCibi? el gra
do el 17 de novíembre; ~cisco Del
gado el 23 de octubre s•gmen~e . Mos
quer~ a poco recibió la ordenación Y fue 
cura de Quilichaoc donde entendemos 
permaneció die_z anos, hasta • ~ 777' en 
que lo subrogó el padre Jarommo . Bo
nilla y a éste el 80, el padre DoDllngo 
Lenis hasta el 88 . Antes de Mosquera 
Bonilia habían sido curas de esa parro
quia sucesivamente, desde 1700, Salva
dor 'Mora Y Mariscal, Pascual Ba~na 
de la Torre, Antonio Sequeira, SBI!tl~go 
España Salvador Salamanca, Jerorumo 
Lucio Y Morcillo, Tiburcio Cry¡z Y Ma
nuel Esteban Tenorio. Despues fue cu· 
ra del Tambo . Al estallar la • guerra 
magna estaba de cura en Popayan Y ~e 
allí remitía a Caldas, para el ~e~nano, 
cuadros estadísticos del moVImJe!lto de 
población. Fue uno de lo.s c;¡ue mas tra
bajaron por el esta~lectnnento. de un 
nuevo gobierno, a estilo ge .la Junta de 
regencia establecida en Cadiz . Es ~ama 
que para inclinar al pueblo a las Ideas 
políticas que le cautivaban ofrecla per
donar los derechos parroquiales de b_au
tismos, matrimonios y otros. M?riria. 
antes de terminar la segunda decada 
del último siglo. 
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Fueron sus abuelos paternos Nicolás 
Mosqnera, hijo de Cristóbal Mosquera 
el 3' (Mosq:uera Cristóbal Manuel) y 
Alfc;msa Sarr1~ y Velasco . De esta unión 
n~meron JaVIer, José Nicolás, Ana y 
Rita. .. El primero casó con Manuela 
Alarcon, madre. de Lorenzo y de María 
Mosq.uera (muJer de Joaquín Vargas) 
Y luego con Gertrudis Bonilla madre 
d~l presbítero Francisco ; de Ign~cio ca~ 
P•!á~, teniente gobernador de Tadó y 
Nc:r~ta, gobernador interino del Chocó, 
oficml real de la administración de co~ 
rreps;. de Joaquina, mujer de Ignacio 
CarvaJal e !barra; de Dionisia mujer 
del español Pedro López Crespo 'de Bus
tama_nt~ y protagonista del drama que 
culmmo en Popayán en 1769 con la 
m:uet:J:~ de ~cho caballero. (La hija de 
D10ms1a, qmen llevó el nombre de Ana 
~aria ~respo, vivió un tiempo en Gar
cm, h31cienda de su tío Lorenzo quien 
ab~azo el estado eclesiástico) ; de Ro
salí!i, casada co~ Manuel Rodríguez U~ 
sunaga; de Jose Joaquín en Cali con 
J o~efa Palacios ; de Tere;a, con Pedro 
Anza~aleta; de Mariana, con el español, . 
v~IenCianot . Ramón Salvador Igual y 
GISbert, hiJO de Agustín Igual y María 
An~nia Gisbet! (padres de Petronila, 
muJer. de . I~amo Hurtado, de Franeis
ca Anuncxacmn y de Maria Candelaria 
de la Paz Raimunda, nacida en Cartago 
en, 1802 y muerta de corta edad) · de 
Miguel y de Luísa ' 

J_osé Nicolás Mo~quera Sarria casó en 
Cah con Antonia Baca, hija de Manuel 
Baca de_ Ortega y Teresa Silva Saave
dra; ~testó en 1778, padre de Nicolás, 
presbitero; de Alfonsa, casada con Fer~ 
nando de la Guerra y Villota · de Ana 
de Francisca Antonia de José Joaqufu 
y de Francisco Javie; 

, Ana Mosquera Sarria casó con Cris
tobal Baca, padres de Alfonsa Bárbara 
Cris~óbal, Cristina, Josefa, J~an y do~ 
monJas de la Encamación Carmela y 
María Rita. ' 

Rita Mos9uera Sa_rrya fue mujer de 
Juan FranciSCo Egmzabal, sin prole. 

Mal!uela Alarcón fue hija de Agustín 
Alarcon y Manu~la Morales Tello, nieta 
d~ Jacmto Alarcon, de Tunja, y Leonor 
López, (madre, en· un primer matrimo
nio ~on Ant?nio H!I.rtado del AguiJa, de 
Mana). J~cm~o, hiJO d~ Domingo de la 
Plaza , Y Cata}ína Alarcon, hija de Bar
t~~ome Alarcon y María Rojas; Leonor, 
hiJa de Francisco López Guerrero y 
Lucía Centeno, nieta paterna de Do
mingo Guerrero y María Silva, materna 

de Bartolomé Sánchez y Mari¡~. Ara 
padre~ tambi~n de Clara Centeno. ~da, 
tolome, de Cmdad Rodrigo tenía ci ar. 
seis años en 1640. ' ento 

Mosqoera Figoeroa Joaqnin. _Na .. 
en Popayán, de José Patricio Mosqu~10 

(Mosquera Marcelino) y María Tere ra 
Arboleda y .Y ergara, el 19 de enero ;¡a 
17 48; ~s~:udio en el. Seminario, el cu e 
le confmo el 25 de Julio del 65 el titu~ 
d~ bachill~r, juntamente con sus condis~ 
c1pulos VICente Olave, Gregario Lópe 
Gar:ido, Pedro Escobar, Tomás Quijanoz 
~leJandro Jurado, José CarvajaJ, Victo: 
rmo Alvarez, Francisco Gómez Joaquín 
Rebolle~o, ~~sé Rivera, Gaspar' Rodaye. 
ga, Jose QmJano, Manuel Pontón, Pedro 
Sánchez Bueno, Antonio Beltrán de Caí
cedo, Francisco Antonio Rodríguez An
tonio Castrillón, Martín Montalvo ' Joa
q:Uín Ro_drí,guez, Tomás de Castro, 'Fran
cxs,co J1menez, Joaquin Ordóñez, Joa
qmn Guíllermo Collazos Joaquín Nagle 
J?aquín Navia y José María Mosquer~ 
F1gueroa. Obtuvo el grado de maestro 
el 29 de abril del 67, bajo e¡ rectorado 
del padre Francisco Javier Azzani a 
quien acompañaban los padres Ma:teo 
Folch como prefecto de estudios y Ma
nuel Ventura Hurtado, como secretario. 
El 67 también, último áño de los je
suítas bajo la Colonia, se grad,uaron en 
e¡ Seminario, en diversos días, de maes
tros, Olave, Tomás Ruiz de Quijano 
José María Mosquera, José Ruiz de Qui: 
jano, Antonio de Caicedo y Lazo. Pe
dro Escobar, Pedro Sánchez de Arellano 
y Bueno, López Garrido, Jurado, Rebo
lledo, Rivera,, Carvajal Gómez Alcarez 
Rodayega, Ordóñez, Pontón -Montalvo' 
Manuel y Antonio Castrillón', los Rodrí: 
guez, Castro, Nagle, Francisco Antonio 
Balcázar, Collazos, Pedro Sánchez Bor
ja. En dicho año eran profesores : José 
Fern~ndez, de prima de teología; José 

. qarndo, de moral; el historiador ecuato-
rrano padre Juan de Velasco de filoso
fía .. Es pertinente para co~pletar el 
dato de esos años relativo al Seminario 
anotar la colación de grado de vario~ 
condiscípulos más del biografiado. El 
6 de . enero del 63 salieron bachilleres 
I~acio ~aa, Joaquín Rodríguez, Fran
CISC? JaVIer Bedoya, José Joaquín Te
noriO, Francisco Antonio Suárez Joa
quín Bedo~a. Miguel Carvajal, Cayetano 
Vrvas, Jase Collazos Diego Lazo Pedro 
Sánchez, Javier Mon'tenegro, Jua~ Baca, 
Manuel Ramos, Juan Velasco Javier 
P~n.o, Francisco Barbet, Pablo 'zorrilla, 
Fehx Sortería, Pedro Matéus, Francisco 
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Bartolomé Mejía, Francisco 
Morales y Vicente Ja-

64 hicieron maestros, 
padre Luís Duque 

Sebastián Ren-

Javier 
Javier 
de Velasco, 

Tenorio, Lazo y 
Montenegro. 

Joaquín Mosquera pasó después a 
· Santa Fe, ante cuya audiencia se reci
bió de abogado, lo que hizo asimismo 
ante la de Quito. Vuelto a Popayán, 
fue vocal del cabildo, tesorero de la obra 
del puente de mampostería !!Obre el Cau
ca encargado de constrUir los arcos 
adicionales para igualar el terreno, te
niente asesor del gobernador en 77 4, 
nombrado el 5 de noviembre por el vi
rrey Manuel Guirior a su solicitud, he~ 
cha con el deseo de sobresalir en la 
carrera de leyes. Fue entonces nombra
do también auditor de guerra. El 78 
lo promovieron a Ia tenencia y aseso
rla de Cartagena y fue gobernador de 
esa provincia el 85; luégo, juez de re
sidencia del virrey Cabailero y Góngora, 
oidor de la real audiencia de Santa Fe, 
alcalde del crimen y oidor de la de Mé
jico. Dejó este último puesto el 1 '} de 
octubre de 1804 para ir en comisión de 
visita a la audiencia de Caracas, viaje 
en que tuvo dos trasbordos, en Cuba y 
Puerto Rico, e impendió -cuatro mil pe
sos. Tuvo en Caracas también el cargo 
de regente de la audiencia. Elegido el 
10 de julio de 1809 diputado por Vene
zuela y vocal de la suprema junta cen
tral se embarcó para Cádiz, en la Guai
ra, el 12 de agosto siguíente. No lo 
admitieron en las cortes alegando que 
no era del país que lo había elegido; 
quiso entonces regresar a Méjico, de 
donde conservaba en propiedad su em
pleo de oidor; pero no se accedió a la 
solicitud que hizo al respecto, por sus 
servicios y por los conocimientos que 

· tenía de América y se le destinó al lleno 
de diversas comisiones, con su sueldo en 
la audiencia. El año 10 se le nombró 
ministro togado del consejo de Indias, 
puesto que tenía el 22 de enero de 1812. 
Las cortes eligieron en· esa fecha una 
nueva y tercera junta de regencia, por 
la cautividad de Fernando VII; se com
puso de cinco miembros, de ellos, Mas
quera y el teniente general Pedro Alcán
tara de Toledo, duque del Infantado. 
A esa junta le tocó sancionar la consti-

tución expedida para la monarquía el 28 
de marzo de 1812, encabezando el paya
nés, como presidente de la regencia. 
Reaccionarios los miembros de ésta, fue
ron sustituídos en marzo del año 13 por 
una cuarta junta, que integrardn el car
denal de Borbón y Jos marinos Pedro 
Agar, bogotano, que ya había pertene
cido a la regencia, en -la segunda junta, 
y Gabriel Císcar. El rey nombró a Mas
quera el 3 de julio de 1814 ministro del 
consejo de Indias; el 15 de noviembre, 
secretario de la cámara del mismo su
premo consejo; el 31 de marzo de 1816, 
secretario y fiscal de la orden de Isabel 
la Católica, con el sueldo de veinte mil 
reales aJ año, como fiscaJ. El 23 de fe
brero de 1817 se le hizo gran cruz de 
dicha orden, junto con el mariscal Pas
cua¡ Enrile y el obispo de Oaxaca. A 
causa de la revolución de Riego y Quí
roga, que imPuso la vuelta al régimen 
constitucional en España, quedó el 15 
de marzo de 1820 cesante en el consejo, 
pero con sueldo, el que se le mand6 
cobrara en Mu,rcia, que vino a ser lugar 
de su residencia y donde adquirió Varios 
fundos. Restablecido el absolutismo, pi
dió quedarse en Murcia el invierno si 
tenía que asistir al consejo, en lo cual 
fue complacido. El año 24 fue repuesto 
en la fiscalía de la orden de Isabel, de 
que también había sido despojado. El 
19 de diciembre de 1825 se le nombró 
para activar la ·causa de beatificación 
de la virgen quiteña Mariana de Jesús 
Paredes y Flores. Al cesar el régimen 
legal, dio muestras de absolutismo para 
purificarse y estar libre de toda sospe
cha; glorióse de una protesta que diri
giera ante el gobierno español por la 
muerte de Luís XVI; de haber seguido 
el proceso contra Nariño por la publi
cación de los derechos del .hombre; de 
haber actuado en Méjico en 1799 en la 
causa contra Pedro Portilla y· once com
pañeros, por tentativas de independen
cia, y por un asunto análogo en: Cara~ 
cas el año 808. Con todo, cambió de 
modo de pensar en sus postreros años 
en cuanto a la independencia de las an
tiguas colonias de España, y llegó a 
reconocer la necesidad de la autonomía 
absoluta, sin otro reparo que estimar 
prematuro el movimiento emancipador. 
Así consta en sus últimas cartas al úni
co herinano que le quedaba, José María, 
quien murió en Popayán un año antes 
que él. Joaquín falleció en Madrid el 
29 de mayo de 1830. 

Francisco
Highlight

Francisco
Underline

Francisco
Underline

Francisco
Underline

Francisco
Highlight

Francisco
Highlight

Francisco
Highlight

Francisco
Underline

Francisco
Highlight

Francisco
Highlight



294 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

Fue casado con la dama cartagenera 
Maria Josefa García de Toledo quien le 
dio tres hijas, monjas carmeÍitas des
calzas, profesas en Méjico, María Dolo .. 
res de San Juan de la Cruz Isabel del 
Carmelo y Maria Teresa de la Concep
c~on. Una de. ellas cruzó corresponden
Cia con su pr1mo el Gran General mo
tivada por la exclaustración de l~s co
munidades religiosas de Colombia en 
el 61. 

Mosquera Figueroa .José María.-Na
ció en Popayán el 12 de abril de 1752, 
hermano ·de Maree lino; alcanzó en el 
colegio de los jesuitas de esa ciudad, el 
3 de mayo de 1767, el grado de maestro 
~n. artes. Fue sargento mayor de mi
licias, a!ca~de ordinario, regidor perpe
tuo y smdico procurador de su ciudad 
natal; el regimiento lo renunció en 1806. 
Ejerció de enero a octubre de 1814 la 
gobernación de Popayán, por los repu
blicanos, empleo que según declaró dos 
años después en carta al general Tori
bio Montes, se vio forzado a aceptar 
para evitar mayores males a la causa 
del rey. El propio Montes, al enviar de 
gobernador al coronel Aparicio Vidau
rrá.zaga, lo había instruído para que se 
aconsejase en todo con Mosquera como 
el sujeto más respetable y más fiel a la 
monarquía y también para que se em
peñase a fin de que le aceptara el puesto 
de teniente asesor. Le dispensó José 
Maria esp!éndída acogida al Libertador, 
quien ]o ganó definitivamente para su 
causa, así como a los 'demás miembros 
de la familia reacios aún en aceptar la 
República; Bolívar supo apreciar las re
levantes dotes del patricio payanés y 
llegó hasta expresar que si le hubiera 
sido posible darse un padre después de 
muerto el suyo, al mismo biografiado 
habría escogido. En octubre de 1822 
asistió Mosquera a la -asamblea provin
cial reunida en Popayán para elegir el 
personal de los ayuntamientos. Murió 
el 19 de junio de 1829. 

Fue casado con María Manuela Arbo
leda Arrachea, hija de Francisco Anto
nio, la .cual murió de poco más de se-
senta años el 4 de enero de 1824 madre 
de Maria Josefa, nacida el 786, Joaquín 
Mariano, presidente de Colombia; Do
lores Vicenta, esposa de Nicolás Hur .. 
ta.1io Y Arboleda; María Manuela, nacida 
en 1794, esposa de Vicente Javier Ar .. 
boleda; Tomás Cipriano, presidente de 
Colombia; Manuel Maria y Manuel José, 
arzobispo de Bogotá, 'los dos últimos 
gemelos y la madre al testar declara 

que Manue¡ María había nacido primero 
El 24 habían fallecido ya Petronila 
(1820), colegimos que de veinticuatro 
años y ví_ctima de ~n ataque epiléptico, 
a los que era propensa, por haber visto 
caer, cuando lo atravesó una bala a 
su prometido, al pie de su ventana; bo. 
min9o y María Francisca, impúberes. A 
Maria Josefa la tuvieron bajo tutela· 
Vicenta falleció el 75 ; María Manuel~ 
en julio del 78, año en que también mu
rieron los .dos expresidentes · esas dos 
señoras y Joaquín pasaron cbn· algunos 
años de los ochenta, lo mismo Manuel 
María; Tomás Cipriano los había cum
plido doce días antes de expirar. 

Mosquera Flgueroa Manuel José.-Ba
ceMote payanés, hermano de Marcelino; 
nació en 17 46, estudíó en Bogotá, en 
cuya universidad Angélica recibió en 
1770 los grados de doctor en cánones 
Y teologia. En 1784 fue rector del real 
seminario de San Francisco de Asís de 
Popayán, continuación del que dírig¡an 
los jesuitas. En el gobierno de la Dió
cesis ejerció los cargos de promotor fis
cal, 1774, provisor, 1776, y vicario ge
neral. Murió en el real de minas de 
Santa María, jurisdícción de Caloto, en 
1786. 

Mosquera Mañosca José María.-Na
ció en Popayán en marzo de 1815 y 
ejerció la medícina, en la cual fue díplo
mado el año de su muerte, ocurrida el 
18 de octubre de 1879. Cuarenta años 
antes, si no nos equivocamos habfa re
cibido el doctorado en jurisprudencia. 
Actuó en la politica al servicio del libe
ralismo; era él quien difundía la lectura 
de los órganos bogotanos de ese par
tido en Popayán, sirviendo de agente. 
Fue juez de cuentas del Estado, dipu
tado a las legislaturas de 1865, 66, 75 
y 77 y profesor de la Universidad. 

Su madre, María Manuela Mañosca, 
testó en Popayán en 1840, hija de Ma
nuel Mañosca y Teresa Azcárraga casa
da con Francisco Mosquera, cuya 'ascen
dencia no hemos podido determinar, y 
madre de Ana María, Manuel Maria, 
María Josefa, Juana Francisca, Que ere
mos fue la madre de Rafael Qnijano 
Mosquera, Juan Francisco, Marla Joa
quina, Gabriela y José Maria padre de 
Vicente. ' 

Juan Fraricisco fue casado con Ana 
María Castrillón, y padre, entre otros, 
de Rubén J. 

Mosquera y Mosquera José Maria.
Hijo del doctor Joaquín Mosquera., nació 
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en Popayán por 1825; estudíó en el Ho
neY Hurst, colegio de Inglaterra, con 
el intento. de dedicarse a la medicina, pe
ro su tío el doctor Manuel María Moa
quera lo inclinó a las matemáticas, si
~ió la carrera de ingeniero y llegó a 
sobresalir en esta profesión, a la cual 
se entregó al regresar_ al Canea, mas 
dedicándose de preferencia a la. arqui
tectura, única rama que por entonces 
brindaba campo al trabajo en este me
dio. Dirigió importantes construcciones, 
levantó los planos de la capilla del ce
roenterio de Popayán, de orden gótico, 
y· condujo los trabajos de la catedral. 
Fue elegido representante al congreso 
para 1854 y 55, pero no concurrió a ese 
cuerpo; en 1856 y 57 fue gobernador 
de la antigua provincia de Popayán, co
mo designado escogido por la legislatura 
de ella. En viaje de Pasto a Popayán, 
en asuntos profesionales, perdió la vida, 
en el sitio de Los Hornillos, cerca de 
Mercaderes, de una descarga eléctrica, 
el 19 de diciembre de 1858. 

Moure Pedro Ma.ría.-Uno de los hijos 
del español Mateo Fernández de Moure 
y la payanesa Juana Sánchez Caldas, 
nacido en la segunda década del siglo 
XIX, educado en Bogotá, adonde se tras
ladó su familia en 1837. En el colegio 
del Rosario le tomaron gran cariño sus 
superiores, uno de ellos el doctor Rufino 
Cuervo, quien al marchar a Quito como 
ministro de la Nueva Granada, en 1839, 
lo hizo nombrar adjunto a la legación. 
En Paris tuvo poco más tarde otro 
puesto díp!omático y dio asilo en sus 
habitaciones a Luis Napoleón Bonapar~ 
te, revolucionario a quien perseguian 
las autoridades del rey Luis Felipe. Na
poleón, una vez emperador, le dio un 
puesto díplomático en el Brasil, en cuya 
corte permaneció Moure algún tiempo. 
Fue también cónsul general de Colom
bia en Italia y encargado de negocios 
del Ecuador en Roma. En 1883 publicó 
en Paria un opúsculo muy bien escrito, 
con motivo del centenario del Padre de 
la Patria. Era de ingenio agudo y chis
peante y de acuerdo con su carácter 
compuso una obra relativa al liberalis
mo en la última centuria; allí asegura 
que Pío IX y otros soberanos sufrieron 
percances durante su gobierno por ha
ber sido liberales. Escribió también el 
prólogo para el libro que publicó su her
mano político el infatigable viajero bo~ 
gotano Nicolás Tanco Armero. Colaboró 
en diversos diarios y revistas europeos 
y en ocasiones debió la subsistencia a 

la labor periodística. Murió en Europa. 
Los Maures fueron María Agustina, 

mujer de Isidoro Cordovez ; Maria Ig
nacia, Maria Manuela, María Javiera, 
mujer de Manuel Antonio Cordovez, Pe
dro Maria. 

Moya José.-Perteneció a las tropas 
que el presidente Caicedo llevó a Pasto 
en 1812, de las cuales parte huyó y de 
las restantes, apresadas, unos soldados 
fueron incorporados en las filas espa
ñolas, otros enviados a las montañas de 
Macas y los demás, fusilados . Le tocó 
ser colocado en las milicias de Guaya
quil y marchar al interior con Sámano, 
quien sospechoso de él lo dejó en Ibarra. 

Muñoz Enrique.-Nació en Barbacoas 
en 1858 y concluyó en Bogotá sus es
tudios para abogado. Concurrió a la 
legislatura del Estado en 1861, entró en 
la evolución ~política iniciada por el doc
tor Núñez, fue secretario de la prefec
tura y prefecto de Pasto, prefecto de 
Barbacoas, munícipe de esa provincia, 
miembro de varias asambleas, desde la 
primera, reunida en 1888, la cual pre
sidíó. Fue elegido senador suplente pa
ra el congreso. Fue director de la es
cuela normal de Pasto y ejerció la di
rección de instrucción pública de N ari
ño . Murió en Pasto en 1917. 

Muñoz Higinio.-Nació en Pasto en 
1828, de Tomás y de Manuela Latorre. 
Estudió en el convento de agustinos, vis
tió el hábito y se distinguió por su claro 
talento y sus buenas dotes oratorias. 
Suprimidos los conventos en 53, por es
cacez de personal, de acuerdo con las 
leyes, siguió ciencias políticas y admi
nistrativas en el colegio Académico y 
desempeñó puestos en el ramo judicial. 
En 1858, con apoyo del do,ctor José 
Francisco Zarama, se traslado al Ecua
dor y en el colegio ''Vicente León", -de 
Latacunga, perfeccionó sus conocimien
tos de matemáticas puras, quimica, fi
sica, arquitectura y otras materias úti
les para el desarrollo material de su 
país, las que difundió .en varias genera
ciones, a tal punto que apenas se en
contraba en N ariño, hace algunos años, 
hombre dístinguido que no hubiera re
cibido lecciones de Muñoz. Por sus tra
bajos geográficos y de otro orden me
reció elogios de extranjeros tan notables 
como Reiss, Stübell y Ricardo Spronz, 
quienes le brindaron· su amistad, le pro
porcionaron instrumentos que él no co
nocía y le comunicaron enseñanzas que 
aumentaron grandemente su saber. Tra-
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zó una carta geográfica de la provincia 
de Pasto y cuadros históricos de las ba
tallas más importantes libradas durante 
la guerra magna en ese territorio . De
J~eó los planos toJ?Ográficos de Popa
yan, Yacuan9.uer, Ipiales, Pasto y la ciu
dad ecuatorrana de Otavalo. Decidido 
conservador, sirvió a su partido en toda 
ocasión y particularmente en las horas 
de prueba. En 1876 aprovechó su ilus
tración para preparar pólvora ideada 
por él, que suministró al ejército revo
lucionario del Sur. Murió en Pasto en 
febrero de 1906. 

Los Muñoces procederán de Mauricio 
Muñoz de Ayala, suegro de Javier Ra
sero Zambrano y del capitán Cristóbal 
Manuel de Salazar y Santa cruz, muerto 
este último en 1722 e hijo de Jerónima 
Marmolejo de la Espada, casado en Bu
ga con Manuela Vivas Lazo y luégo, 
en Pasto, con Luisa Muñoz de Ayala, 
hija de Mauricio. Hermano o pariente 
muy próximo de éste fue el presbítero 
Juan Muñoz de Ayala, pastuso, hijo del 
capitán Rodrigo Muñoz de Ayala, muer
to en 674, y de Catalina Cárdenas Na
varrete. 

Muñoz José Rafael.- Militar nacido 
en Tim.bío, comenzó su carrera en 1839; 
se distinguió en 1851 como revolucio
nario en el centro del Canea ; en 1854 
sirvió a la causa constitucionalista y 
fue herido en el combate librado en las 
calles de Popayán el 21 de mayo . De 
coronel se alistó en las filas conserva
doras en 1860, hizo la campaña como 
jefe de estado mayor general y lo as
cendieron. En 1876, como jefe de esta
do mayor de los revolucionarios del Cau
ca, recibió una herida de gravedad en 
Campo bello. En 1885 fue jefe de la pla
za de Popayán, donde murió el 28 de 
julio de 1888. En su juventud había 
sido secretario de la cámara provincial 

Muñoz Juan de Dios.-Prócer de la 
Independencia, natural de Pasto; prestó 
muchos servicios en 1812. El año 13 fue 
sumariado, así como su padre, FranciS
co Muñoz de Ayala, y remitido a Quito. 

Muñoz Mannei.-Soldado de las tro
pas llevadas a la campaña de Pasto por 
el presidente Caicedo y conocidas por 
caleñas, ya que era de Cali buena parte 
de los militares que las constituían. Re
ducido a prisión y sometido al diezmo 
para el fusilamiento, en enero de 1813, 
no le tocó ir al cadalso. 

Muñoz Manuel María.-Nació en Po
payán en 1806 y obtuvo de la Univer-

sidad el título de doctor en jurispruden 
c!a el 30 de _julio de 1832; prosecreta: 
no, secretano, profesor y vicerrector 
encargado interinamente de la recto~ 
de ese plantel. En 1840 encabezaba la 
li~ta ~ seis. candidatos propuestos al 
eJecutivo nacwnal para gobernador Por 
la _cámara pz:ovincial. Fue también con
ceJero mummpal, elector cantonal, dipu .. 
tado • a la cámara de Popayán, juez le
trado de hacienda, relator y ministro 
juez del antiguo tribunal de apelacio
nes del Cauca, ministro juez· del tribu
nal de Popayán y magistrado de la cor
te superior del Estado. Murió en su 
ciudad el 28 de agosto de 1867. Fue 
ardoroso conservador en épocas de lucha. 

Muñoz Miguel.---Capitán caleño de la 
guerra magna, fusilado en Bogotá el 
3 de septiembre de 1816 . Peleó en Pa
lacé, Juanambú, Tasines, Cebollas, Palo 
Cuchilla del Tambo y La Plata, dond~ 
cayó prisionero. 

Muñoz Salvador.-Militar de los pri
meros tiempos de la República. Figuró 
como revolucionario en 1851 y sostuvo 
combates en varios puntos del Canea 
entre ellos en Buenos Aiz:es, donde man~ 
daba respetable fuerza, JUntamente con 
los coroneles Jacinto Córdoba y José 
Rafael Muñoz. Defendió la legalidad en 
el 54 y fue asesinado en la montaña 
de Guachicono el 1' de octubre de di
cho año. 

Muñoz Salvador.-Presbitero del te
rritorio del actual departamento de Na
riño, floreció a mediados del siglo últi
mo y ·concurrió a las cámaras de la an
tigua provincia de Túquerres. 

Muñoz Simón.--.:...Hijo de la provincia 
de Popayán, jefe de guerrilleros realis
tas, especialmente en el valle del Patía, 
dsde 1812. Su comportamiento en la 
campaña contra Nariño, a las órdenes 
de Aymerich, le conquistó el ascenso 
a capitán el 3 de noviembre de 1814; 
el 15 de octubre siguiente lo hicieron 
comandante de milicias del Patía. En 
1816 tomó preso en la hacienda de Pais
pamba al doctor Francisco José Caldas 
y por empeños de la familia Tenorio 
le brindó la libertad, que el prisionero 
rechazó porque no se hizo extensiva a 
otros próceres que con él fueron apre
sados. Sublevado el Valle del Cauca por 
la República en 1819, pretendió pasar 
al Chocó, pero lo detuvo el coronel Juan 
María Gómez; derrotado en la Vega de 
Supia por Custodio Guitérrez y su gente 
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dispersa, hubo de ocultarse en los bos
ques, para regresar luégo al sur. En 
1820 estuvo a punto de tomar a Popa
yán donde habria pasado a cuchillo a 
JllU~ha gente, según lo declaró después, 
pero advertida su proximidad la pobla
ción se salvó . En 1821, con el grado de 
teniente coronel de ejército, hízose re
publicano, que mostró ardor por su nue
va causa; defendiéndola cayó herido en 
una sorpresa que a él y al coronel In
fante les preparó el entonces comandan
te realista, más tarde general y presi
dente de la República, José María Oban
do. Murió el 15 de julio del mismo año, 
en una desdichada e inútil escaramuza, 
bajando al río de Las Piedras, en via 
para Quilcacé. 

El propio año 21 testó en Quilichao 
Margarita Guerrero, "viuda de Simón 
Muñoz" y madre de Rafael Muñoz. Pu
do tratarse no de una simple homoni
mia sino de la esposa de quien por su 
actitud de última hora y su sacrificio 
debe incluirse entre. los próceres de la 
Independencia . El mismo supuesto nos 
haría creer al general José Rafael Mu
ñoz el mismo a quien el testamento se 
refiere. 

Mnñoz de Ayala. Francisco.-Uno de 
los más esclarecidos republicanos de 
Pasto en la guerra magna, teniente cte 
gobernador y administrador de correos 
de su ciudad en 1812 . C.uando fusilaron 
a Caicedo, Macaulay y diez soldados, el 
26 de enero de 1813, estaba asilado en 
la casa de su hermana Leon:or Muñoz 
de Burbano. El teniente gobernador 

. Bias de la Villota le siguió causa, que 
constaba en un cuaderno de treinta y 
dos fojas útiles, juntamente con la de 
otros próceres, como José Vivanco, Mi
gue¡ Arturo

1 
Antonio Pérez, Juan Ra

mos, Joaqum Paz, Francisco Maya y 
Juan de Dios Muñoz. De la Villota es
cribió al presidente de Quito, general 
Montes, para manüestarle juzgaba regu
lar que las causas siguieran con los pre
sos. Es probable que Tomás Santacruz, 
sucesor de Villota, enviara a Muñoz pa
ra Quito, pues. Vivanco, nacido en Loja, 
en 1779, fue confinado a Latacunga. 

Muñoz Feijoo Antonio.-Nació en Po
payán el 29 de enero de 1851, empezó 
sus estudios de humanidades en el Se
minario, en 18~3, al· reabrirse ese plan
tel después de la guerra civil, los con
cluyó en la Universidad, donde siguió 
matemáticas, hasta graduarse de inge
niero civil. en la ''Escuela Literaria", 

asociación de estudiantes, de 1869 a 73, 
se hizo conocer como poeta y escritor. 
Colaboró en El Pensil y los Anales de 
la Escuela Literaria, periódicos de aque
lla corporación, redactó El Popular, se
manario político, en 1878, La Aurora, 
semanario de literatura, en 1880, y El 
Trabajo, papel de intereses generales, 
en 1887 y 88. Entre sus numerosas pro
ducciones en verso figura un Canto al 
Trabajo, que obtuvo honrosa mención 
en el concurso promovido en Bogotá con 
motivo del centenario de Bolívar. Es
cribió la comedia en dos actos Por di
ner() baila el perro . Fue profesor en la 
Universidad y las escuelas normales, 
subdirector de la de varones, miembro 
de la municipalidad de la provincia, di
putado a la legislatura de! Estado en 
1877 y representante al congreso en 78 
y 79 . Murió en Santander el 9 de agos
to de 1890. Fue casado con Dolores O
bando Iragorri y entre sus hijos han 
descollado en las letras o la política 
Manuel Maria, Camilo y Jeuaro A. Mu
ñoz. 

Mnrgueítio Pedro.-Ramón Murgueí
tio y Calderón de la Barca, madrileño, 
vino a Panamá por ahí a mediados del 
siglo XVIII. Allí casó con María Vivia
na Ruiz y Serrano y fue padre de Ni
colás José y Manuel Silvestre, con quie
nes se trasladó al Cauca. Por 1770 vol
vió a casar con María Luisa del Castillo 
Ramírez Florián, caleña, descendiente 
de Alonso Ramirez de Oviedo, y de ella 
hubo otros dos hijos, José Maria y Sal
vador nacidos en Popayán . Murió des
pués de 1787, en cuyo año figuraba co
mo secretario del cabildo eclesiástico. 

Nicolás José casó en Popayán con Maria 
Rosalia Velasco (Velasco Ignacio León) 
y fue padre de Juana María, casada 
con José Joaquín Sanclemente, y de Ma
ría Manuela. Muerto Ramón, costeó la 
educación de sus hermanos medios. Tes
tó en la misma Popayán en 804. 

Manuel Silvestre se unió a la payane
sa María Josefa Andrea Mazorra, hija 
del español Gaspar Mazorra, natural de 
Carriedo y María lgnaci~ García de Le
mos (Lentos Francisco Emigdio) y her
mana de Maria Manuela, José, María 
Josefa Manuel Gaspar, Maria Vicenta 
y Antbnio, quien murió en Quito dejan
do tres hijos, María Ignacia, casada con 
Miguel Espinosa y Ponce, Gaspar y Bal
tasar. El matrimonio Murgueítio-Mazo
rra se trasladó a Buga, en fecha que 
no nos es posible determinar; en Popa
yán empezaron a nacer los hijos y el 
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resto de ellos fue bugueño . A orillas 
del ~':'adal~~ara desempeñó el padre la 
adm~Istrac10n de rentas estancadas y 
muno el 17 de octubre de 1800 . Prole: 

l. Maria Manuela. 
2. Antonio. 
3. Pedro José, nacido en 1789 casa

do e¡ 18 de junio de 1818 en C~ago 
c_on Antonia. García Conde, hija del to- . 
limense J ose Maria García Conde y la 
cartagU~ña Maria Teresa Campo y Ri" 
v":".- HiJos.: a) Pedro Antonio; b) Do
nnt~!'· muJer del doctor Carlos Gómez 
Gutierrez y del doctor Ramón Rubiano · 
e) Pedro José Murgueítio y Conde na: 
cido el 11 de noviembre de 1824 c.:sado 
~1 48 con Maria Jesús Jaime y Santibá
nez; Pedro José Murgueítio Mazorra 
caso segunda vez en 1828 con su prima 
Raf~ela ~urguítio Durán, hija de José 
Maria, sm descendencia. 

4. Ana María, casada en Buga con 
Manuel Llamosa y Tejada. Viuda pasó 
a Popayán con su hija, Maria Dolores 
Llamosa, y allá falleció en febrero de 
182.9. 

!J-9. M~rla Camila, Maria Teresa, Ra
mon, Mana Josefa, Maria de Jesús. 

10. ~osé Joaquín, prócer de la Inde
pende~ma, que tomó servicio en Buga 
a las ordenes del general Manuel Valdés 
para hacer la campaña de Pasto en 182Í 
Y hallarse en Las Yeguas y La Cuchi-
1~, el 10 y el 11 de febrero de dicho 
ano. 
. No~ parece que de Salvador Murgueí

ti~ VIenen los • Murgueítios de Popayán; 
hijo suyo sena Rafael, padre de otro 
Rafael, general de la República, y Clí
maco. 

Pedro José, o simplemente Pedro fi
~ró. como militar al servicio de la 'Re
publica d~sde el comienzo de la guerra 
magna; hiZo con Macaulay la campaña 
de !'~to en 181~, con N ariño peleó en 
Cah~Io, Juanambu y Tasines; estuvo en 
OveJas y el ·Palo, en 1815 distinguién
dose aqni a la cabeza del' batallón Po
payán. Capituló con Sámano en 1815 
pero el jefe español burló el convenio 
Y destinó a Murgueítio a trabajar en el 
pres!dio del Quindío. Este prócer se su
blevo en 1819 y venció en Japio, Quili
cbao y Anserma; triunfó en Pitayó con 
el general Valdés, asistió a la acción 
de Geno y, como jefe de estado mayor 
libró la plaza de Popayán de caer e,; 
manos de los realistas el 13 de agosto 
de 1821; se halló en Bomboná, fue co
mandante general de armas del Cauca 
en 1823 y prestó luégo sus servicios en 

el. ~cuador. En 1830, de comandante 
rmhtar del Cauea y presidente de la a
sambl~a reunida en noviembre en Buga, 
trabaJo en favor del gobierno ·que en
cabezaba en Bogotá el general Rafael 
Urdane~a; .en 1840, como gobernador· de 
la provmcia del Cauca, y en 1854 de
fendió al gobierno legitimo. Fue miem
bro del gobierno del Cauca en 1814 
edecán de Bolivsr en 1821, intendenu; 
del departamento del Ecuador, goberna
dor del Chocó, comandante general del 
Sur en 1848, diputado a las cámaras 
P!Ovinciales del Cauca (Buga) y su pre
Sidente, general de la República y del 
Estado, cuya legislatura, en el 59 ¡0 
colocó en disponibilidad para el servicio 
E¡ 12 de enero del 60 algunos conser: 
vadores trataron de impedir la posesión 
d~l go~ernador d~ .Ja provincia del Quin
dío, VIcente Gutierrez de Celis · Pedro 
José· Carrillo y Manuel Antonio 'Pizarro 
evitaron un atentado, llevándose de Car
tago la gente que en actitud hostil se 
había reunido, unos ochocientos hom
bres . Los hechos se desfiguraron en el 
resto del Valle y en Popayán; el gene
ral Mosquera, gobernador del Estado 
mandó organizar tropas para perseguir' 
prender y enjuiciar a Carrillo, en tanu; 
que el gobernador de Tuluá Manuel Es
teban Pedroza, que habla v'o!ado a Car
tago a las primeras noticias seguía a 
Toro, a donde había marchado Gutié
rrez. a levantar fuerzas, hizo que se di
solVIeran y que el nuevo mandatario re
gresara a su capital. Una vez allí el 
19, reanudó Gutiérrez la tarea de 'or
gani~ación militar, para ir a quitarle a 
Carrillo las armas del gobierno nacio
nal que había sacado de Cartago para 
que sus copartida'rios no atacasen al 
mismo Gutiérrez. Este disponía el 27 
de trescientos ochenta hombres que 
c~mfió a ~urgueítio; Carrillo, a 'cuyos 
mdos llego la especie de que el gober
nador del Quindío lo atacarla hasta en 
el territorio . de otras provincias, para 
arrebatarle las armas, que mantenía en 
su calidad de comisionado del presid-ente 
de la Confederación Granadina buscó 
el apoyo de los conservadores,' reunió 
en ~oc::s h?ras quinientos y con ellos 
se situo a Inmediaciones de Cartag0 a 
las nueve de la mañana del 28 Mur
~eítio, con escasa hueste salió. de la 
cmdad al encuentro de Carrillo en bus
ca de un avenimiento, lo cual fue impo
sible y presto se trabó combate, en que 
la. gente con~rvadora, muy superior en 
numero, cargo sobre la mosquerista, a-
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rrollándola. Murgueítio ·pretendió con
tener a sus adversarios pero no le hi
cieron caso, recibió gravísima herida y 
aun asi continuó algunos momentos a 
caballo. Versiones de conservadores ase
guran que hallándose en esa situación 
desfiló por delante de él la caba!leria 
de Carrillo, que al trote avanzaba para 
la ciudad, y que los lanceros al pasar 
le decían: "Hágase a un lado, general, 
que a usted lo respetamos" . El viejo 
prócer sobrevivió pocos momentos y su 
cadáver quedó algunas horas en el cam
po, en el punto llamado 04Los . Caraco
Ues", juntamente con los de Cincuenta 
y ocho soldados de qutiérrez. 

Su hijo Pedro José fue jefe político 
del cantón de Cartago y gobernador de 
la provincia del Quindio (1862). 

José María Murgueítio, ya menciona
do, nació en Popayán por 1772. Se edu
có en el Seminario, donde estudiaba la
tinidad en el 88 con su hermano Sal
vador, Antonio y Javier Carvajal, Pedro 
Mosquera, Luis Alomía, Manuel María 
y Camilo Quijano . Casó en Cartago en 
1799 con Francisca Antonia Durán Aba
día, la cual murió en 1828. Hijos de 
este matrimonio fueron Ramona, Jose
fa Pantaleón y Maria Jesús, fallecidos 
m{ tes que la madre; María Antonia, Ma
ria Pobreza, Rafaela Saturnina, segun
da mujer del general Murgueítio, Zoila 
y José Maria, quien vino a estudiar a 
Santa Librada en 1833. Josefa, según 
el testamento de la madre, o Maria Jo
sefa, como dice en el suyo el padre, era 
casada con Casimiro Durán Rentería. 
El menor de la familia, José María, ca
só en 1842 con Rosalia Rivera, fue jefe 
municipal del Quindío, concurrió al se-

nado nacional en 1882 y murió en Car
tago el 16 de junio de 1885. Su pro
genitor se hizo clérigo, concurrió por 
el cantón de Cartago a Ia asamblea reu· 
nida en Buga en noviembre de 1830 Y 
murió el 10 de septiembre de 1840. 

Mnrid Víctor. -Floreció en Túque
rres, haciéndOse notar como abogado, 
sobre todo en el ejercicio de cargos ju
diciales. Concurrió a las cámaras de la 
antigua provincia de aquel nombre y 
a la legislatura del Estado, esto últi
mo en 1873. 

Mutis Gama Apolinar.-Nació en Pas
to . Tuvo por padre al coronel Manuel 
Mutis Gama, del norte de la República, 
que marchó con los generales Herrán 
y Mosquera a la campaña de 1841 Y 
halló la muerte en la acción de San Lo
renzo, el 30 de marzo. En memoria su
ya se le puso Mutis a un batallón y de 
su apellido y el punto de Tescua, donde 
se libró batalla decisiva el 1 o de abril, 
se formó el nombre de Mutiscua, que 
conserva una· ¡)oblación santandereana. 
Apolinar combatió en Cuaspud como 
subteniente abanderado; fue represen
tante al congreso y diputado a la legis
latura del Estado (1872) . En 1876 lo 
sorprendió la guerra administrando la 
aduana de Ipiales, alistóse. en las fuer
zas del gobierno, fue jefe de un cuerpo, 
como coronel efectivo, y acompañó al 
general Zenón Figueredo en su expedi
ción al Ecuador; en 1879 desempeñó la 
jefatura municipal de Túquerres. Mu
rió en Bogotá en 1884, en un viaje que 
hizo para llevar a un colegio a sus hijos 
Apolinar, quien ha figurado como go
bernador de Nariño, Mario y Telmo. 
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Naranjo Eduardo.-Poeta· nacido por 
1840 en Buenaventura, de Ciriaco Na~ 
ranjo e Irene Echeverri, caleños. Estu
dió en Santa Librada de Cali y después 
estuvo algún tiempo en la costa ecuato
riana. Fue miembro del "Lice~Y.-', socie
dad literaria de esta ciudad y colabo· 
rador de El Alba, órgano de la misma 
corporación, en 1869. Varias de sus poe
sias fueron reproducidas y obtuvieron 
valiosos aplausos. Fue vocal de la mu
nicipalidad de la provincia de Cali y 
cajero del banco del Canea, de esta ciu
dad, donde murió el 20 de diciembre de 
1908. 

Era hermano de Mercedes Naranjo, 
mujer de Manuel Santiago Vergara (l'a
dres de Clementina, con Luis Fehpe 
Sánchez); de María Ignacia de Rode
waldt, de Rosendo, de Elciario, casado 
en el Perú (padre de N. Naranjo López, 
conocido por Juan Arana Torrol) y de 
Maria Angela, mujer de Rafael Sánchez. 

En Cali se hallaba en 1814 Ramón 
Naranjo, quien acompañó al comandan
te José Joaquín Guerrero para rechazar 
al jefe realista Ignacio Asín, el cual, 
de orden de Sámano se dirigía a dicha 
ciudad y fue obligado a contramarchar 
del paso de la Bolsa, en el río Cauca. 

Naranjo Joaquín.-Nació en Cali el 
15 de agosto de 1815 y murió aquí mis· 
mo el 21 de mayo de 1912, tres años 
antes de ajustar el siglo. Pasante de 
Santa Librada, vicerrector de ese plan~ 
te! y profesor allí de filosofía, latín y 
otras materias. Esa lengua la domina~ 
ba en lo escrito y en lo hablado, a punto 
tal que llegó a ser de los mejores Jati· 
nistas de Colombia, reconocimiento he
cho por autoridad muy reputada. Re
dactó numerosas traducciones del latín, 
que nunca publicó, tales como Selectas 
profanas y otras joyas del clasicismo. 
Fue tesorero cantonal de Cali en 1846, 
secretario del cabildo del mismo cantón, 
proveedor en el camino de BuenaVentu-

r": en 1855, personero municipal de Pal. 
mira en 1888 y 1896, notario interino 
de esa ciudad en el 89, notario principal 
de Cali diez años más tarde; fisca¡ del 
circuito de Palmira en dos períodos, juez 
suplente en lo criminal del circuito de 
Cali en 1902; también vicerrector y ca
tedrático de latin en el colegio público 
de Palmira. 

Caaó en 1844 con Concepción Zorrilla 
hija de Rafael Zorrilla y María Josef~ 
Scarpetta, y de su matrimouío hubo: 
1) Gonzalo, nacido en 1847, casado con 
Zoila Martinez (Martínez y Cabal), pa
dres de María Luisa, mujer del doctor 
Teófilo Borre ro ; Zoila, de Ricardo Co bo ; 
Cecilia, de Julio Zamorano; Gonzalo, 
marido de Mercedes Arbeláez; Enrique, 
de Ema Medina; Fernando, de Eglae 
Altuna Domínguez; Ernesto, Carlos, Gui~ 
llermo, Camilo, Ma:ría, Leonor. 2) Mer
cedes, casada con Demetrio Santander, 
institutor nativo de Pasto, padres de 
Carlos, con María Pinillos; Jorge, con 
Judith Arias Mejía; María, con Alfonso 
Arias Mejia; Juan, célibe. 3) Concep· 
c1on, con Timoteo Duarte, a Julio, Luis, 
Mario, Rosa, Carlina, casada con Julio 
Calero, Maria y Natalia. 4) ·César, ca
sado en Manizales con Benigna Saravia, 
a Antouío, Alejandro y Martin. 5) Na· 
talia, primera esposa del alemán Luis 
Fischer, padres de Ema, mujer de Enri
que Hulsmann. 6) Leonidas, muerto cé
libe. 7) Rafael, muerto lo mismo. 

Narváez Domingo.-Perteneció a las 
tropas del presidente Caicedo en la cam
paña de Pasto, en 1812; figuró en una 
lista de ciento treinta y cinco, de los 
cuales se sacó el diezmo para e] fusila
miento, pena que se cumplió sólo en 
diez, el 26 de enero de 1813. 

Nates Pedro Antonio.-Payanés, uno 
de los que más trabajaron por el go
bierno propio en la junta remúda en su 
ciudad e¡ 5 de agosto de 1810, junta 
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ue Originó, por la renuncia. de Tacón, 
ql envio del coronel Antomo Baraya, 
e on una pequeña expedición de Bogotá, fa cual sirvió de base en el Valle del 
cauca para form:u- .el ejército ven,cedor 
¡ 28 de marzo sigUiente en Palace. 0 
Era hijo del español Juan Antonio 

N'ates y Antonia Rebolledo (Rebolledo 
Juan José) padres también de Bartola, 
Martina y M:;uia Francisca, esposa del 
bogotano doctor Cristóbal Vergara, in-
1tendente del Canea. Casó con Francis
ca Antonia Balcázar, hija de Francisco 
Antonio y Fennina Sánchez, nieta pater~ 
na de Manuel Balcázar Torres, español, 
y Agustina.Mosquera; fue ~adre de:.a) 
Lorenzo celibe; b) Francisco Javier, 
becado ~n el Seminario el 31 de octubre 
de 1806; e) Rafaela de Illera; d) San
tiago, quien viu~o. de Vicenta Velasco 
Valdés se hizo clengo, padre de (a) .Pe
dro José; (b) José Antonio, senador de 
la legislatura del 63 y diputado el 69, 
casado con Elisa Carvajal Velasco ( Car
vajal José Joaqnin) y padre de Eudoxia 
María Francisca Antonina ( casada con 
Saturnino Maya Paz, a Fernando, perio
dista y Fidelina), Enrique (con Fidelina 
Palau Carvajal, a ~lisa, f!aniel, R:ómul.o 
y Enrique), Joaqum, Jase Anton~o, VI
cente José Hilarlo, Pérsides, V1centa, 
Dani~l y Mercedes; (e) Venancio, casado 
con Ventura Sandoval, padres de Ale
jandro, Clímaco, Santiago, M~uel An~ 
tonio Francisco, Pedro Antomo, Dolo
res Carmen y Vicenta; ( d) Francisco 
de 'Paula; (e) Ventura, casada con Ca
milo Ordóñez (Ordóñez Cifuentes). 

Na.tes Pedro José.-Nieto de¡ ante
rior nació en Popayán en 1820 y en esa 
uni~ersidad se doctoró en jurisprudencia 
el 21 de noviembre de 1842 . Fue fiscal 
del tribunal de Popayán (1850), de el 
del Sur (Pasto), secretario de la gober
nación de Barbacoas y diputado en 1867 
a la legislatura del Estad?, por ~qu~· 
rres, ciudad donde contraJo matnmomo 
y donde murió en 1873. 

N ates Santiago.-Bisnieto de Pedro 
Antonio, pedagogo nacido en Popayá~ 
hacia 1856, muerto en Santander a fi
nes de 1902. Dirigió varios estableci· 
mientas de educación, oficiales y parti
culares en diversas ciudades del antiguo 
Canea ' desempeñó algunos cargos de 
elecciÓn popular, colaboró en la prensa 
periódica y fue redactor de El Eco del 
Pacífico, en Tumaco, en 1882. 

Navarrete Antonio Rniz.-Véase Ruiz 
Navarrete. 

Navarrete José Maria.-Nació en Po· 
payán el 12 de julio de 1825, de Joaquín 
Esteban Navarrete y María Manuela Cal
cedo y Domingo hija de Tomás Caicedo 
y Baca de Ortega y Francisca Domin&"ü 
y Crespo, nieta paterna de José Fermm 
Beltrán de Caicedo; hizo estudios de li
teratura y jurisprudencia en la universi
dad del Cauca. En 1851 pasó de juez 
a Almaguer, empleo que sirvió ~as~~ 
1854. Vuelto a su ciudad natal, sirvio 
le teneduría de libros de la administra
ción de correos, en 1854 y 55. Renun
ció este puesto y se dedicó al laboreo de 
una mina en la actual provincia de Cal~ 
das a orillas del San Jorge . Allá fue
ron' comisiones de los dos partidos his
tóricos a proponer le co~ . insistenci3;, Y 
se vio en el caso de admitir, la candida
tura popular para juez del circuito de 
Caldas de acuerdo con lo establecido 
por la' constitución de la provincia de 
Popayán expedida en el 53 . Caldas era 
entonces activo centro comercial, POr la 
explotación de las quinas .. Allá residía?I 
Toribio Malo Juan de Dws Ulloa, MI
guel Velasco 'Patiño, Juan Francisco U~ 
suriaga, Plácido Cajiao, Marcos y Be
nigno Valencia, Cristó'-'11, Lore1;1zo, Pe
dro Félix, Buenaventura e Ignacio Urru~ 
tia Salvador Quintero, Wenceslao J or
d~ Elías Restrepo, Domingo Muñoz, 
Jua~ Nepomuceno y Rafael Bejarano, 
Saturnino Collazos, José Antonio Man
zano Julián García José María Ordóñez, 
Fern;.ndo Ayerve, Hermenegildo Cajiao, 
Gabriel García Ordóñez, Primitivo Solía, 
Fernando Sánchez Cajigas, Juan Mar~ 
tín Caicedo. Sin discrepancia, pues, eli
giósele juez. En Almaguer estaba aún 
cuando estalló la revolución del 60, en 
la cual prestó sus servicios como liberal. 
Fue entonces secretario del doctor Ma~ 
miel de Jesús Quijano, enviado en mi~ 
sión especial al Perú por el general Moa
quera. Trasladado después a Pasto, sir
vió en 1863 la secretaria de la gober
nación de la provincia. Organizado nue
vamente el Canea en ese año, para coo~~ 
dinar su ley fundamental con la exped1~ 
da en Rionegro, eleváronse las gobe.rna
ciones catorce desde el 57, a qumc!=l, 
media~te la desmembración de Túque 6 

rres, para formar la de Oba~~o, y tod";S 
tomaron el nombre de mumCiplOs, regi
dos por una municipalidad '?ompuesta 
de vocales elegidos por los distritos, Y 
un jefe municipal. E¡ doctor Navarrete 
siguió de secretario de la jefatura de 
Pasto hasta el 64. Más tarde se le ve 
de procurador o fiscal del tribunal de 

Francisco
Highlight
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allá, de cuyo empleo pasa en el 68 a la 
jefatura municipal de Obando, que sirve 
hasta el 69, época de turbulencias y re
vueltas locales y de conmociones en el 
Ecuador. Su conducta fue tan acertada 
que mereció elogios del gobierno del Es: 
tado, del nacional y también del ecua
toriano. En 71 y 72 ejerció la judi
catura del circuito de Barbacoas, para 
pasar, a fines de ese último año a la 
jefatura municipal de Túquerres 'cuan~ 
do los ánimos estaban enardecid~s, por 
una revuelta local que había dado como 
consecuencia la muerte del mandatario 
anterior, José Antonio Cerón, en comba
te con los rebeldes. Restablecida la nor
malidad, volvió a la secretaria de la je
fatura de Pasto, hasta el 75; fue Iuégo 
delegado de instrucción pública y procu
rador del tribunal; magistrado de éste, 
que era unitario, de enero del 80 al 83. 
A fines de este año se encargó de la 
jefatura municipal, que retuvo hasta 
septiembre de 1886 . Fue uno de los ma
gistrados del tribunal del Sur desde fe
brero de 1887 hasta el 31 de mayo de 
1905; pasó entonces a la fiscalía de esa 
corporación hasta el 5 de agosto de 1906, 
en que la renunció. Dictó clases de juris
prudencia en el colegio académico. No 
aceptó una plaza en el tribunal superior 
del Estado ni la procuraduría del mismo. 
Tampoco la prefectura de la provincia 
de Pasto, que sustituyó la antigua je
fatura municipal en e¡ 87, en virtud de 
las instituciones que se le dieron al país 
en el año anterior, por las cuales tra
bajó y las sostuvo el doctor N avarrete, 
quien como liberal, había concurrido va
rias veces a la cámara de representan
tes de la N ación y a la legislatura del 
Cauca, esto último en 1865 y 69. En 
1867 fue de la minoría de ambos par
tidos que negó su voto a la venta de las 
reservas del ferrocarril de Panamá, pro
puesta por el coronel norteamericano 
G. M. Totten y el expresidente de la 
República general Pedro Alcántara He
rrán y sostenida ardorosamente por el 
senador doctor Manuel María Mallarino 
también expresidente. Los representan~ 
tes caucanos que votaron negativamente 
el proyecto, el 31 de julio, fueron César 
Canto, Navarrete y Guillermo Pereira 
Gamba; en el senado, en el tercer de
bate, el 10 de agosto, los caucanos Si
món Arboleda y Benjamín Núñez. La 
ley la sancionó el presidente Acosta el 
16 de agosto. Murió en Pasto el 11 de 
septiembre de 1914, casado con Mariana 
Eraso y padre de Carmen, con Rafael 

Eraso (padres ~e Enrique, con Rebeca 
Delgado), Epammondas, con Dolores Pa
redes (a José Maria 'y Manuel Maria) 
y Mariana, célibe. ' 

Navarrete Lorenzo.-Payanés, herma
no del que precede, ingresó 8.1 Semina
rio, al restablecerse éste por los jesui
tas, en 1845, y allí tuvo por condiscípu
los, entre otros, a Juan Cerón, Eulogi0 
Velasco, Ezequiel Hurtado, Manue¡ Ma
ría Ayerve ; ingresó al noviciado de a
quellos religiosos, en el 50 siguió su 
suerte y marchó a Quito. Volvió a Co
lombia, a la- casa restablecida en Bogo
tá el 57. E¡ triunfo de la revolución lo 
arrojó nueva~ente del pajs el 61, pasó 
a Centroaménca y de ah1 a Quito; se
cularizado, ingresó al coro de Riobamoo.; 
en el que alcanzó a arcediano; renun
ció esta dignidad y murió en la capital 
ecuatoriana hacia 1896. 

Navia Agustín. - Santandereano, al
calde de Caloto y Santander, durante 
la guerra magna; asegúrase persiguió 
tenazmente a los realistas; prisionero 
de ellos, fue pasado por las armas en 
el lugar de su nacimiento, el 21 de oc
tubre de 1816. Según otros biógrafos, 
su sacrificio no tuvo justificación, porque 
ante los partidarios del rey no tenía 
otro delito que haber hecho padrino de 
un hijo al prócer Pedro Monsalve. 

Navia Andrés Antonio.-En la fami
lia Navia, originariamente payanesa, se 
pueden precisar tres ramas, de Popayán, 
Santander y Buga; de la primera y la 
última proceden los Navias de Palmira. 
Común tronco fue el ,capitán Pedro Fer
nández de Navia, casado con una dama 
de apellidos Rosas y Largacha; padre 
de un segundo Pedro, esposo de Isabel 
Chaux Rojas, la cual testó en 1773, 
hija de Eusebio Chaux y Maria Díaz de 
Lucena, casada en segundas nupcias con 
Enrique Ramírez, santafereño. Navias 
Chaux: Andrés, ya muerto el 73 Mar
cos, Manuel, Nicolás Geraldo, Nicolás 
Tolentino y Juan. Andrés había casado 
con Maria Martina de Reza y Montoya 
y de él vienen los Navias de Quilichao, 
por su hijo Miguel Antonio, padre, en
tre otros, de los próceres Pedro Pablo 
y Joaquín. 

Juan Fernández de Navia y Chaux 
casó con Maria Ignacia Pontón, hija de 
Manue¡ Pontón y Petronila Reza y Mon
toya. De sus hijos, Juana Francisca y 
Miguel Antonio. La primera casó con 
Ramón Caicedo, que testó en Popayán 
en 1806, (hijo de Francisco Caicedo y 
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Maria Josefa Gómez del Castillo, pas
tusos) y fue madre de María Josefa, 
Juan Manuel, Gertrudis, Francisco An
tonio y José Joaquín Caicedo Navia. 

Miguel Antonio Navia y Pontón, di
rector de la escuela pública de Popayán 
en 1810, fue casado con María Josefa 
García, hija del andaluz· José García y 
María Josefa Belalcázar; nieta materna 
de Manuel Belalcázar y Josefa Alvarez 
del Pino, hija de Luis Alvarez del Pino 
esta última. 

Suponemos que Teresa Navia, esposa 
de José Caicedo Vargas (Beltrán de Caí
cedo José) fue también Navia y Pontón. 

Navias Garcías: Andrés Antonio, To
más, María Ignacia, mujer de Jerónimo 
Caicedo Vargas. Tomás casó tres veces; 
de los primeros matrimonios fueron hi
jos fray Andrés Antonio, que luégo se 
secularizó ; Tomás, casado con Carlota 
Bueno; Avelino, que dejó prole en Ca
loto; Carlota, mujer de Rudecindo Be
Ialcázar; Rafaela mujer de Carlos Es
cobar. La tercera esposa fue Ana Ma
ria Arzayús, madre de Liborio, casado 
primero con N. Fernández Guerra, lué
go con Rosa Caicedo Navia, hija de Je
rónimo, y por último con Matilde Grue
so; de Joaquín; de Maria Josefa, casada 
con Manuel María Caicedo, padres de 
Pedro Pablo; de Purificación; de Maria 
Jesús; de Tránsito, y de Manuel María, 
padre de Lisandro. 

Andrés Antonio N avia nació en Popa
yán el 30 de noviembre de 1808; alum
no de la Universidad desde la apertura 
de este plantel, en 1827, hasta 1834, en 
que recibió el grado en jurisprudencia; 
trasladóse en 1835 a Buga, de cuyo co• 
legio fue entonces profesor de filosofía 
y rector en 1853 y 1857 . En 1843 se 
opuso a la escribanía del cantón de Bu
ga y alcanzó el título de abogado y .es
cribano; fue nombrado en esa época ad
ministrador de correos de la provincia 
del Cauca; después, y hasta 1851, fue 
tesorero de la misma entidad; posterior
mente, notario, por muchos años. Casó 
en Buga en 1837 con María Concepción 
Arango, hija de Toribio Arango y A- · 
venia y Gertrudis Lenis; nieta del doc
tor José Agustín Arango y Rosalía 
Avenia y Calzado, de Pedro Lenis 
Gam.boa y Juana Daza Dávila Viveros. 
Pedro Lenis fue hijo de José Anto
nio Lenis Gamboa e Isabel Domínguez, 
nieto de Pedro Lenis Ordóñez y Juana 
Campo, de Pedro Dominguez y Josefa 
Potes. Juana Daza, hermana de los 
presbíteros Francisco José y Fernando, 

de, Manuel, ~e Margarita, de ¡;tosa,. _de 
In es, la IDl}-Jer de José Holgmn, ~IJ,OS 
todos de Miguel Daza y Mariana Davila 
Viveros; nietos de Fernando Dávila Y 
Gertrudis CaSañas, hija ésta de Juan Ca
sañas y Ju.ana Hol~ín, hija esta otra, 
de Bernardmo Holgwn y Francisca Arce 
y esta última de Bartolomé Arce y Ca
talina Camargo. El doctor Navia García 
murió en Buga el 28 de febrero de 1886. 
Hijos suyos fueron: a) Doctor Rafael 
de Jesús, quien dejó fama por sus do
tes de inteligencia e ilustración, nacido 
en la hacienda de Amaimito, el 3 de no.:. 
viembre de 1838, secretario y profesor 
del colegio de Buga; b) Maria Nativi
dad, casada con Jorge Julio Henkel, ale
mán; e) Ana Dolores; d) doctor Ansel
mo Eloy, padre de Miguel, Maria Con
cepción, Am.elia, María del Carmen, Jo
sé Vicente, Eduard >, Gregorio Eloy Y 
Felisa María de los Angeles, murió en 
Buga en diciembre de 1910; e) Jesús 
Maria; f) José Ismael, casado en Pal
mira en 1886 con Dolores Cifuentes, hi
ja del doctor Manuel Salvador y Delfina 
Figueroa. 

Navia Esta.nisiao.-Abogado y publi
cista que nació en Santander en mayo 
de 1837, de Francisco José y Ana Joa
quina Navia, y Ín.urió en Popayán el 2 
de febrero de 1910. Vivió algún tiempo 
en Lima y estuvo empleado en la lega
ción confiada a] doctor Teodoro Valen
zuela. Publicó una Vida de Napoleón, 
algunos trabajos juridicos y dejó in~
ditos otros, entre ellos un compendio 
del código civil. Ejerció diversos em
pleos públicos, en los ramos adminis
trativo y judicial y fue profesor de la 
Universidad. 

Navia Joaquin.-Natural de Santan
der hermano de Pedro Pablo, nació en 
la Ó.Itima década del siglo XVIII; ingre
só al ejército republicano, para pelear 
en J uanambú y otras acciones con. el 
general Nariño, en el Palo y la Cuchilla 
del Tambo · sirvió después en Casanare, 
volvió al s~r, para ~ombatir _en-~ Pla
ta, Pitayó, Bombona, <?~noy, s1tios los 
dos últimos donde lo hmeron. En 1824 
llegó .a teniente. 

Navia Juan José.-Posiblemente pa
yanés gobernador de la provincia del 
Páez O sea el territorio del Guanacas !> 
Tierradentro nombrado por las auton
dades repubÍicanas de Neiva durante la 
guerra magna. 

Navia Miguel-Escritor nacido en Ca
Ji el 4 de mayo de 1872, primogénito del 
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doctor Eloy Navia (Navia Andrés An· 
tonio), quien se graduó de doctor en me
dicina en Buga el 3 de enero del 71 y 
el mismo año casó con Dominga Velás
quez, hija de Joaquín Velásquez y Con
cepción Peña, bogotanos. Muy niño fue 
llevado a la ciudad de Santander donde 
su padre ejerció más tarde la p;efectu
ra; de allí pasó al Seminario . Trasla
dado a Bogotá, a seguir estudios de me
dicina, no los concluyó, para dedicarse 
a la política y hacerse conocer como 
periodista, ilustrando el seudónimo de 
Martín Paz, con que signaba sus ar
tículos en el bisemanario nacionalista 
Bogotá, a punto tal que para muchos 
lectores tras aquella firma se encontra
ba Miguel Antonio Caro, presidente de 
la República (1897). Poco después la 
ardentía de la lucha motivó una polé
mica con el periodista bogotano Paulo 
Emilio Alvarez, conocido en el campo 
literario por Emilio Deim&r; esa polé
mica terminó con un encuentro en una 
de las calles más concurridas de la ca
pital, en diciembre del 98, fatal para 
Alvarez. El haber sido causante de esa 
muerte, aunque sin culpa de su parte, 
amargó a Navia el resto de su vida, has
ta morir trágicamente en Zipaquirá, el 
6 de diciembre de 1913. 

Navia Pedro Pablo.-Nació en San
tander en 1791, se alistó en el ejército 
republicano y peleó en Calibío, Juanam
bú, Bateas, Cebollas, Tasines, La Plata, 
Pitayó, Genoy, Bomboná y toma de Pas
to; se batió en el alto del Cauca, cerca 
a Popayán, en 1828; fue· a Pasto en 
1829, después del convenio de la Caña
da; venció en Palmira en 1830, a las 
órdenes del general Obando, y en Las 
Hojas, el año siguiente, comandado por 
el coronel Salvador Córdoba. Lo ascen
dieron a sargento mayor en 1851, por 
sus ·servicios de entonces al gobierno. 
El 54 figuró entre los liberales que se
cundaron el golpe militar encabezado por 
el general Melo y fue borrado del escala
fón. 

Uno de los hijos de AndFés Fernández 
de Navia (Navia Andrés Antonio) y Ma
ría Martina Reza y Montoya, Miguel, se 
trasladó de Popayán a Quílichao, donde 
fijó su residencia y casó en 1768 con 
Margarita Valencia Vargas Machuca y 
Céspedes, quíen Jo hizo padre de: Josefa 
Joaquina; María Teresa; Bárbara; Ma
ría Manuela; María Antonia; Martina, 
que testó en 1848, madre de José Ino
cencia Ramón y Fernando de Jesús N a
via; Vicente; María; Agustina; Andrés, 

Pedro Pablo, casado con Joaquína Mon. 
talvo, padres de Natalia, Delfina, Dolo
re_s y Juan, que murió mozo, y Joaquín. 
Miguel testó en Santander en 1811. Sus 
hermanos fueron: José Joaquín, primo
génito, sacerdote; María Francisca y Ni
colás, que seguían a Miguel. 

Navia Arzayús Joaquín.- Nació en 
Candelaria el 3 de marzo de 1833, de 
Tomás Fern.ández de Navia, payanés, 
hermano de Andrés Antonio, y Ana Ma
ría Arzayús Cifuentes, vallecaucana. 
Empezó a estudiar en la escuela de su 
pueblo, dirigida por Fidel Calero; pasó 
a la que regentaba N. Morera, institu
tor afamado entonces, en Palmira, sus 
exámenes fueron brillantes y un tío, 
Jerónimo Caicedo se lo llevó a Popayán; 
en la Universidad se hizo bachiller en 
filosofía y letras, siguió los cursos de 
derecho y ciencias políticas y no coronó 
la carrera porque fue de los revolucio
narios del 51 ; años después se incorpo
ró como abogado ante el tribunal supe
rior de justicia de Popayán. Con habi
litación de edad fue el 53 elegido juez 
del circuito de Popayán; el 54 h,izo ar
mas en defensa de la legitimidad, estuvo 
en varios encuentros y en la toma de 
Bogotá, el 4 de diciembre. Del 55 al 60 
fue notario de Candelaria y alcalde de 
ese distrito. El 60, de teniente coronel, 
tomó servicio con los conservadores que 
se alzaron contra el gobernador rebelde, 
general Mosquera, y se halló en la ba
talla del llano de la Concepción, en a
gosto; más tarde se incorporó a. las 
fuerzas de la Confederación Granadina 
que mandaba en el Cauca el coronel Ju
lio Arboleda, a cuyo lado peleó en Qui· 
namayó, Los Cristales y otros combates, 
y por dos veces le decretaron acciones 
distinguidas de valor. E¡ 61 fue gober
nador de la provincia de Palmira. N o 
conforme con las opiniones de sus com
pañeros de armas, al término de la re
volución dio una protesta pública y se 
declaró liberal. Fue después secretario 
de la jefatura municipal de Popayán, 
jefe municipal de Santander y de Bue
naventura, oficial mayor de la secreta
ría de gobierno, corrector oficial, mien
bro de varias municipalidades y presi
dente de la de Popayán, diputado a las 
legislaturas de 1879 y 81, representante 
al congreso en 81 y 83 ; juez de circuito 
en varios periodos consecutivos, procu
rador y magistrado del Centro y magis
trado de¡ tribunal superior del Estado. 
Hizo campaña en el 76, y obtuvo el gra
do de general de Cundinamarca y el de 
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coronel de la guard~a colom~iana, cu~a 
efectividad le otorgo el presidente Nu
ñez el 9 de enero del 85, año en que 
defendió al gobierno y concurrió a va
rios hechos de armas, inclusive la bata
lla de Santa Bárbara. No aceptó el ses· 
go que a la política· se dio entonces en 
las regiones oficiales, reafirmó sus con
vicciones de liberal y se retiró a la vida 
privada. Murió en Palmira el 7 de ene· 
ro de 1908. 

Casó el 63 en Popayán con su prima 
Carolina Caicedo Navia, hija de Jeróni
mo y fue padre de Julio, casado tres 
"Vec~s. con prole ; Beatriz, célibe; Cle
mentina, que murió casada y dejando 
descendencia, Susana, casada también, 
siri prole; Joaquín, con su prima Eva 
Belalcázar N avia, padres de siete hijos; 
Rosa, también casada y con prole.; Lu
cía, célibe. 

Ana María Arzayús fue hennana de 
Petronila de Echeverri y de Miguel J oa
quín, Gertrudis, tía de los anteriores, 
hija de Francisco José Arzayús y María 
Josefa Saavedra y nieta de José Arza
yús y Manuela Rivera Núñez, fue casa
da con Francisco Cifuentes, padres del 
doctor Cayetano, y hermana de José 
Joaquín, casado con Francisca Ordóñez, 
padres estos de Angel Maria, de Miguel, 
(padre del general Alcides) casado con 
Maria Jesús Guzmán, de Gonzalo, de 
Rosalía (madre de Filomena, mujer de 
Leopoldo Saavedra), de ~ncarnación 
(madre de Sixta y de Joaqum), de Fe
lisa de Mercedes, con Guillermo Ren
gif~. de Rosaura, con Joaquín Arzayús, 
y de Catalina, monja. 

Negret Joaquín.-Nació en Popayán 
el 17 de diciembre de 1845, de Miguel 
Negret Bethencourt y Maria Josefa Bel
trán de la Torre, payaneses. El apellido 
original es Negrete. pero debido a una 
larga permanencia de¡ padre de Miguel, 
José, en París, fue suprimida la última 
e, que los franceses hacen muda. Estu
dió latinidad en el Seminario y matemá
ticas ciencias físicas y naturales, dere
cho Y ciencias políticas en la Universi
dad, hasta granduarse de doctor en ju
risprudencia el 24 de julio de 1870. Ca
só el 4 de julio de 187 4 con su prima 
Comelia Negret, de cuyo matrimonio 
hubo un hijo, Juan Bautista, nacido el 
24 de junio de 1875. Del enlace Negret
Beltrán hubo otros hijos e hijas; men
cionamos, de los primeros, a Miguel Y 
a Jesús, casado éste con Dolores Vivas 
y entre cuyos hijos se cuentan el gene
ral Rafael, Manuel Jesús, Juan José, 

Miguel, presbítero Francisco y Cruz Ne
gret Vivas. Entró el doctor Joaquin Ne
gret al profesorado de la Universidad 
en 1887, para reemplazar a los doctores 
Joaquín Valencia y Sergio Arboleda en 
filosofía del derecho y derecho canónico. 
Refiere uno de sus biógrafos que desde 
el primer día que regentó sus cátedras 
reveló conocimientos profundos en todos 
los ramos de la jurisprudencia; que al 
decir de sus discípulos les resolvió du
das y llenó los va_cíos del texto de ca
nónico cori datos más precisos que las 
del doctor Arboleda. Su fina educación 
y la dulzura de su carácter, unidas a la 
ilustración que poseía le granjearon muy 
pronto el respeto y la estimación de sus 
alumnos, que fueron muchos, porque 
alcanzó a formar dos generaciones. Casi 
nunca abría los códigos para resolver 
una consulta porque conocía los funda
mentos del derecho y gozaba de una me
moria prodigiosa para recordar lo Que 
había estudiado hacía veinte años . Fue 
jefe de la sección de la secretaría de 
gobierno del antiguo departamento, dos 
veces juez del circuito. fiscal del juzga· 
do superior y magistrado del tribunal 
superior de Popayán. Ejerció largo 
tiempo la fiscalía; allí reveló sus dotes 
de orador forense y su acendrada bene
volencia; ante los jurados reconstruía 
los hechos con tal sencillez, vivacidad, 
precisión y exactitud, que todos sus o
yentes sentían algo como la impresión 
que deja la buena oratoria sagrada; pe
ro a veces su caridad ilimitada, apunta 
el biógrafo aludido, Jo hacía retroce~er 
como arrepentido de las consecuencias 
fatales de sus frases. A parte la m o des· 
tia y sencillez innatas, una enferme~ad 
que lo tuvo postrado durante los anos 
de su juventud impidió que su labor do· 
cente y jurídica hubiera sido más inten
sa ·y hubiera traspasado los lindes de 
la Patria· aun los pocos empleos que 
sirvió fue'ron a ruegos e instancias de 
los encargados de proveerlos, para que 
los admitiese. Murió el 24 de febrero 
de 1917. 

Nieto Juan Nepomuceno.-Nació en 
Cali en 1839, de José Gabriel Nieto y 
Manuela Balcázar. Estudió en Santa Li
brada; pasó a Palmira, donde regentó 
un colegio oficial, que tuvo fin con la 
rebelión del 60, durante la cual hizo 
armas al lado del general José Hilaría 
López. Restablecida la paz, siguió dedi
cado a la enseñanza en Palmira. Du
rante medio siglo, con una constancia 
sin ejemplo, continuó formando la niñez 
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y la juventud, habiendo sido el padre 
intelectual de tres generaciones palmi
ranas. De ahí que fuese conocido con 
el título de Maestro, que le daban por 
antonomasia todos sus discípulos. El 
magisterio fue en él un verdadero sa
cerdocio que ejerció mientras tuvo fuer
zas para ello. En sus· últimos años, no 
pudiend~ ya desempeñarlo, se complacía 
en reumr en su casa de habitación a va
rios niños, a quienes inatruia con su pa
labra llena de unción y de dulzura, con
diciones que lo caracterizaban y que le 
atraían el cariño de sus discípulos y de 
las personas que lo trataban. En 1906, 
a iniciativa del doctor Cipriano María 
Duarte, director del periódico local . El 
Comercio, la sociedad de Palmira tribu
tó a Nieto un homenaje que tuvo los 
caracteres de una apoteosis; en ese acto 
se hicieron representar todos los muni
cipios del Valle del Cauca, los estable
cimientos de educación del mismo, la 
universidad del Canea y casi todas las 
corporaciones literarias de la región. Mu
chos antiguos discípulos, entre ellos dos 
arzobispos, un obispo, numerosos gene
rales, médicos, abogados, ingenieros, re
sidentes en diversas partes de la Repú
blica y aun en el extranjero, se asocia
ron al homenaje . Palmira le ofreció en 
ese acto un retrato suyo y las señoras 
una medalla de oro, con alegorías alu
sivas al mérito del obsequiado. Pronun
ciaron discursos en esa ceremonia dife
rentes discípulos de Nieto, entre los cua
les se contaban hombres de sesenta años 
y jóvenes de quince. Además de haber 
sido director, siempre, de la escuela de 
niños de Palmira, ejerció otros cargos 
en la instrucción pública, como los de 
rector del colegio de esa ciudad abierto 
el 69, rector del de Santa Librada a 
fines del 83 y de cuyo puesto se retiró 
antes de expirar el año, delegado de ins
trucción pública, o sea inspector escolar 
provincial. En su juventud escribió poe
sías, artículos literarios y dos piezas 
para el teatro, que fueron representa
das por una compañía nacional, Cada. 
oveja.. con su pareja. y Paco el zapatero. 
Murió en Palmira el 7 de mayo de 1917. 
En 1919, eón motivo de las fiestas del 
centenario de Boyacá, se colocó un bus
to suyo, costeado por la ciudad de Pal
mira, en e} frontis del edificio modelo 
para escuela. 

Nieto Polo Juan.-Payanés que abra
zó el estado eclesiástico ; cura de Buga, 
maestrescuela y chantre, provisor y vi
cario general de Popayán; obispo de San-

ta Marta en 743, promovido tres añ 
después a Quito. Entró a su nueva seds 
el 6 de diciembre de 17 49 y murió au? 
el 12 de mayo de 1759 de poco más da 
sesenta años. e 

Era hijo del maestre de campo Diego 
Nieto Polo de Salazar y Ana Maria Bur 
tado del AguiJa (Hurtado del A¡;u;¡,; 
José), cuya prole fue esta: a) José je 
suíta, nacido por 1690, que floreciÓ e~ 
el Ecuador, escolástico, autor de obras 
que quedaron inéditas, misionero en la 
Amazonia; b-e) Jerónimo y Martín, que 
murieron muy jóvenes; d) Francisco Ca
yetano, casado en Candelaria con Maria 
Rosa Barona (Barona José Agustín) 
padres de Cayetano, Salvador, José Gre: 
gorio, Agustín, Ana María, Mariana 
María Antonia, Maria Josefa y Matía~ 
(Mosquera Cristóbal); e) Tomás; f) 
Juan; g-h) Ana, Mariana, monjas. 

Abuelos paternos de los Nietos Polos 
del AguiJa: Juan Nieto Polo, natural de 
Santa Marta, y Mariana Victoria, hija 
de Diego Victoria, primero de este nom
bre, y Luisa Delgado de Salazar, viuda 
de Olea (Arboleda Salazar Francisco · 
Olea Agustín) . Nietos Victorias: Luis' 
jesuíta, Diego, ya mencionado, Ignaci~ 
y Miguel, clérigos, María Francisca, Ma
riana, Ana María y María, todas cuatro 
monjas de la Encarnación. 

Nieto Polo Miguei.-Pastuso de fines 
del siglo XVIII, a no dudarlo pertene
cie~t;e a la familia de Juan, el obispo, 
e hijo, acaso, de uno de los Nietos-Polos 
Baronas. Por su madre, de Pasto, era 
Santacruz. Regidor de su ciudad natal 
hasta comienzos de la siguiente centu
ria, desempeñó, como capitán, la misión 
de comandar el destacamento realista 
de Funes que derrotó a las tropas qui
teñas en 1809 . Murió el 15 de mayo de 
1830. Casó con Leonor Santacruz, hija 
del doctor Tomás Santacruz y Calcedo ; 
sus hijos suprimieron el primer compo
nente del apellido, que el uso le había 
suprimido también a Miguel. Entre esos 
hijos mencionaremos a Juan JOsé y a 
Mercedes Polo Santacruz, esposa de Ma
nuel Villota Barrera, hermano ·del pa
dre Francisco, y madre de José Ignacio, 
Manuel, Isabel, Josefa y Tomasa Villota 
Polo, mujer, la última, de Rafael Gu
tiérrez Segovia. 

Nieto Polo Tomás.-Nació en Popa
yán, donde lo bautizaron el 2 de enero 
de 1696. Era -hermano de Juan; ingresó 
a la comunidad de los jesuitas y residió 
largo tiempo en Quito, donde fue rector 
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noviciado ; en 17 40 pasó a En:opa 
del procurador general de los Dllem
como de su orden residentes en América; 
bro~spaña adquirió una imp~nta que 
en . a Ambato y fue la pnmera que 
traJO d -hubo en el Ecuador, don e, creemos, o 
cUirió su muerte. 

Noguera Andrés.-GnerriJlero. realista 
de la región de Pasto: Interv1~0 des-

és de la Independencia en vanas con
t~ndas civiles, hast'!- ~ .de 1840, en la 
cual proclamó al p~C1P10. la ca_?sa del 
rey Fernando falleCido siete anos an
tes. Aun cuándo entró a secundar el 
movimiento encabezado por el gener~l 
Obando, se puso en pugna y, rebeldm 
con este caudillo, el cual lo paso po~ las 
armas en Pasto, junto con dos sobrmos, 
el 22 de septiembre de 1840. Sus par
ciales le daban el titulo de general. 

Noguera Manuel.-P;ócer de la Inde
pendencia fue de los diezmados en Pas
to en 1813, para ser fusilados, pena que 
no le tocó en suerte. 

Núñez Benjamin.-Nació en Cali el 
20 · de mayo de 1828, hijo del ~9c~or 
Manuel José Núñez Conto. Estudio JU
risprudencia en Bogotá y allá se encon
traba cuando estalló la revolución del 
54 en cuyas filas tomó servicio, para 
en~ontrarse en las acciones de Tíquisa, 
Guaduas, Pamplona, Sátiva No~e1 Puen
te de Bosa y Bogotá, el 4 de d1c1embre, 
donde cayó prisionero. Por s~ compor
tamiento había negado a capltán. Los 
vencedores ló condenaron a servi~, o~ho 
años como soldado raso en el eJercito, 
pena que se le conmutó el 3 de abril 
del 55 por la de extrañamiento,_ P?r un 
año del territorio de la provtnma de 
Boiotá, previa la licencia a}?so~uta. Mas
quera lo nombró el 24 de ab~ de 1860 
oficial primero de la secr~tana de. ~,o
bierno del Estado y lo envio en com.Ision 
a Bogotá, adonde llegó el. 7 de mayo, 
víspera de estallar la rebelj.ón contra el 
gobierno nacional. Regreso el 14, para 
hacer la campaña como ayudante del 
gobernador del Cauca, a cuyo lado es
tuvo en el combate de Manizales, el 2.8 
de agosto; siguió al Tolima Y a Cund~
namarca fue subjefe de la tercera di
visión Peleó en Segovia, La Barrigona, 
Cha~a.ní, Campo Amalia, Usaquén Y 
San Diego o sea la toma de Bogotá. El 
19 de julio del 61 se le nombró oficial 
mayor, o sub~ecretario, del despacho na
cional de gobierno, en cuyo carác~er fue 
de los defensores de Santo DoDllngo Y 
de San Agustin de Bogotá. Volvió al 

Canea con Mosquera y pasó a Antio
quia; en Medel!ín, noviembre del 62, 
hizo dejación de los dos puest?s que 
aún conservaba en las secretanas d~l 
Canea y la Nación; continuó en serVi
cio hasta e¡ término de la guerra, de 
nuevo como ayudante de campo Y tam
bién de secretario privado del supremo 
director de ella. Ascendido a sargento 
mayor concurrió al combate de Tuluá 
y batáua de la Polonia, en octubre del 
65 nombrado entonces jefe de estado 
m~yor de la tercera división, ~or muer
te del coronel Manuel Anton1o C~rva
jal. Fue también fiscal del conseJO .de 
guerra que juzgó a los revoluCionanos 
de entonces, a varios de los, cuales le 
tocó trasladar a Cali y se porto con ellos 
gentilmente, como asi lo certificaron el 
doctor Miguel A. Palau y algunos otros. 
En abril del 67, por temerse una sub
versión de orden público federal, lo nom
bró Payán subjefe de estado mayor de 
la tercera división y el 9 de agos~ fue 
hecho teniente coronel por la legislatu
ra. El 1 q de enero del 75 se le recono
ció igual grado en las milicias de Pana
má y fue entonces primer ayudante ge
neral y secretario del comandante de 
esas tropas. Como j~fe d.el batallóp.. 3~. 
perteneciente a la diVlSIOn que din~m 
el general Pedro Marcos de la Rosa, hizo 
campaña en 1876-77 en la costa del ac
tual Nariño y· actuó de jefe militar en 
los distritos de Tumaca, Salahonda Y 
Bocagrande. En 78 y 79 fue guarda
parque de Cali; el 9 de feb;ero del 79 
lo llamó a las armas el presidente Gar
cés para que se pusiera a las órdenes 
del jefe de la tercera división, gene:a-1 
Payán, en operaciones sobre los _antio
queños rebelados contra el presidente 
Rengifo . Tomó activa parte en . el mo
vimiento liberal operado para tum~ar 
a Garcés, conctirrió a la toma de Cal~ el 
21 de abril del 79, lo nombraron ¡efe 
del batallón 5' y auditor de guerra; 
ascendido en junio a coronel del Esta~o, 
se le inscribió ese título en el escalafon 
nacional el 17 de febrero del 82; el 23 
del mismo mes le dio el presidente N~
ñez el grado de general de la guardia 
colombiana; el gobernador Aldana lo 
hlzo el 10 de mayo del 83 general de 
división de Cundinamarca y el 11 de oc
tubre se le confirió la efectividad de 
general de brigada de la Unión. 

Fue fiscal (1866-67) y conjuez (1866, 
68, 69) del tribuna! de Occidente, fiscal 
del circuito de Cal1 (70-72, 78), peTS?
nero de este distrito (77-78), secretano 



308 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

del procurador del Estado (1868), ele
gido popularmente para este último car
go en el bienio que comenzaba el 19 de 
agosto del 83, pero renunció en febrero 
siguiente. Na había admitido la procu
raduría del departamento judicial del 
Norte (Buga) para 68-69, ni la suplen
cia del procurador del Estado, una ma
gistratura de la corte superior de Pana
má, en 75, ni la judicatura del circuito 
de Barbacoas el 76, en cuya época esta
ba de alcalde en Tumaco. 

En lo político y administrativo actuó 
también como alcalde de Cali, goberna
dor de esta provincia (1862), jefe mu
nicipal de la misma (70-71), secretario 
de la jefatura (77). El 14 de octubre 
del 79 se posesionó de nuevo y en pro
piedad de la jefatura municipa¡ y según 
lo acostumbrado. comunicó el hecho a 
los funcionario's y empleados con quie
nes en Cali, por asuntos fiscales debía 
llevar relaciones el primer mandatario 
local; magistrado y procurador del de
partamento judicial de occidente, juez 
del circuito, delegado de instrucción pú
blica, notarios, rector de Santa Librada, 
juez del distrito, personero, presidente 
de la municipalidad, síndico del hospital, 
guardaparque, gerente del banco del 
Cauca y telegrafista. Separóse del go
bierno provincial el 30 de marzo del 81, 
reasumió el 21 de julio, se retiró el 13 
de enero del 82, volvió al puesto el 10 
de octubre, lo dejó e] 17 de enero del 
83, reasumió el 18 de enero y abandonó 
definitivamente la jefatura el 84. Fue 
miembro de la subdirección de instruc
ción pública y de la junta general de 
beneficencia del municipio de Cali en 
varios períodos; el poder ejecutivo del 
Estado lo nombró el 30 de mayo del 70 
su representante en el consejo directivo 
de la sociedad constituida para navegar 
el río Ca u ca en nuestro territorio; un 
año antes había sido nombrado editor 
del Boletín Oficial del municipio de Ca
U, pape} creado por la corporación le
gislativa provincial; en mayo del 79, ins
pector de la imprenta que el gobierno 
del Estado había expropiado a la familia 
Hurtado Miller y regalado a la munici
palidad caleña; fue también presidente 
del consejo directivo del camino de Bue
naventura y superintendente y repre
sentante del gobierno nacional en el fe
rrocarril del Cauca, o sea del Pacífico, 
último empleo que desempeñó, a partir 
del19 de agosto del 84. De 72 a 7 4 fue 
jefe del resguardo de la aduana de Bue
naventura; no aceptó el 67 el cargo de 

fiel de balanza y guardaalmacén de 
1 misma aduana, .ni el 75 idéntico PUest~ 

en Santa Marta; vocal de la municipa 
lidad de Cali (1869, 70, 71, 72, 79) y 

8 
• 

presidente (69, 79); secretario de la cá~ 
mara de diputados y de la legislatura 
unitaria del Estado en e¡ 63; diputado 
en 65, 66, 69 y 79; representante al con. 
greso en 1864, 65, 68, 71, 80, 81, 82 y 
83 y senador en 1867; cuarto designado 
para ejercer el poder ejecutivo del Cau
ca ( 1881-83) ; miembro de la sociedad 
democrática de Cali y presidente de ella 
después del 76; redactor o colaborador 
da La Revolución, El Caucano, El Ro .. 
letín Democrático, El Progreso, El E.,. 
tandarte Liberal, La Epoca, de Cali; El 
Progreso, La Voz del Istmo, de Panamá 
El Demócrata, de Pahnira, y La Rege: 
neración de Bogotá. Se le creyó impli
cado en planes de revuelta en el 87 
fue desterrado y se dirigió a Costa Rica: 
Murió en Cali el 24 de marzo. de 1902. 

Núñez Cerbeleón.-Coronel de la Re
pública, varias veces jefe municipal de 
Palmira, también jefe municipal 'de Bue
naventura, diputado a la legislatura del 
Estado. Murió en Palmira en 1873. 

Núñez Ignacio lldefonso. -Nació en 
Cali en 1760, de Juan Núñez Podríguez 
y Ro'sa Zea y Mora, caleños también; 
nieto paterno de Bernardino Núñez de 
la Peña (hijo de Juana de la Peña) e 
Isidora Rodríguez, casados en 1716; hi
ja, la última de Bernardino Rodríguez 
e Isidora Castro. El apellido Núñez fi
gura en el Valle desde fines del siglo 
XVI, con el conquistador Alonso Núñez, 
que se avecindó en la Nueva Segovia 
de Caloto en 1592. Recibió esmerada 
educación en Quito, donde contrajo ma
trimonio con Josefa Granda y Suárez, 
hija de Antonio Granda Suárez y Agus
tina González. La Josefa había antes 
casado con el caraqueño Ignacio Maza 
y Rojas, de cuya unión hubo una niña, 
Francisca Maza y Rojas. Del matrimo· 
nio Núñez-Granda sólo vivió María To· 
masa, casada con Francisco Javier Fi
gueroa y Cifuentes, muerta e] 9 de mayo 
de 1820 dejando una hija, Ana Francis
ca, nacida el 13 de marzo de_ 1819, ca
sada con Federico Valdés, padre de 
Adolfo. A Iguacio Ildefonso se le en
cuentra en Cali, ya doctor, en 1?89 y, 
viudo, al estallar la guetTa magna, sirve 
el año 11 de comisario de guerra de las 
fuerzas republicanas, con las cuales mar
cha a la campaña del Sur contra el go
bernador Tacón y va hasta Pasto; sigue 
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. cio de la República y el año 14 
en servt- a la administración de correos 
desem~~~dad natal. A pesar de haberse 
de s~ estado ardoroso por las nuevas 
n1anif olíticas acepta tranquilamente la 
ideas P ·sta e~pañola y ejerce en 1817 
reconqm de asesor del cabildo ; resuelve 
el ca~ el _ estado eclesiástico y el . ~4 
abraz sto de 1819 recibe la ordenacwn 
de :f.fotal. A poco, queda acéfala la es
sac 1 pública de varones fundada por 
cue ~dre Manuel Cuero, a c~usa de. la 
el p . del preceptor Tomas Fernan
ause~~a Córdoba, y el' padre Núñez se 
dez rga de ella hasta 1822, en que se 
enea ' "dSt abren los cursos en • el coleg¡o. e an a 
Librada y entra a -el como VICerrect?r. 
En la escuela, que llamaron normal, tér-

ino equivalente a moderna, o. sea por 
mi 'todo más reciente el de Láncaster, e ·me . . ' - t" f le subrogó el rehg¡oso ag,us mo ray 
Agustín Carrera. Se ~os~ro celoso por 
las prerrogativas eclesmsticas y por los 
derechos del colegio ; así, . s~ puso en 
ugna con el cabildo mumCipal, cuyos 
~iembros habían conservado las va~as 
fórmulas protocolarias de la C~lon1~; 
oficiando Núñez en la Merced, I~lesm 
que pertenecía a Sant~ Librada, diO la 
paz un colegial revestido co~ ~obrepe
Iliz y a los cabildant~s que a~Isberon en 
nombre del ayuntamiento salieron a de
jarlos hasta la puerta del templo otros 
dos colegiales. Esto motivó protest~s Y 
largos debates de los ediles, en la. p~e
ra sesión que celebraron, y ta~bién dls .. 
cusiones por escrito c~n e} ~Icerrecto:, 
quien decía que sostema lo visto por el 
en Quito y los concejales replicaban que 
debía esiarse a lo practicado en _Bo.gotá. 
El asunto, agriándoSe, le .Dl!llqmsto con 
el cabildo, el cual deternn~o. absten_ez:se 
de concurrir a todo acto c~v1l o religiO
so del colegio y a cualquier otra fun
ción que el padre Núñez encabezase. En 
ésas dimite el padre Larraondo el rec
torado y los munícipes, en vez de en
cargar' del colegio al sustituto legal, 
quien ya había ejercido ese pu~sto, . se 
apresuraron a nombrar rector Intermo 
a fray Pedro Herrera, sin aguar~ar la 
designación en propiedad que debla ha
cer el intendente del Departame-';lto. El 
presbítero Núñez falleció en Cah el 14 
de enero de 1834. 

Núñez Rodríguez, hermanos de su pa
dre, fueron también Josefa, ca~ada COI} 
Antonio Hurtado· Gertrudis, qmen testo 
en 788, esposa d~ José Borja To~edano, 
y José casado en primeras nupCias con 
Isabel 'Tobar y en segundas con Isabel 

Ochoa y Bazán. Núñez.-'!'obares: Fran: 
cisco Javier Manuel Bas1ho, Josefa, pres 
bítero José Joaquín, Rosa, ~o~enz?, 
Inés, María Emilia, Andrés, Tomas, pro
cer, alcalde de Cali en 1813, y Ber_nard~. 
Núñez Ochoas: María Teresa, Mana Lm
sa Juana de Dios, Maria Josefa, Agus
tfu José Maria y Miguel. 

Hermanos del biografiado: Tomás Joa
quín, José Joaquín, Francisca ~ Greg?· 
tia madre del presbítero FranCisco G1L 

Ütro Núñez, Cayetano A., figura ta~
bién como prócer de la Independencia. 
Lo suponemos caleño. 

Núñez José María.-Caleño, pri~o del 
presbítero Ignacio Ildefonso, SirviO a la 
República durante la guerra magna des
de marzo de 1811, en clase de_ asp1rante 
al principio. Hizo la campana de ese 
año en Popayán, la del Valle de¡ Canea 
en 1819, la de Pasto en 21 y 2~ .. De
fendió al gobierno en la guerra CIVIl de 
1839-41 y en la de 1851, año en que fue 
ascendido a sargento mayor el 19 de 
agosto. Fue gra-vemente ~elido el 7 de 
abril de 1822, en Bombona. 

Núñez Miguel-Hermano del anterior, 
entró como militar al servicio de la Re
pública después de Boyacá, par_a hacer 
la campaña del Cauca son Valdes y pe
lear en Pitayó, Bombona y Genor. <?o~
tinuó en 3nnas en el Sur y le toco asistir 
a la toma de Guayaquil con el general 
Juan Prur del Castillo. Tenía e] grado 
de teniente coronel. 

Núñez Caicedo Manuel José.-Médico 
nacido en Popayán por 1767, casado c;;.n 
Cali el 4 de mayo de 1798 con Mana 
Rita Fernández de Conto, naCida en ma
yo de 1768 hija de Luis Fernández de 
Canto, mue'rto el 91, y María Manu~la 
Granja; nieta paterna de Pedro Fernan
dez de Conto y Juana de la Torr~. Y Ve
lasco. De este último enl3;ce naciO. tam
bién en 1733, Anto'!Ío Fehpe ,Fernandez 
de Conto, quien caso con Maria qai'II!ela 
Maturana, vecinos ambos del C1ta~a. Y 
padres de Juana Manuela, .muerta c.ehbe 
en Cali en 846, del presb1tero. Jose Ig
nacio, quien testó el 818, y pos1~Iemente 
de Francisco Javier, padre de N1comedes 
Conto. 

Los Cantos Granjas fuero!l cu~tr?, los 
otros tres mayores que Mar!a Rita' ~a
ría Ignacia, casada con VIcente N:eto 
(Guerrero Saa Miguel), Pedro Jose .Y 
María Luisa, unida en 1794 con A~toi!lo 
Zamorano abuelos del doctor BelisariO; 
Luis José' Fernández de Conto celebro 
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nuevo enlace con María Carmela Ro
dríguez~ sin prole. La granja era hija 
de Matlas, de Yacuanquer, y de Josefa 
Ar~oleda, de Popayán; nieta paterna del 
alfer~z de caballería Francisco de la 
GranJa y Teresa Rojas, ecuatorianos 
E~ d?ctor Núñez fue decidido por· la 

R~pu~}JCa durante la guerra magna y 
e]erciO entonces varios empleos, entre 
ellos el de alcalde comisario de Cali en 
1814. En 1821 presentó a sus dos hijos 
~a-yores p_ara que sirvieran en el ejér
mto, ofreciendo sostenerlos a su costa 
lo cual cumplió hasta cuando las tropa~ 
l~egaron a su destino. Fue muy carita
tivo en ~~ ejercicio . c;Ie su profesión y 
con su dinero. M uno por los años de 
32 a 34; la esposa, en 47. Núñez Con
tos: 

l. María Manuela. 
2. Francisco Antonio prócer de la 

Independencia, muerto ~1 7 de marzo 
de 1875, nacido el último año del siglo 
XVIII, casado con Agustina Calero pa
d!e~s de: a) Natalia, institutriz qu~ di
ngia en 1866 un colegio de señoritas en 
Cali, el del Espíritu Santo, en unión de 
sus hermanas; b) Manuela esposa del 
doctor Antonio Mercado p,;dres de Ma
';ia Luisa, casada segunda vez con Ale· 
Jandro Isaza Arango · e) Domitila · d) 
Gertrudis, mujer deÍ coronel Cé~eo 
~ánchez ~artínez; d) Mercedes; e) Eva· 
ns!a, muJer de su primo Manuel Núñez 
Uncoechea; f) Ulpiano, marido de Isa
bel Rebolledo (Holguín Carlos Rebo
lledo Ramón), padres de Franci~co An· 
tonio, Agustina, Ricardo, Julia Isabel 
Y Jorge:, g) Indalecia, quien se irasladó 
a Bogota en el 86, con Natalia Merce
d.es y Domitila, célibes todas· h) Fran
msco, nacido en Cali en 1849' 

3. Manuel José, casado c~n Merce· 
des. Sá!lchez Yanguas, padres de: a) 
BenJanun, esposo de Lucila Scarpetta 
(Scarpetta Manuel Antonio), padres de 
Elena, muJer de Pedro Calderón Domin
guez, periodista que firmaba Peronel 
y de Aristides Garcés Bustamante · Y 
de Manuel José, marido de Ema Gar~y · 
b) Camila, mujer de Manuel G. Otoy~ 
(~col:ta Joaquín); c-g) Tomás, Rita, 
VIctonna, Rafael, Dimas, célibes. 

4. Mariana, que nació a comienzos 
de 1803. 

5. Tomás. 
6. Petronila, nacida el año 6 0 7. 

, 7. Juan Ne.pomuceno, casado con Ma
na. Josefa Uncoechea, hija de] doctor 
Pohcarpo y hermana del doctor Juan 
Agustín, presidente que fue de la Re· 

pública. Núñez Uricoecheas· 
Nepomuceno, diputado y v!:~'.W!·esid",;;,~~1 
de la legislatura caucana . .:i. 
en 1879 en Bogotá con 
padres de Carlos Núñez 
en Bogotá el 30 de mayo del 
del Crédito Antioqueño, · 
banco . de Agricultores, sec~tario de] 
rectono conservador de Cundinam 
representante al congreso, síndico d~r~a, 
zaretos, colaborador de la prensa di .a
h:3:sta conquistarse nombre de buena¿a. 
cntor, muerto el 6 de septiembre s-
1921, casado con Saturia Balcázar V de 
gara (Balcázar Grijalba., Vergara y -:r
la!JCo), con prole ; de Inés, casada co~ 
R;1cardo Bqrda,; de Luis, con Felisa Pon~ 
ton, y de Sofla, con Alberto Caro Nú 
ñez; b) Francisco, secretario de gobier: 
no del doctor Jorge Enrique Deigad 
en la reJ:>elión del 85, colaborador de ¡~ 
pre'?sa hheral, diputado a la asamblea 
nacional en la presidencia nacional del 
~eneral Reyes, casado con Elisa Me. 
JI8:, padres de Tomás, Daniel, Juan 
~hsa ~ y Leo~?r; e) José María, q uiet{ 
f1guro tambien en el Cauca, fue di
putado y director nacional de instruc
ción pública, muerto en Londres casado 
con. Susana Pizano, padres de' María, 
mUJer del doctor Germán Cárdenas (Ar
boleda Ma.nnel Antonio); d) Manuel, 
propulsor del progreso de Girardot ca
sado con su prima Evarista Núñez' Ca. 
lero, padres de Sara, mujer de Eugenio 
Vergnaud; e) Antonio, con Cilia Aran
go, padres de Cilla, mujer de Enrique 
Soto,,y de Alfonso; f) Rosalía; g) Con
cepcwn; h) Carmen· i) Ana mujer 
de José Caro; padre; de Man~el Al
hert? y Paulina, monja; j) Belén'; k) 
Maria Josefa, mujer del general César 
Sánchez .Núñez (Sánchez Cesáreo) hijo 
de su pnma Gertrndis Núñez Calero. 

~~ez Conto Manuel José.-Médico y 
pohttco caleño, nacido por 1802, prócer 
de la Independencia que hizo la campaña 
del Sur, a partir de 1821, presentado por 
su padre, doctor Manuel José Núñez 
Caicedo; fue regidor del antiguo cabil
do. cantonal de Cali, diputado y presi
dente (1852) de la cámara provincial 
d~ B~enaventura, presidente de la muni
C!pa~~ad de la provincia de Cali (1868), 
admimstrador municipal de hacienda en
cargado de la oficina de inspección' del 
comerci_o de. Cali, puesto creado bajo 
la presidencia del general López regis· 
trador de instrumentos públicos.' Sirvió 
al partido liberal en los campos de ba
talla, como militar, hasta llegar a te-
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coronel, y como cirujano, habién
de la tercera división en 1865. 

otable,cidl~ en Popayán el predominio 
de enero del 62, gracias a 
Silvia, fue secretario de go-

~~.nc~~~,f.~:''!~~~; por nombramiento ;; encargado del poder eje-
Manuel Dolores Camacho. 

mismo y con el doctor Manuel 
Vernaza, Francisco Sinisterra, 

do•ctores Rafael Caicedo y Cuero, 
Sánchez, Avelino Escobar 

Manuel María Villa
Pedro Pablo Polo y Ca
Llamas formaba en Cali 

en 1853 por la 
que encabezaba el 

Lleras y cuya in-

que dieron por resultado la ~~~i!~: indudable en Jos aconte-

del general José María Melo. 
Cali el 7 de mayo de 1870. 

Núñez Conto Juan Nepomuceno.-Pos
los siete hijos del doctor Ma
Núñez Caicedo, nacido en Cali 
recibido de doctor en derecho 

~~:~~~~'~e.n 1839, presidente del cabil
' de Cali en 1845, juez del 

.mtsnto cantón y de la provincia de Bue
naventura, fiscal o procurador de la cor
te suprema, tesorero general de la Re· 
pública, vicerrector del colegio de San· 
ta Librada en 1844 y 45, rector del mis
mo de 1845 a 4 7, nombrado en junio 
de este año, desde Bogotá, donde estaba 
entonces centralizada la enseñanza, pro· 
fesor de filosofía de dicho plantel, así 
como José Vicente Cobo Vivas fue nom
brado de literatura y Domingo Alcalá 
de inglés y francés. En 1849 lo suplió 
en el colegio David Peña y al doctor 
Manuel José González, su hermano el 
doctor Pedro Pablo González en los cur
sos de jurisprudencia, pues ambos pro· 
fesores titulares se dirigían ·al congreso. 
El expresado año, al nombrar el gene
ral López los go hernadores para el pe
ríodo que comenzaba el 111 de junio de· 
signó al doctor Núñez para Buenaven· 
tura, pero no le aceptó, y poco más tar· 
de, al tratar de proveer en propiedad 
la secretaría (ministerio) de gobierno, 
por renuncia del doctor Francisco J a· 
vier Zaldúa, pidió el presidente que la 
admitiese uno de los jurisconsultos ca-

leños Camacho o Núñez Conto y en úl
timas se convino por los dirigentes de 
ilc.á, que la desempeñase el primero. El 
49 se quedó Juan Nepomuceno en la ca· 
pital, donde lo hicieron rector del Rosa
rio; más tarde, diputado a la asamblea 
de Cundinamarca (1862), suplente a la 
convención de Ríonegro. El 65 fue pre· 
sidente de la asamblea de! Tolima. Con
currió ·a diversos congresos nacionales, 
a partir de 1838, ya como representante, 
ya como senador. Murió en Bogotá el 
23 de mayo de 1876. 

Núñez Conto Tomás.-Nació en Cali 
el 21 de diciembre de 1804, del matri
monio del doctor Manuel José Núñez 
Caicedo y Rita Fernández de Conto. En 
julio de 1826 se graduó en Bogotá de 
licenciado y doctor en jurisprudencia y 
dos años después lo hicieron miembro 
del cabildo de Cali. Fue en 1826 cate
drático de filosofía y rector de Santa Li
brada; elegido vicerrector del Rosario, 
le tocó desempeñar la rectorla. Fue al 
mismo tiempo designado representante 
al congreso por las provincias de Popa· 
yán y Bogotá y asistió por la última, 
en 1834 y 35, para que fuera por Po
payán el suplente, doctor Miguel Do
mínguez. Orador consumado, combatió 
y triunfó solo, con su poderosa palabra, 
en 1835, al discutirse el proyecto de ley 
que autorizaba al ejecutivo para decla· 
rar la guerra al Ecuador, proyecto pre
sentado a insinuación del presidente de 
la República. En dos periodos fue miem
bro de la junta de gobierno de la uni
versidad Central y jurado en los jui
cios de imprenta. En diciembre de 1835, 
después de negarse a desempeñar la ju
dicatura de letras de Antioquia, asumió 
la gobernación de Buenaventura, cuya 
sede, por cambio en los límites territo
riales, se había trasladado pocos meses 
antes de Iscuandé a Cali, ciudad donde 
murió el 1' de junio de 1837, con la par
ticularidad de que sus cabellos estaban 
hacía algún tiempo blancos, lo que se
ñala unO de lOs biógrafos como carac· 
terística de la madUrez de su _juicio, ex
traordinaria para tan cortos años. El 
día de su muerte asumió la gobernación 
el jefe político, Jorge Enrique Isaacs, 
y a poco, Juan de Dios Borrero·. 



Letra O 

Obando Antonio.-Teniente coronel, 
muerto el 11 de julio de 1841 en La 
Chanca, afueras de Cali, luchando al la
do del general José María Obando. Era 

· liberto. 

Obando José María.-Nació en Güen
güé, hacienda de García, jurisdicción 
d~-Caloto, el 8 de agosto de 1795 y muy 
nmo fue llevado a Popayán, donde lo 
adoptaron Juan Luis Obando y su es
posa1 Agustin:' del Campo, de quienes 
tomo el apellldo. Ambos eran nativos 
de Pasto, de familias vernáculas, ya que 
Obandos, primitivamente Velásquez de 
Obando, ha habido en esa ciudad desde 
el siglo XVII. Francisco Obando del 
Castillo y Micaela Frias fueron los pa
dres de Juan Luis; los de Maria Agus
tina, quien testó en Popayán en 1850 
Andrés del Campo y Gregaria López y 
Castillo. José María comenzó a estudiar 
en el seminario de esa ciudad; al esta
l!ar la guerra, aun cuando sus simpa
bas de adolescente lo inclinaban a la cau
sa republicana, hubo de seguir a sus pa
dres, que emigraron a Pasto con el go
~emador _Tacón, los funcionarios espa
noles y muchos otros realistas a con
secuencia de la batalla de Pala~é libra
da el 28 de marzo de 1811. Los' Oban
d?s regresaron al poco tiempo a Popa
yan Y Juan Luis se sometió al nuevo 
o;de.l! de cosas; no obstante se le per
sigmo y hasta fue por algunos días en
carcelado. Tal circunstancia obró para 
que más tarde, derrotado en el Palo el 
gobernador español Aparicio Vidauná
zaga, no confiase en los republicanos¡ 
Y marchase de nuevo a Pasto lleván
dose la familia. En esa localidad mu
rió en. febrero de 1816; la viuda fue 
reconducida por su hijo a Popayán, a 
raíz del desastre republicano de la Cu
chilla de Tambo. Tres años después 
llamó el general Sebastián Calzada aÍ 
servicio del Rey a José María, a fin de 

que pusiera coto a las 
de los patianos. -Obando para 
tia el 8 de noviembre de 1819 con 
grado de capitán. El 24 de enero 
guiente tomó parte con Calzada en 
sorpresa dada en Popayán al 
Antonio O bando ;tuvo conducta 
caballerosa co~ este jefe, el cual 
permanecer alli un mes, con su aqtut,eSo 
ce;nc~a: Más tarde, aprovechando un ar .. 
nustimo, fue de Pasto a Popayán ya 
recuperada por los independientes: en · 
compañia del doctor Joaquín Mosquera 
quien regresaba a su tierra después d~ 
larga ausencia. En la ciudad del Pura
cé conoció y trató al general Pedro 
León Torres, quien lo mismo que Mas
quera y el coronel Obando, trató de lle
varlo a las banderas de Colombia. El 
15 de julio venció en Quiicacé al coro
ne} Leonardo Inf11Ilte, quien cayó pri
sion~ro junto con Simón Muñoz, ya re
pubhcano, y sesenta y tres militares 
más. Poco después, enfrentados él y To
rres, el segundo contr~archó a Popa
yán, dejando en Palla un hospital como 
de cuatrocientos enfermos, que Obando 
auxilió. cuanto le fue posible, y en vez ' 
de envmrlos a Pasto, como le indicaba 
el jefe español Basilio García, los tor
naba a sus banderas a medida que sana
ban. Torres se retiró al valle del Cau
ca y Obando ocupó a Popayán, como 
gobernador y hecho ya teniente coro
nel por el triunfo de Quilcacé. Recupe
rada esa ciudad definitivamente para la 
Patria, partió más tarde en comisión an
te Bolívar, que había llegado a CaÍi, pa
r~~ pactar un armisticio, el que suscri
bto con Torres. Este y el Libertador aca
baron de decidirlo por la República; en 
cumpliendo su comisión dio cuenta de 
ella a los jefes españoles, se despidió 
de esa gente y el 7 de febrero de 1822 
se presentó en Popayán a servir a la 
causa nacional. Hizo campaña todo ese 
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el siguien~e en el Sur, h~sta c11:a~; 
Y edó pacifiCada la región ; pidiO 
qu su licencia y tornó a dicha ciu-

El 8 de marzo de 1826, a instan
repetidas del vicepresidente San

se encargó del mando civil y 
en Pasto. En octubre siguiente, 

Bolívar allá, fue hecho coro-
~;~:~::r el título por no hallarse 

.r encargado del poder eje
fortuna a los pocos días 

el de•;paccho, que le enviaba San
Imperantes las ideas libertici
destituido del mando, que en-' 
8 de octubre de 1827. En con
con los adversarios de la die

recibió el encargo de sublevar 
en unión del coronel José Hi

el 12 de oc-
de en Timbio, se sitúa a in-

mediaciones de Popayán, en La Lade
ra lo ataca en ese punto y es derrota-

. do' el gobernador, coronel Tomás Cipria
no Mbsquera, el 12 de noviembre. Bo-

. lívar destacó de Bogotá mil quinientos 
hombres con el general José María Cór
doba en auxilio de Mosquera y tras ellos 
siguió él mismo. Obando se retiró a Pas
to, donde entró en arreglos con el Li
bertador, que perfeccionó al saber la de
rrota de los peruanos en Tarqui, a quie
nes en fuerza de las circunstáncias ha
bía venido a considerar como sus natu
rales aliados contra el poder omnipoten
te de Bolívar. Hecho general en Guaya
quil, el 8 de octubre de 1829, juntamen
te con Florencia Jim.énez, José Domin
go Espinar, José María Sáenz y Tomás 
C. de Mosquera, fue Iuégo nombrado 
comandante general del departamento 
del Cauca, con jurisdicción únicamente 
hasta los ejidos de Popayán, por el la
do del sur, porque el resto del territo
rio dependía en lo militar del jefe de 
los tres departamentos ecuatorianos. 
Consiguióse, por empeños del doctor 
Mosquera, la reforma de dicha juris
dicción, la cual ya regía para el 13 de 
mayo de 1830, fecha de la secesión del 
Ecuador. Este acontecimiento obligó a 
Obando a marchar precipitadamente a 
Pasto, donde se encontraba cuando la. 
muerte del general Sucre, en la cual se 
le ha atribuido responsabilidad. Procla
mada la dictadura del general Urdane
ta, fue factor eficacísimo contra ella; 
para ganar tiempo concertó con el pre
fecto del Departamento, doctor José An
tonio Arroyo, la reunión de una asam-

blea caucana en Buga, que decidiera 
de la actitud del Cauca en aquella emer
gencia; declarado el valle del Canea por 
U rdaneta, organizó la resistencia en Po
payán, que se anexó al Ecuador, como 
medio transitorio de salvación. Abrió 
campaña contra los dictatoriales y los 
venció a inmediaciones de Palmira, en 
el Papaya!, el 10 de febrero de 1831; 
pasó al valle de Neiva, restableció en 
el solio al vicepresidente Caicedo, quien 
lo nombró ministro de la guerra; ejer
ció tal puesto y asimismo el de minis
tro de gobierno, interinamente, llegan
do a ser en el hecho jefe del gabinete y 
árbitro de la situación política. El 22 
de noviembre lo eligió la convención 
constituyente de· la Nueva Granada vi
cepresidente de la República, por re
nuncia de Caicedo. En ese cargo le to
có sancionar, el 29 de febrero siguien
te, la constitución politica del país. H~
chas elecciones provisionales de presi
dente y vicepresidente de la Nación, el 
9 de marzo de 1832, sin discrepancia 
triunfó para el primer empleo el gene
ral Santander; para el segundo hubo 
lucha entre O bando y Márquez; ven-· 
ció el segundo, que se posesionÓ· el 10 
y nombró a su contendor para la secre
taría de la guerra, que Obando dejó pa
ra marchar al Sur, a recuperar el te~ 
rritorio del actual Nariño, que conser
vaba el Ecuador. Radicóse de nuevo en 
Popayán, donde sirvió la coma?-dancia 
militar y perdió su primera muJer, Do
lores Espinosa, el 3 de abril de 1833. 
Esta dama había cumplido treinta y 
tres años el día anterior. La muerte fue 
consecuencia del alumbramiento del sex
to de sus hijos. De ellos, cinco se cria
ron, José María, Cornelia, José Dolores, 
Simón y Micaela. En septiembre de 
1835 volvió por breve tiempo a Bogo
tá; hizo el viaje en compañía del arzo
bisno Mosquera. Por esos días fue lan
zada en Panamá su candidatura para 
la presidencia -de la República, que lué
go acogió en la capital y en el resto 
del país buena parte del liberalismo 
avanzado; el resto de esta fracción pos
tuló al doctor Vicente Azuero y los mo
derados al doctor Márquez. Obando lan
zó en abrli de 1836 un manifiesto pro
grama, que disgustó por la falta de cos
tumbre para tales piezas entre nosotros 
y, principalmente, porque ofrecía imi
tar a Santander, quien ya en el ocaso 
de su administración había perdido mu-

Francisco
Highlight



314 DICCIONARIO BIOGRAFICO Y GENEALOGICO 

cha popularidad como gobernante. Ga
nó Márquez y Obando se separó de la 
comandancia. Dedicado a labores agrí
colas, especialmente en su hacienda de 
Las Piedras, en jurisdicción de Timbío, 
trabajó por el fomento material del 
pais, empeñado en la construcción de 
un camino de Popayán a la costa del 
Pacífico, a Guapi, para lo cual obtuvo 
privilegio, y siguió interviniendo en la 
política, como inspirador de algunos, pe
riódicos payaneses. En 1833 había si
do de los fundadores de la Sociedad de 
Educación Primaria, ·a cuyo ejemplo se 
estableció otra en Bogotá. A esta ciu
dad tornó de nuevo en 1839, ya inicia
da la guerra dvil en Pasto, lo que dio, 
motivo para que su viaje fuese muy ca~ 
mentado y causase alarma en algunos 
círculos·. Rompió con el general Mas-\ 
quera, secretario de guerra y marina, 
con quien había reanudado vieja amis
tad, interrumpida por la acción de La 
Ladera, y los dos se batieron en el ce
menterio de Bogotá, sin ninguna con
secuencia. La guerra se encendió en to
da la Nación y para su auge en el Sur 
influyó mucho la reapertura deJ juicio 
por ia muerte de Sucre, en el que fi
guraba Obando. Este jefe, llevado por 
las circunstancias, vino a ser cabecilla 
de la rebelión en el Canea y así se man
tuvo con suerte varia hasta mediados 
de 1841. Derrotado el 11 de julio d& 
1841 en La Chanca, a las goteras de Ca• 
Ji, contramarchó hacia Pasto, y a po
co, viéndose perdido salió al Perú por 
el Putumayo y el Marañón, con ánimo 
de reanudar las operaciones en otra for
ma. Cuando llegó a Trujillo, supo de 
la pacificación del país y fijó su residen
cia en Lima, adonde le siguió su segun
da esposa, Timotea Carvajal, bogotana, 
con quien se había unido en 1837. E1 
general Tórrico lo tuvo de consejero en. 
asuntos bélicos, le dio una pensión de 
doscientos soles al mes y libre asi de 
aprietos, publicó un libro contra sus ad
versarios políticos, Apuntamientos para 
la historia, que Mosqtiera le replicó en 
Chile con otro libro, dando así lugar a 
una enconada polémica en que vieron 
la luz algunos volúmenes más, intervi
niendo varias personas, aparte los dos 
al parecer irreconciliables adversarios. 
De Tórrico triunfó Vida! y el asilado 
colombiano hubo de marchar, desterra
do, a Chile ; fue lo único que consiguió 
el gobierno de Bogotá, empeñado, por 

me<jio de sus agentes en las repúblicas 
deJ Pacífico, doctores Rnfino . Cuervo 
Juan Antonio Pardo y general Mosqui. 
ra, en obtener la extradición de Oban. 
do, el cual se estableció en Quillota y de 
allí se trasladó a La Serena; volvió al 
Perú en 1845 y en tanto que su con. 
sorte se dedicaba a la enseñanza, sin 
resultados económicos halagüeños, él 
cultivaba un huerto cerca a Lima. En 
virtud de indulto expedido por el pre
sidente general Mosquera el 1"' de ene. 
ro de 1849, se puso en camino para Bo
gotá, adonde llegó el 13 de marzo, siem .. 
pre en su propósito de vindicarse por 
el asesinato de Sucre, asunto que el go .. 
bierno se había negado insistentemente 
a tocar de nuevo. El presidente López 
lo envió de gobernador a Cartagena, 
después a Lima, como ministro, pero 
no fue recibido, a causa de su anterior 
intervención política allá; fue elegido 
por Bogotá miembro de la cámara de 
representantes y presidió esa corpora
ción en 1850; al estallar la rebelión de 
1851, marchó de jefe militar al sur. Muy 
popular, idolo del pueblo liberal, por él 
sufragó una gran mayoría de este par
tido para presidente de la República en 
el cuatrienio que comenzaba el 1"' de a
bril de 1853 y sin más contendor que 
eJ general Tomás Herrera, que logró 
pocos votos, de la juventud radical, ob
tuvo el triunfo. El 21 de mayo siguien
te le tocó sancionar una nueva carta 
política para la Nueva Granada, y po
nerla en práctica en el mes de septiem
bre. Ella consagraba la federación mu
nicipal, con elección popular de los go
bernadores de las treinta y seis provin
cias en que se dividia la República. La 
mayor parte de esos mandatarios resul
taron conservadores o liberales adver
sos al ejecutivo nacional. Los amigos 
de Obando fraguaron un golpe para sal
var al partido, cuya hegemonia miraban 
en peligro, y así resultó el movimien
to deJ 17 de abril de 1854, que se negó 
a encabezar el presidente. Con todo, se 
le consideró responsable, lo juzgaron el 
senado y la corte suprema de justicia 
y si se le absolvió de toda pena, se le 
declaró sin derecho a continuar en el 
poder. Regresó a Popayán, donde pos
teriores acontecimientos, reviviendo el 
empuje de sus antiguos secuaces, lo co
locaron a la cabeza del partido liberal, 
en el Cauca, territorio integrado ahora, 
en amplia forma federal, como estado 

DEL ANTIGUO 1;r /ARTAMENTO DEL CAUCA 315 

:Mosquera, gobernador cíe--esta 
se reconcilió con Obando y le 

insistencia la jefatura de la:' 
que el otro acepto 

de para marc~ar con· 
a debeJar la rebelion con

que estalló en Cartago, la 
focaron en El Derrumbado, JUn-

;:' ga Poco antes había sido hecho 
u de la municipalidad pa:,:anes:
residente. Al tratar de ele!P! prt

!'.andatario del Canea, los diputa
liberales habían pen_s~do ~te~. que 
en él. Como jefe militar sigmo de-

en<lieJodo al gobierno de Mosq~er~ .en 
centro del ll!stado hasta 

1
pnncbipios 

iB61. Marcho entonces· a a sa ~~8.! 
B gotá con una columna, en auxiho 
~uel jefe. Sorprendido en el Rosal 

a de Tierra, por la~ fuerzas m u-
que conduma el coronel 

cuando trataba de unir
propio y deshecha su 
hueste, fue muerto en el punto 

Puerta de Cuero, no obstan~e J:taber
declarado rendido, por el md~o sa

'""'n<>ro Juan José Campos, a qmen a-
··~~:~~~f;!"'; otro sujeto que después fue 
1 como Norberto Vásquez. La 
mtierlte fue el 29 de abril de 1861; re

seis lanzadas en la espalda, cuatro 
el pecho, una contusión ~n la c~a 

·· y una cortada que con cucl.nllo le ~IZO 
Sebastián Tobar en el labio snpenor, 
para quitarle los bigotes, ya cad~ver. 
Este -se depositó en el cementeno de 
Funza de donde se exhumó al cabo de 

, algun~s años y los restos fueron lle-
vados a Popayán. . . • . 

La segunda esposa le sobreVlVlO seJS 
. o siete años. Hijos de ell~ fl:leron, na
cido alguno en Lima: Capitolino, alum
no del Seminario en 1858, despué~ de 
haber estudiado en Europa; actuo en 
servicio del liberalismo, hasta ?frendar
le la vida, en el combate fluVIal. de la 
Humareda, en junio del 85; Gratiniano, 
y Soledad. .. p 

La segunda vez ca~ó. t~b1en en . o- , 
payán, con dama ong:m"!'a de, Antio-, 
quia. Pablo Carvajal caso en ~mnegro 
con Francisca Marulanda, PB;~o a . Po4 
payán hasta que casó su hí¡a Tim~
tea. Entonces trasladóse !'_ Bogotá; H•
jos de Pablo eran tamb1en Ramon Y 
José Rudesindo (Pape). 

Ohsmdo José Maria..-Coronel pastu
so actuó en varias contiendas, al ser
vi~io del partido liberal. En 1861 cayó 

en poder de sÚs adversarios .Y, preso en 
Popayán, fue fusilado con d1ez y nueve 
correligionarios en la plazuela dy San 
Camilo de dicha capital, el 30 de octu
bre. 

Obando Manuel de Jesús.-De Pasto, 
subteniente en 1851, figuró en 1861 Y 
62 y en 65 entre los jefes de las gue
rrillas de Guasca, en Cundinamarca, qu.e 
tánto dieron qué hacer a las fuerzas b
berales. En 1868 también estuvo de _je
fe de los guascas, al fre~ de dosc~en
tos de ellos entró a Bogotá a las siete 
de la noche del 8 de octubre Y se acuar
teló en el antiguo convento de San F~an
cisco para dar un golpe .contra las .ms
tituciones federaleS, Seg1fD lo crero ~~ 
liberalismo; para garantizar la ef1cac1a 
de la autoridad del gob~rnad~r de Con
dinamarca doctor IgnaciO Gutiérrez Ver
gara, segú~ aseguraron _los parciales de 
este ciudadano. El presiden~, de la Re
pública, general Santos Gutierrez, ~es
armó la fuerza de Obando y apreso al 
doctor Gutiérrez. 

Oba.ndo Espinosa José Ma.ria.-Pri
mogéuito del general José Ma~ía, Oba.n
do y Dolores Espinosa ( C""'!trillon M,._, 
nuel José), nació en Popayan en 1829, 
militó en 1854 en defensa de la cons
titucionalidad, desconocida . por el gol
pe de cuartel del 17 de abnl, en que se 
atribuyó participación a su p~dre, pe
ro como éste se hallaba pr!swne~o o 
al menos recluido en Bogo~, fácll le 
fue al gobernador de Popayan, doctor 
Manuel de Jesús Quijano, at~aer a _las 
filas constitucionalistas a vanos panen
tes y conmilitones del presidente O_ban
do al cual era preciso marchar a liber
~, según se decía entonce~ .. En 1860: 
65 y 76 volvió a tomar serVIcio Y llego 
a coronel. En esas contiendas e~tuyo 
con él su hermano José Dolores, distin .. 
guido por su ardimiento .en las batallas 
y quien asimismo alcanzo el co-!"onelato. 
José Maria concurrió a las legislaturas 
caucanas de 1863 (como diputado) 67' 
69 y 73 y a la cámara de reP_resentan
tes en 1873 y 7 4 y fue presidente de 
ambas corporaciones. Fue gobernador 
de la provincia de Popayán (antes del 
64), administrador de la ad';'ana de '!!'
maco administrador de hac1~nda naciO
nal ]efe municipal de Palmíra, de Po
payán y de Santand~r. En _1~~1? fue se
gundo jefe de la qumta divL;aon; tam
bién en ese año y en 18776, ¡efe de es-
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tado mayor de la misma. Colaboró en la 
prensa periódica y publicó un folleto, 
Episodios de la vida del general José 
María Obando, su viaje al Perú por el 
Putumayo y el Marañón, que apareció 
primero en La. Aurora, revista literaria 
de Popayán, en 1880. Murió en esa ciu~ 
dad el 20 de enero siguiente. 

Olaeebea Rieardo.-Ayndante y secre
tario del colegio militar de Bogotá, ta
qufgrafo de la cámara de representan
tes, ocupó después Wl cargo de impor
tancia al lado del general Mela, duran
te la rebelión de 1854. Lo creemos hijo 
del Chocó. En todo caso, él hacía · cons
tar su calidad de caucano en dicha ca
pital. 

Olano Antonino.-Nació en Popayán 
el 2 de septiembre de 1809, del mompo
sino Mariano García de Olano y Ana 
María Olave y Grueso, nieta paterna, si 
no nos equivocamos, de Manuel Olave 
Garcés. El padre de Mariano, Manuel 
José Garcia de Olano, había nacido en 
Ciego, en Alava, y se había radicado 
en Mompós, donde nacieron sus hijos, 
del matrimonio con J oaquina Alvarez 
del Casal. Manuel José fue hijo de Bias 
Ignacio García de Olano, nacido en Le
za en 1693, y de Josefa Cirueña; nieto 
paterno de Bartolomé García de Olano, 
nacido en 1652, _y María Sodupe; ma
terno de Pedro Cirueña y María Pérez 
Suazo ; bisnieto de Martin García de O
lana, nacido en 1610, y Ana Fernández 
(hija de Die.go Fernández y María Mar
tíri.ez de Ribavillosa); bisnieto también 
de Juan Sodupe y Gracia Sáenz de Pa
vieta; tataranieto de Juan García de O
lana y María López, vecinos todos de la 
villa de Leza. García, según Ocáriz, quie
re decir, en lengUa gótica, príncipe de 
vista agraciada. El solar de esta fami
lia era en Zaldívar, Guipúzcoa. 

Antoniuo se graduó de abogado en 
su ciudad natal a los veinticuatro años._ 
Fue profesor y rector de la Universi
dad, magistrado y fiscal del tribunal 
del Cauca, miembro del cabildo de Po
payán y de la municipalidad de la pro
vincia, secretario, diputado y presidente 
de la antigua cámara provincial, presi
dente de la asamblea constituyente del 
Estado en 1857, la cual lo hizo segundo 
sustituto del gobernador; senador de la 
legislatura caucana del 59, ocupó repeti
das veces asiento en los congresos, des
de 1834, y fue presidente de la cáma-

ra . de representantes en 1855. E! a¡¡ 
anterior había concurrido a las sesio~ 
nes .que tuvo el congreso en !bagué 
Durante la primera administración na: 
cional del general Mosquera ejerció in~ · 
terinamente la gobernación de Popayán 
y fue nombrado ministro plenipotencia
rio en el Perú, cargo que no aceptó 
porque supo que el objeto principal d~ 
esa misión era solicitar la extradición 
del general Obando, asilado en esa re~ 
pública. En 1847 se le nombró secreta
rio de hacienda y rechazó el cargo ; en 
1855 le instó el vicepresidente Mallari
no para que desempeñase dicha carte~ 
ra, pero no la aceptó tampoco. Dedica
do al comercio, en unión de sus hijos 
y también a empresas agrícolas, aban: 
donó sus intereses en 1876, a causa de 
la revolución del 76, en la cual se le con
sideró uno de los más eficaces jefes, y 
se trasladó a Quito, adonde en breve le 
siguieron su esposa, sus hijos y nietos. 
Murió en esa capital el 27 de diciembre 
de 1883. Como jurisconulto, escribió pá
ginas brillantes en la historia, entre 
ellas la defensa que en 184 7 hizo de los 
jesuitas, y tres años más tarde, en unión 
de Pedro Fernández Madrid, la defen
sa del arzobispo Mosquera. 

Casó con Libaría, hija de Nicolás Hur
tado y Vicente Mosquera, nieta del doc
tor Vicente Hurtado y José Maria Mas
quera Figueroa, muerta en Quito en 
1905, y fue padre de: 

1. Dolores, mujer del doctor Francis
co de Paula Urrutia. 

2. Ana María, primera esposa del 
doctor José Ignacio Delgado, muerta el 
26 de julio de 1877. 

3. Carolina, célibe. 
4. Tomás, casado en Cali en abril de 

1870 con Matilde Barrero (Barrero Co.,. 
ta Juan de Dios), padres de: a) doctor 
Antonino, casado con Adelaida Arbole
da Cajiao (Arboleda Manuel Esteban), 
padres de Caroliua, mujer de Alberto 
Garcés Navas (Gareés Alfredo), Ana 
María, Manuel María, casado con Lau
ra Cuéllar Wallis, Víctor Daniel, mari
do de Laura Campo Méndez, Rosa El
vira, Alvaro, Rafael y Eduardo; b) Ma
ría Manuela, nacida en Cali el 11 de na~ 
viembre de 1872, casada con Miguel A
rroyo Díez (Arroyo Miguel), padres de 
Matilde, mujer de José María Torres 
Herrera, Jaime, Carmen Elvira, de Ri~ 
cardo Samper Sordo, y Tomás; e) Ma
ría Liboria, muerta en la cuna; d) Ni~ 
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en Quito el 21 de septiem
casado en 1904 con Susa
Cajiao, padres de Manuel 

~r·~~J~~fc~ tierno, Mercedes, Sus~-
(-'íric:to:ria Eugenia, Manuela, A~a. Lul

. á Antonio Juan de D1os, Jo
. Nlc?l sfallecido fiemo, María Elisa, 
:Mana, José María, muerto en ~a cu

~,·~~~~;';n Elvira; e) Manuel Jase, na
Quito el 24 de marzo del 82, se
ante el Vaticano, elegido sena

obernador del Canea, unido en B<?
g Adelaida Angula (Angulo MiW nceslao) el 6 de febrero de 1907, 

e de Fernando, Tomás, Matilde, 
José, Alfonso, Adelaida, C~ci

f) Juan de Dios, naCido 
y 'nf . 

84, muerto en la ~ , a~ma. 
5. Teresa, que expiro J~ven. 
6 Manuel José, lo propw. 7: Nicolás, secretario de hacienda del 

representante al congre-
t con Enriqueta Riascos 

'Ri~S Pascual), padres de: a) do~
~r Tomás, abogado, diputado del anti-

Cauca marido de Leonor Zamora
gua · proÍe y de Mercedes Barona Bo
~~r:U a AnÍonio José ; b) María, casa

. da c~n el doctor Pablo Barrero Ay~rve, 
. dico gobernador del Valle, a Gwller

:~ JJlián Nicolás, Juan, Pedro. Anto
nia' José 'Bernardo, Diego, M~lO, Pa
blo' Alber'to, Enriqueta, Luz Mru;.a, C~-

en Elena y Francisca; e) J ose Mana, 
:n Soledad Cruz (Patiño Dolcey), a 
Francisco José, Luis María, He~n~do, 
Carlos, María Teresa y Ma;gar•ta! d) 
Pablo Enrique; e) doctor V1Ctor ViCen
te, abogado; f) doctor Carlos Alberto, 
abogado. 

Olano María del Carmen.-Dáf!Ole Po
payán como patria. a esta muJer que 
fue arcabuceada el 2 de feb..:ero de 
1820 en Quilichao, por los espanoles. 

Olano Horrero Antonino.-Juriscon
sulto y escritor público, nacido el! Ca
¡¡ el 27 de mayo de 1871, de Tomas O
lamo y Hurtado y Matil~e Borre~o Ira
rorri. Trasladóse muy runo a Qmt:o ca~ 
sus padres y allá empezó -a estudiar _li
teratura en el colegio de ~an Gabrtel. 
En el 86, de regreso a su cmdad natal, 
siguió el aprendizaje en Santa ~1bra~ 
da. un año más tarde lo conduJo su 
padre a Bogotá, al Rosario, pa.:r:a con; 
cluir el bachillerato. En el. 8~ mgreso 
a la facultad nacional de ¡unspruden, 
cia, que fue separada entonces del Ro-

sario, y pasó más tarde a Pop~yán,_ pad 
ra coronar su carrera en la un1~ers1da 
del Canea. Destacó se luégo de Juez S?-~ 
perior del distrito judicial de Popayan 
y después como magistra:Io de . la. s~la 
civil del tribunal de la misma JUnsdiC
ción. Fue en la universidad payanesa 
profesor de economía política, derecho 
español, derecho roma~o y der~,cho J?le~
cantil; secretario de mstrucc10n publi
ca del Cauca durante la se~nda .gober~ 
nación de Guillermo V al en cm, m1embr 
más tarde del consejo directivo de la 
Universidad, de cuyo _puesto hubo de re
tirarse porque asusto a muchos 1~ am
plitud de sus ideas. De ellas habla da
do muestras desde los claustro~ de )a 
facultad de derech?, en B?pota; mas 
tarde, cuando estallo la rebeilon de 1899-
902 ejerciendo la prefectura de Popa
yár{ · abominó entonces el golpe cl!~e
lari¿ del 31 de julio de 1900, .mote¡aron
lo hasta de traidor y pretend•"':on hacer 
con él rudo escarmie~to. Candidato pa
ra diputado a la asamblea caucana P?r 
el grupo más avanzado del co~servatis
mo, fuelo más tarde para la C';lplara de 
representantes por la agrupacJOn de~o
minada partido republicano. En sus ni
timos años se afilió res~eltamente ~n 
el liberalismo. Represento. a Colom~na 
en la comisión mixta arbltral. reumda 
en Quito para fallar recl~acwnes de 
compatriotas contra el gob•e_rno del E
cuador. Publicó asociado a M1guel Arr_o
yo Diez una edición, anotada, de ~a HIS
toria de la gobernación de Popayan, del 
doctor Jaime Arroyo; de s~ pluma . ~s 
el libro Popayán en l.a Colo~a, tamb•~n 
el titulado De Popayan a Qmto, de vm
jes y diversos trabajos juridicos, e?tre 
ell¿s una monografía so,bre la leg,Isla
ción minera en el Choco., Colaboro en 
diversos periódicos, fundo La. Paz, en 
1905, y Popayán, en 1907, ambo~ en la 
ciudad de este nombre. ~oncurriÓ a la 
asamblea nacional consbt~rente Y . le
gislativa, bajo Reyes. Muna en Cali el 
25 de enero de 1923. 

Olano y Hurtado To~-Hijo del 
doctor Antonio Olano, nacw en Popa
el 1"' de noviembre de 1842, en la casa 
solariega de los Hurtados, a una cua
dra de la esquina noroe.ste de la. hoy 
plaza de Caldas, hacia San Francisco· 
Estudió en el colegio de Yerbabuena, el! 
la sabana de Bogotá, d~;igido J!Or Jase 
Manuel Marroquín; parh? despues a Eu
ropa con su hermano N1colás, a los ca-
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legios de J ully, en París, y Stonighers, 
cerca a Londres, donde cursaron filo
sofía, literatura y altas matemáticas. 
De regreso a Colombia, padre e hijos 
fundaron una casa comercial con ofici
nas en Cali, Popayán y Quito. Fue To
más miembro del concejo municipal de 
Popayán en muchos períodos y laboró 
desinteresadamente por el progreso y 
embellecimiento de su ciudad. A él se 
le debe la construcción de un matade
ro público, de los mejores del país, que 
sustituyó el levantado por su tatara
buelo Francisco Antonio Arboleda en 
el siglo XVIII. Concurrió a la asamblea 
del Departamento. No aceptó la secre
taría de hacienda, para que lo nombró 
el gobernador Ulloa en 1887, época de 
su regreso del Ecuador, donde pasó dos 
lustros con su familia, asi como tam
poco aceptó una senaturía que se le o
freció en la gobernación del general San
clemente. Fue adjunto a la legación a
creditada por Colombia ante Napoleón 
m, secretario de la legación en Quito 
y encargado de negocios en esa capital. 
Intervino en las contiendas armadas y 
llegó a general. El, su padre y hermano 
fueron dueños de cuantiosa fortuna, que 
varias veces perdieron a causa de las 
revoluciones, después de rehacerla. E
jerció el consulado honorario del Ecua
dor en Popayán, donde murió el 27 de 
mayo de 1918. · Su retrato y el de su 
padre, como homenaje de la ciudad, 
exornan el salón del concejo. 

Olano y Olave Tomás.-Hermano del 
doctor Antonino Olano, nació en Popa
yán en 1807 y murió aquí mismo el 6 
de octubre de 1872. Se distinguió por 
su bondad, su pureza de costumbres, su 
piedad, su inagotable caridad y su es
píritu público. El obispo de la Diócesis 
~unció su deceso desde el púlpito, di
cJendo: ''Como paloma blanca, sin man
cha y sin hiel, ha volado al cielo don 
Tomás Olano". En 1841 se le nombró 
gobernador de Popayán, poco después 
fue propuesto para gobernador de Pas
to, en 1848 se le designó intendente de 
hacienda del Cauca y en 1854 se le es
cogió para segundo designado del go
bernador de la provincia natal, empleos 
que en su mayor parte se excusó de ser
vir. Fue miembro de la Sociedad de E
ducación Primaria, comisionado para el 
<l<!nso de la población el 58 y tesorero 
de la Universidad. 

Olave Na.zario.-Tío del 
tonino Olano y apenas 
que él, pues nació en P<>Dltvll" 
se graduó de doctor en j~~isfr~~~;~~¡~~:~ 
30 de julio de 1832, en la 
donde dictó economía politica hast 
1836. Este año fue al congreso, de r a 
presentan te por Popayán; ejerció tS.: 
bién los cargos de elector cantona) a .. 
gente fiscal y juez letrado de hacie~da • 
Murió en 1837. · 
_ La familia Olave procede del espa. 
no! Ventura Olave y Gamarra quien 
casó en Cali con Manuela Garcé~ y Saa 
( G~cés A:lfredo) ;¡ fue padre de Juana 
Mar1a, qmen testo en 1800, viuda sin 
hijos~ del peruano José de la Tor~e y 
Bracho, muerto el 798 en Cádiz · Ger
trudis, quien testó en 822; Prudencia. 
Antonia; Vicente, cura de Llanogrand¿ 
y que testó en 814; Manuel, casado y 
con hijos, uno de ellos Vicente (Grueso 
José María). 

Pariente cercano de N azario fue Vi-
. cente Olave Girón, quien concurrió en 
1843 por el cantón del Raposo a la cá
mara de Buenaventura, en la cual tu
vo de colegas a Manuel Santos Caice
do, presbítero Juan Ignacio Valdés, Cé- · 
sar M. Nates (por Micay), Hermógenes 
Lemos, Juan Antonio Caicedo y Cuero· 
volvió a la cámara el 50 y fueron ~ 
compañeros Manuel María Mallarino 
Miguel Guerrero, Miguel Barrero Du~ 
rán, el padre Valdés, Manuel Marmole
jo, Francisco L. de Guevara, el presbí
tero Cayetano González, N. Saa y Juan 
Antonio Sánchez. Fue, además, secreta
rio de hacienda de la gobernación de la 
provincia. Murió, muy anciano, a co
mienzos de este siglo. 

. Olaya Manuel.-Prócer de la Indepen
dencia, de actuación en Iscuandé don
de le tocó someter . a los esclavo's, su
blevados por instigaciones del goberna
dor Tacón. Fue en 1831 gobernador de 
la provincia de Buenaventura. 

Olaya Rafael.-De las tropas del pre
sidente Caicedo, en la campaña sobre 
Pasto, en 1812, preso en esa ciudad y 
sometido al diezmo con ciento treinta 
y cuatro compañeros, de los cuales fue
ron fusilados diez el 26 de enero de 1813. 

Olea y Salazar Agustín.-Payanés, e
ducado en San Bartolomé de Bogotá, 
graduado en la academia de los jesuitas. 
Siendo clérigo particular fue visitador 
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bajo los prelados Monto
y Serna (1640-45) ; en 

canóuigo el 30 de 
mejoró en ese, coro y ya 
fue visitador de Ti.maná 

lugares de la provincia de Nei
acuerdo del obispo y del go-

~
~~:~c de Popayán entró al reconode los indios paeces. Fue ca-

de cruzada y del santo ofi-
ciudad; en Santa Fe lo as-

sucesivamente a chantre, ar
por último a deán en 682. Mu
de octubre del año siguiente. 

r·iH'1;,ercm sus padres Luis Olea y Luí
hija del gobernador Diego 
vencedor de Alvaro de O

del Campo Salazar, Luis 
vino a establecerse· en 

Nicolás Olea y Ma
ca:sailos en Sevilla; nieto pa-

.... d_e_' Olea (hijo de Pedro 
y Francisca Núñez) y Maria Her. 

¡t¡,t~~~~~~~~d~e~zlAn~ tonio Hernández· Y casados en Vallado-
Garcia y Ursu

de Aloru•o Rueda y Ma
Delgado casó segun

Victoria, de donde 
Figueredo y el 

·da vez con 
proceden el 
obispo Nieto Polo. 

Or'dóñez Franciséo Javier.-Nació en 
Pasto hacia 1794 y se incorporó como 
voluntario en las tropas quiteñas co
mandadas por Carlos Montúfar en 1809 ; 
cayó prisionero de los realistas, quienes 
lo enrolaron en su filas; logró pasarse 
al ejército de Caicedo y Macaulay y se 
halló en Catambuco, donde esos dos je
fes quedaron prisioneros con gran par-· 
te de su gente. Ordóñez pudo huir por 
una montaña y fue a dar a Neiva con 
varios compañeros; con ellos lo envia
ron a Popayán, donde estuvo sirvien
do un año, hasta cuando esa ciudad se 
vio amenazada por Sám.ano; dirigióse 
de nuevo a N eiva, se unió a N ariño, 
para seguir a combatir en Cebollas y 
en el Ejido de Pasto. Preso entonces, 
condenáronlo a muerte, pero la causa 
se paralizó, por falta de abogado, y lo 
condujeron a Quito. Es probable que 
Montes lo remitiera a presidio, como hi
zo con otros próceres de los más com
prometidos en la campafj.a contra los 
españoles. En 1812, cuando Pasto es
tuvo por la República, había servido de 
amanuense al escribano José Miguel Ar
turo, quien lo empleaba en pregonar 

bandos; se le dieron entonces algunas 
comisiones militares, entre ellas la de 
ir al Tambo, a buscar unas armas de
jadas allí por los realistas. 

Ordóñez Jerónimo.-Coronel pastuso, 
recibió sus ascensos por escala riguro
sa, peleó en Cariaco, estuvo en varias 
acciones en 1840 y 41 y el 63 acompa
ñó al general Mosquera en Cuaspud. 

Ordóñez Juan Félix.-Perteneció a las 
tropas del presidente Caicedo, y preso 
en la acción de Catambuco, el 13 de 
agosto de 1812, lo condenaron al diez
mo con ciento treinta y cuatro compa
ñeros diez de los cuales fueron pasa
dos Por las armas el 26 de enero si
guiente. 

Ordóñez Ma.nuei.-Nació en Pasto Y 
de diez años de edad empezó a servir 
a la Repúbllica como militar. Los ~·
pañales, viéndolo tan tierno, lo enVIa
ron a Bogotá, a un convento; allí, de 
pinche de cocina, asaltó al portero con 
el cucbillo que le habían dado, ganó la 
calle y se alistó en el ejército liberta
dor, para hacer lucida carrera, llegar 
a coronel y pelear en Junin y Ayacu
cho. Murió en Riobamba, Ecuador. 

Ordóñez y Cifuentes Andrés.-Nació 
en Caloto, o en jurisdicción de esta ciu
dad, posiblemente en la hacienda de 
"Morales", por 1770; estudió en el Se
minario y se hizo sacerdote al expirar 
el siglo. Recibió el curato de La Plata, 
desde el cual cooperó a la transforma
ción politica en 1810. Obtuvo que José 
Díaz se levantara con otros republica
nos y marchase a Popayán, a tiempo 
que por la vía de Cali amenazaba a Ta
cón la tropa de Baraya, Cabal y Girar
dot. Intervino en el nuevo orden de co
sas en Popayán, después de Palacé ; en 
1813 fue a Bogotá y concurrió al con
greso, sirvió de provicari.o Y vicario ge
neral al ejército de Nariño; en 1815 
presidió el colegio constituyente de la 
provincia de Popayán. A raiz de la de
rrota de la Cuchilla del Tambo se re
fugió en el convento de San Francisco, 
donde lo entregó el 2 de julio de 1816 
el guardián, fray Francisco Grueso, y 
le pusieron grillos. Sámano lo trató de 
hereje y quiso degradarlo, a lo que 
se opuso el nuevo provisor, doctor José 
María Grueso; enviado entonces a Bo
gotá, Morillo lo remitió a España. Mu
rió de fiebre amarilla en Sevilla en 1819. 
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Era buen orador, con fama de conocer 
el corazón humano y saber adivinar lo 
que pasaba en el interior de las con
ciencias. Tellia forma de letra verdade
ramente linda. 

Los Ordóñez están muy ligados des
de fines del siglo XVI con los Cobas y 
Escobares. Francisco Escobar y Ana Sa
r~via, madrileña, fueron padres de Fran
Cisco Escobar Gibaja corregidor de U
baté, el cual casó co~ Isabel Cobo Pa
lacio y fue padre de Catalina Escobar 
Cabo, mujer de Antonio Ordóñez de La
ra, hijo de Pedro y de Inés del Casti-
11? _ Tamayo, nieto patorno de Diego Or-1 
donez d~ ~ara y Faustina Cobo Quin
tero Pnnc1pe; materno de Diego del 
Castillo y Francisca Velásquez Rengi
fo .Tamayo. De Antonio Ordóñez y Ca
talina Escobar, a quien asignaban por 
segundo apellido el de Hurtado nació 
Andrés Ordóñez Escobar, <iue t~stó en 
734, casado con María Sánchez de Sa
la, hija del español Pedro Sánchez de 
Sala y, Bárbara .. Morlones Montenegro; 
esta Barbara, hiJa de Francisco Mario
nes y Jerónima Orozco, nieta paterna 
de Nicolás Morlones y materna de A
sensio Orozco V al divieso y Catalina del 
Castillo. Ordóñez de Lara y Salas: Bár
bara, ~EI:ría, Francisco y Felipe Javier. 
Este ultrmo casó con Rosa Cifuentes 
hiia de Tomás Cifuentes Baca y Tere: 
sa Mora Torijano ; nieta de Tomás Ci
fuentes Almansa y Juana Rengifo y Ba
ca, de Jo~ Mora ~havarrogoitía y una 
dama TonJano; C1fuentes Almansa hi
jo de Juan Cifuéntes y Francisca' Vi
vas Sedano Marmolejo · Juana Rengifo 
hija de Jeróuímo VeJfu.quez Rengifo y 
Andrea Baca Téllez, nieta paterna de 
Francisco Velásquez Rengifo y Beatriz 
Ordóñez. Javier Ordóñez de Lara y Sa
la testó el 7 de octubre de 1777 en la 
hac!enda ~e Morales. Fueron sus hijos: 
Jose. Marm, ardoroso republicano, al
guacil mayor de Caloto, fusilado en Po~ 
payán el 19 de septiembre de 1816; Vi
cente, presbítero Andrés, María Josefa 
y María Ignacia. Vicente murió en Caloto___. 
el 10 de mayo de 1800, casado con Ana 
Joaquina Rui2 de Quíjano y Baca. Sus 
hijos, Ordóñez Quijanos, fueron Francis- . 
co Javier,. Mariana y Juan Mariano. 

De esta familia fue Nicolás Ordóñez 
de Lara, colegimos que nieto del pri
mer Andrés, casado con Baltasara Ba
ca Y padre de Joaquín María Teresa 
Francisco, Martín, , Agu~tina y Leonor: 

La ~egunda esposa de Manuel José u. 
rrutia fue Joaquina Ordóñez Balcázar 
Hermanos de Joaquína fueron: a) Ga: 
bnel, casado con Mariana Balcázar, paa 
dres. de Francisco (padre de Gabriel y 
Manan a) y de José María marido de 
Micael~ Lemas (hija <1:e M~ia,no Lemas 
ValenCia), y b) Camilo, quien obtuvo 
b~ca en el , Seminario en 1805 y siete 
~os despues era profesor alll de lati
mdad, casado con Ventura Nates, pa
dres de Saturnino, esposo de Gabriela 
Arroyo Arroyo. 

~rejnela Manuel ~touío.-Nació en 
C_aJI en 1837, d~ Ramon Orejuela y Ma
ri~ Josefa Molma; se educó en Santa 
Librada, donde tuvo de condiscípulos a 
Belisario Palacios, Belisario Zamorano 
Joaquíll, Rogerío y Rafael González Pi: 
zarro, Elciario y Eduardo Naranjo E;. 
cheverri, José Maria Patiño Cárdenas 
Enrique y Adolfo Otoya, Eduardo Hol: 
~ín, Clímaco, Julio, Alejandro, Fran
Clsco y Carlos Lloreda, Darlo Caicedo 
Quiñones, Tomás Joaquin Rengifo, Fer
nando e Ignacio Iragorri, Rafael Peña 
Caicedo, !salas Quintana y Bonilla 
Francisco Antonio Herrera y Córdoba' 
Fran~isco Antonio Marulanda, MigueÍ 
Garrido Dorronsoro, Miguel Mercado 0-
tálbora, Darlo Mazuera, Rodolfo Velas
ca Mesa, Adolfo Valdés, Adolfo Teno
rio, .Aristides . Camacho Vernaza, Carlos 
Maria Delgado Carvajal. Con grandes 
esfuerzos coronó la carrera, a causa de 
su pobre~3;, recibiéndose de abogado el 
20 de diCiembre de 1869, juntamente 
con Juan A~tonio Sánchez, Camacho 
Vemaza, Enrique Otoya y Gonzalo Cór
doba. El 70 fue presidente de la Socie
dad Democrática. Hizo armas en defen
sa del partido liberal en 1860, año en 
que fue secretario del cabildo caleño 
Y :ecibió su bautismo de fuego en Lo~ 
Cnstales; en 1876' peleó en Los Chan
C?S y también en La Cabaña, El Are
mUo y San Antonio, hasta la rendición 
de Manizales. Alcanzó mención especial 
por su comportamiento y llegó a coro
n.e!. En el 85 estuvo en Sonso. Había 
s1do, durante la Federación vocal de la 
municipalidad, fiscal y jue~ del circui
to de Cali, profesor y vicerrector de 
Santa Librada, profesOr de la Univer
sidad, superintendente general de ins~ 
trucción pública, diputado (1873), pro
curador del Estado (75) secretario de 
gobierno del presidente 'Garcés, desde 
el 18 de diciembre del 78, en lugar de 
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Jorge Isaacs, y en ese carácter hizo una 
visita a las poblaciones del Norte, has
ta Marmato, para devolverles a los con
servadores las propiedades que se les 
}labían confiscado por no haber paga
do la contribución que el gobierno les 
eJ<igla como gastos de guerra. El 18 de 
abril del 79, para buscar un avenimien
to -con los independientes, ya subleva
dos en Palmira, lo reemplazó Buena
ventura Reinales. Después del 85 vivió 
consagrado a la abogacía, especialmen
te _en Palmira, durante veinte años. De 
1905 a 7 fue juez de ese circuito y de 
1908 a 10, de los de Popayán y Silvia. 
En esta última ciudad le sobrevino la 
muerte el 7 de agosto de 1910. Colabo
ró en periódicos politicos y literarios de 
diVersas ciudades caucanas. 

Fue casado con Dolores Fernández, 
hija del coronel Rafael Femández (a. 
Cabezón), fusilado en Popayán el 30 de 
actubre del 61, y Dorotea Valencia, con 
prole. 

Orejuela Pacifico.-Nació en Cali el 
11 de abrí! de 1827 y lo bautizaron León 
Pacífico; se educó en Santa Librada, 
cuya beca vistió el 14 de noviembre de 
1837; intervino desde 1851 en contien
das armadas ; en el 60 le tocó hacer 
campaña como jefe de estado mayor de 
la tercera legión ; el 61 estuvo de jefe 
de estado mayor de la división que con 
el general Pedrosa tomó a sangre y fue
go a Buenaventura;. comandante del -de
partamento lUÍ litar de Occidente en 76; 
administrador de hacienda de los mu~ 
nicipios de Atrato y Buenaventura, go
Jlernador de esa última provincia y más 
tarde jefe municipal de ella, también de 
Cali, presidente de la municipalidad de 
esta provincia (1879), diputado a la le
gislatura ordinaria del 67, vicepresiden
te de la constituyente del 72, senador 
federal en 1881. La legislatura del 69 
1~ eligió desiguado para subrogar al pre
Sidente del Estado. Murió en Cali el 21 
de febrero de 1883. 

El italiano Rafael Orejuela casó en 
Popayán con una Tobar y fue padre 
de otro Rafael, unido en Cali a Mag
dalena Perea, nacida en 1708, hija de 
Bernardo Perea y María Rengifo, nie
ta paterna del español Antonio Perea y 
Catalina Redondo, casados en Cali en 
1641. Orejuela Pereas: 

l. Marcos, nacido en 1727, casado 
con María Josefa Jiménez Salazar, muer
ta el 85, hija de Manuel Jiménez), 

padres de Francisco Javier, Marla Ger
trudis, nacida el -61, casada el 80 con 
Juan Antonio Guerrero (Guerrero José 

· Joaquín), Manuel Marcelino José Ma
ría, ~gustín, José Lorenzo', nacido el 
78, V1cente .Y María Engracia, mujer de 
Rafael OreJuela Beltrán, la cual testó 
en 1870. 

2. María Gertrudis (1736-97) mujer 
de José Ocho a y Guevara. 

3. Rafael. 
4. Antonia, mujer ·de Ignacio García 

( Garcla Evaristo ). 
5. José, testa el 84, esposo de Josefa 

Ramírez, padres de Ferilando Joaquín, 
con María Rosa Jiménez~ a María Fran
cisca y María Josefa Basilia. 

6. Ignacio, casado con Margarita Bel
trán, de PopayánJ el 747, muerto en 
1800, padres de Matlas, nacido el 748; 
Isabel; Josefa, mujer de José Joaquíll 
Perlaza, padres de María Candelaria, 
mujer de Manuel José Ledesma; Anto
nio, el 57; Marcos, el 63, director escé.:. 
nico de las comedias que se dispusiei-on 
para cada uno de Jos dias de fiestas de 
la jura de Carlos IV; Rafael, nacido el 
69. ya mencionado, padre de Marla Fran
cisca, mujer de José Maria Guerrero, 
Rafael, Narciso, cura de Buenaventura, 
muerto el 875, Manuel María y Juan de 
Dios. 

7. Bernardo, testó en 809, casado con 
Marla Villa y con María Gertrudis Mu
ñoz, madre de María Mercedes, Manuel 
Esteban, María Josefa, María Candela
ria, José Agustin, Narciso, doctor Fran
cisco Javier, residente en Quito el 9, Jo
sé Antonio, Pedro José, marido de Mag· 
dalena Aragón Ochoa (padres de Fran
cisco Antonio, Manuel Ventura, José 
Joaquín, presbítero muerto el 30 de a
brí! de 1884, Ro salla y Marla ,Dolores), 
Tomás José, Juan Baltasar, María Pe
trona y Santiago. 

Agustín Orejuela Muñoz testó en 1833, 
casado con Bárbara Prieto, padres de 
Matilde, mujer de Juan Antonio Salazar; 
Maria J ovita, de Martíll Zamorano Te
U o ; N a talla; Pacifico, el biografiado ; 
Primitivo, casado el 25 de noviembre de 
1850 con Natalia Zamorano Tello (pa
dres de _Primitivo, casado con Virginia 
Otero; Pacifico, en Buga con una Ci
fuentes ; Matilde, con Pedro Cucalón; 
Amalia, con Alejandro V al le cilla, de la 
familia de Manuel Santiago Vallecilla; 
María Jesús, con Vicente Rengifo Mar
tíllez, hijo de Pio; Eduardo, en Tuma-
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e<?, c~n una hija de Eulalia M~rquez; 
LiborLO, muerto el 91, casado con Be
nedi~ta Zamorano (a Leopoldo, con A
delmda Barona, Liborio Leoncio Lucio 
Natalia y Ulpiano). ' ' ' 

Pacífico se ~ió a Rosa Cabo, padres 
de Carlos, Juhan\ Dolores Rosa Bár
bara (mujer del doctor Pedro 'Pablo 
Scarpetta) María y Débora (del doctor 
Luis Pérez Correa). 

Orejuela Primitivo.-Hermano de Pa
cífico, nacido en Cali en 1828 alumno 
de Santa Librada desde el 19 'de mar
zo de 1839, alcalde del Salado en 1851 
distin.guido en varias contiendas civiles: 
especialmente la de 1860, habiéndole to
cado actuar en la acción del 26 de mar
zo del 61 en Buenaventura, y la de 1876, 
hasta llegar a general. Fue secretario 
Y. vocal de la municipalidad de Cali, pre
Sld~nte de ella el 69, jefe municipal de 
Cali (1869) y de Palmira diputado a 
varias legislaturas del Esta'do, presiden
te de la de 1883 y nuevamente jefe mu
:p.i~ipa:t de Cali, en cuyo puesto le sor
prendió la muerte el 26 de noviembre 
del 83. 

Orejuela Ramón María.-Suponémos
lo nacido en el Sur, acaso de Barbacoas· 
se recibió de abogado en 1829; juez_ le: 
trado de hacienda de Pasto, goberna
dor de Ba~bacoas, diputado y presiden~ 
t~ de la camara en esa última provin~ 
c1a, representante al congreso por Bue~ 
n~ventura y senador por Barbacoas, 
consul general en Quito, declarado ce
sante por e~ general Mosquera en el 62. 
~n esa ca:¡ntal e_~taba casado y estable
Cido Y alil muno el 10 de septiembre 
de 1867. 

Orejuela Roque.-Prócer de la. Inde
pendencia, vecino de Roldanillo y posi
blemente allá nacido. 

Ortega Angei.-Abogado de Cumbal 
c<:mcurrió a las cámaras de Pasto, a m~ 
diados del siglo XIX. 

Ortiz Francisco de Pa.ula.-Barbacoa~ 
no educado en Popayán, contador de la 
administración de hacienda, administra
dor de correos y otros puestos en Bar~ 
bacoas, auditor de guerra de Arboleda 
el 60. Tomó siempre activa parte en las 
c~ntiendas armadas, como conservador, 
Y a causa de -ellas hubo de emigrar el 
51, el 62 y el 77. En esa última ocasión 
se fue al Perú, casó en Huancayo y allí 

se dedicó a la abogacía, una vez in 
porado en la respectiva facultad. ~~ 
de notable talento y vasta instrucció n. 

Ortiz I¡:nacio E.-:-Abogado, natura¡ 
de Popayan, graduado el 21 de diciem
h;e del 45, secretario y diputado de la 
camara de Barbacoas, diputado a la d 
Pasto (1855), senador por Túquerres ! 
la legislatura ca~cana del 59 y diputa
do por esa proVIncia o municipio el 63 
y el 71. 

. Fue hijo de Carlos Ortiz y Sarasti 
Vwenta _Sarasti Muñoz, padres tambié~ 
de Eduviges y ~icolasa, muerta en Tú~ 
querres, y de P10. Casó en Barbacoas 
con Josefa Castillo Sarasti. 

Ortiz José lgnacio.-Nació en 1780 
p~o?abl~mente en Candelaria, de padre~ 
~tingmdos (acaso Carlos Ortiz y Fe
h~a Baca). Desde su niñez se sintió in~ 
chnado al. ~acerdocio pero los recursos 
d~ la fannha no le permitían ir a estu~ 
diar a Bogotá o Popayán; por suerte, 
el. co~v~nto de franciscanos de Cali le 
bnndo libros y maestros estos últimos 
los padres Mariano Cama~ho y Luis Del~ 
ga??· Ingresó a la comunidad, se distin
guw en los estudios por las dotes inte~ 
lectuales, recibió el presbiterado en 1804 
Y en la orden fue cico veces guardián 
J?Or ~rienios, ~ternados, de 1823 a 53: 
V~ron ecuannne, apuilta un biógrafo, 

desmteresado, canonista versado, ora;. 
dor. de vuelo, pr.el:W.o sin ambiciones, 
cultivador del mento de sus compañe
ros de claustro, humilde, benévolo y 
cortés". De grande espíritu público dé
bele Cali muchos progresos; ayudó a 
fray Pedro Herrera en la construcción 
del templo de San Francisco y tomó a 
su cargo la obra del de San Pedro aho
ra catedral, que terminó el 40 tr~s la
bor de once años; encontró la~ paredes 
a poca altura, paralizada la fábrica a 
consecuencia de la guerra magna. Llevó 
a la cima la construcción del puente de 
m3;.mposteri~ sob~e el Cali, obra que des~ 
pue~ de vanos anos perdidos por la in~ 
curia o la mala administración le con
fió el cabildo, por acuerdo del 25 de ju
nio del 42, que firmaron Fernando Gon~ 
zález, presidente, José Joaquín Melén~ 
~ez, sec~e.tario, Juan Bautista Rengifo, 
Jefe pohbco; la cámara de Buenaven
tura, por ordenanza del 21 de septiem
bre del 43 destinó dos mil pesos para 
la obra, que se terminó el 44, año en 
que esa corporación votó quinientos más. 
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p.. Jos empeños de fray José Ignacio se 
" debe en parte el establecimiento del co

legio de Santa Librada, y la implanta
ción del método lancasteriano, última 
aiabra entonces de la pedagogía, en la 

~ri'mera escuela pública de Cali (1824). 
FUe siempre interesado en la educación 
de la juventud y la cultura general. En 
1835 inició Y ll~vó a cabo un~ colecta 
ara dotar de u;nprenta a Cah; alcan· 

~ó a reunir setecientos diez y seis pe
sos, que er9garon ~usebio Barrero, ~o
roás Joaqum Garc1a, Lorenzo Umana, 
Ramón Ramírez, M~ía Ignacia Borre
ro, Micaela Iragorri, José Anto~io Pati ... 
ño Vicente Velasco, Manuel Mana Alon~ 
so-' de Velasco, Pedro Vicente Cárdenas, 
Efeuterio Cárdenas, Francisco Páterson 
Sánders, José Lloreda, José Ignacio Gon~ 
zález, Manuela Alomía, Andrea Cama~ 
cbo, José Antonio Borrero y José Ma-

" ría González. Cedióse el dinero al cole
gio de niñas, plantel en proyecto, que 
-contaba con los fondos que· se habían 
ido recaudando por degüello, impuesto 
que se cobraba a razón de cinco centa~ 
vos pQr arroba de sebo o- de carne y que 
una disposición del gobernador de Po
payán, doctor Diago, había destinado a " 
la instrucción pública. A la cámara pro
Vincial de Buenaventura se le informó 
de la cesión de la colecta al colegio y 
que los elementos tipográficos ya se ha
blan ordenado despacharlos de Cartage
na; Ortiz .comunicó a los diputados que 
el taller costaría poco más de mil pe
sos y la conducción unos trescientos; la 
cámara, facultada para disponer del gra
vamen al degüello, expidió el 6 de oc
tubre, y el gobernador, doctor Tomás 
-Núñez Canto, y su secretario, doctor Vi
cente Cárdenas, sancionaron el 12, una 
ordenanza para que se incluyese en el 
presupuesto provincial la partida de se
tecientos pesos, que se sacarían de las 
sumas aplicables al colegio de niñas y 
cuya cantidad, unida a lo colectado por 
Ortiz, se destinaría para comprar, con~ 
ducir y montar la imprenta, que seria 
propiedad del plantel aludido. Autori
zó.se al gobernador para entregar la par
tida al religioso, quien debería rendir 
cuentas, y para apropiar mayor canti
dad del colegio, si la votada no alcan
zaba. La imprenta debería colocarse en 
el local destinado a las niñas. El tal 
plantel vio muy mermados sus fondos 
en la revolución del 40; el 44 apropió 
de ellos la cámara dos mil pesos para 

el camino de Buenaventura cuya aper
tura decretó. 

El padre Ortiz fue partidario de la in
dependencia nacional, a cuya causa sir~ 
vió con la predicación y la propaganda 
en todo sentido; fue a Antioquia a bus
carle adeptos, escribió muchas cartas 
en pro de la noble causa y sufrió per
secuciones de los españoles, de las cua
les pudo librarse. El Libertador envió 
a felicitarlo expresamente por sus ser
vicios a la República. Murió en Cali el 
17 de octubre de 1857. 

Ortiz Juan \le la Mata..-Abogado bar
bacoano, hizo brillantes estudios en ¡el 
Rosario, sobresaliendo al par de sus con
discípulos Mariano Ospina Rodríguez y 
Florentino González, a quienes se ne
gó a acompañar en la conjuración del 
25 de septiembre de 1828. Más tarde 
ejerció por breve tiempo la rectoría de 
dicho colegió, concurrió a la cámara de 
representantes en 1849 y 50 y en el pri
mero de esos años no quiso presentar· 
se a la sesión del 7 de marzo. De vuel
ta a su tierra asistió . a la cámara de 
Pasto. Murió tristemente, poco después, 
en Barbacoas. Fue una de las inteligen~ 
cias más poderosas y cultivadas del 
Sur. 

Ortiz Lucas.-Natural de Pasto, no
tario, juez de circuito, fiscal del tri
bunal del Sur, secretario de la cáma
ra provincial, gobernador de Pasto, rec· 
tor y profesor del colegio Académico, 
representante al congreso de 1858. De
jó inédito un tratado de gramática cas
tellana. 

Ortiz Mignel.-Jesuíta bugueño, lar
go tiempo dedicado a la enseñanza su .. 
perior en su ciudad, a fines del siglo 
XVTII; tuvo de discípulos a Vicente Gil 
de Tejada y a José Joaquín Ortiz Na
gle, su sobrino. Escribió un Prontua.rio 
de- moral, ·que imprimió con nombre de 
otro autor. 

Ortiz Pablo.-Prócer de la Indepen
dencia, caleño. 

Ortiz Pío.-Payanés, hermano de Ig
nacio E., se graduó de abogado en 1849; 
secretario y profesor de la facultad de 
derecho en la Universidad, fiscal de los 
cLrcuitos de Pasto y Barbacoas, juez del 
de Popayán, gobernador de Pasto y de 
Barbacoas, candidato para este último 
puesto, en la elección- popular del 53, 



324 DICCIONARIO BIOGRAFICO ·Y GENEALOGICO 

diputado a la asamblea constituyente 
del Estado el 57, senador nacional en 
56 V 57. Murió en Pasto el 27 de junio 
de 1895. 

. Ortiz Plácido.-Abogado del Sur, ele
gldo r:presentante suplente al congre
B?~ nacional, por Pasto, en 1850; ejer
c!o allá algu":~S empleos de importan
c~a Y concurrm a las cámaras provin
Ciales. 

Ortiz Ra.faei.-Fraile franciscano ca
leño, nacido el 16 de febrero de Í821 
de Francisco Ortiz y Plácida Santibá; 
ñez. Estudió en Santa Librada, vistió 
el sayal el 46 y el 49 lo hicieron sacer
dote. Al estallar la rebelión del 60 era 
guardián de su convento; salió deste
rrado y en Quito fue también guardián. 
Lo encontramos de nuevo en el Canea 
sirviendo de 187 4 a 76 el curato de San: 
tander; el 83, diez años antes de su 
muert;e, ocurrida en Cali, volvió a ser 
supenor de este convento. 

Hermano suyo, dos años menor fue 
Manuel Joaquín, franciscano iguabnen
te, ordenado el 49, proscrito el 62 más 
tarde cura de Garzón, guardián e~ Ca
Ji, donde pasó los útimos años de su 
vida, terminada el 3 de noviembre de 
1887, diez meses después de haberles si
do devuelto a los frailes su edificio de 
esta ciudad (9 de enero de 1887) . 

Ortiz Nagle José Joaquin.-Nació en 
Buga el 21 de abril de 1767, estudió li
teratura y filosofía en esa ciudad con 

=~0!íoc:!s~~s~!a ~~;ln O~~n co;~~~J 
siguió jurisprudencia, hasta docto~ 
rarse el 94. Empleado público en esa 
capital en 1810, firmó el acta de Inde
pendencia y concurrió después al con
greso de Tunja, como diputado por Po
~ayán. En 1816 lo apresaron los espa
noles y ·tras un encierro de nueve me
ses en el local del colegio del Rosario 
lo condenaron por diez años a trabaJos 
forzados en Puerto Cabello; sus sufri
mientos terminaron en virtud del armis
ticio de Trujillo y pudo tornar a la Pa
tria. El congreso de Cúcuta lo nombró 
magistrado de la corte suprema cargo 
que sirv:ió siete años. En 1823 y 24 asis
tió al congreso, siempre por Popayán. 
Murió en Bogotá el 14 de abril de 1842. 

Fue cas!'do con Isabel Rojas, hija de 
Pedro RoJas Garrido y de su segunda 
esposa:, Rosalía Medina, hija ésta de A-

g!'stin J u~to de ~edina, l~meño que pa. 
so a TunJa muy Joven, hizo allá plat 
como rematador de aguardientes y j• 
cabalas, casó con Bárbara Sánchez Ca·" 
c~o, de fami!ia bogotana, y se establ~: 
c1o en la hac1enda del Salitre. Del ma 
trimonio Ortiz-Rojas hubo estos vásta: 
gas: Ju~ Fra~cis~o, _literato, periodis .. 
ta Y func10nano pubhco nacido en Bo 
gotá en 1808, muerto en Buga el 27 d~ · 
julio de 1875; Mariana; Maria Manue. 
la, mue~ta en la c!-ln~; José Joaquín, 
poe~a, literato,. periodista e institutor, 
naCldo en TunJa, en 1814 fallecido en 
Bogotá en 1892; Dolores; 'José María y 
Simón Emigdio, muertos de corta edad 

El padre del doctor Ortiz Nagle fu~ 
Nicolás Ortiz, quien testó en 1790, her, 
mano de Miguel e hijos de Francisco 
Ortiz Moreno y Ana Santiago SantiyUs
ti, matrimonio nativo de Ansermaviejo 
La familia Nagle procede del gaditan¿ 
~hruel N agle, qnien testó en 1768, hi
JO de Pedro Nagle y Josefa Alvarez de 
Tol~do, casado en Popayán con Rosa 
RoJas Salazar. Los Nagles Rojas fue
r?n: doctor Francisco Javier, cura pr0 ,. 
p10 y examinador sinodal de Cali qnien 
testó en 776; Nicolás, Lucía, An~ Rosa, 
mujer de Ortiz, y Manuela Antonia. Mi
guel Nagle, viudo, se hizo cura. Tuvo 
los títulos de msestro y doctor. 

Los Ortices Nagles fueron: Maria I
sabel, Maria Lnisa, Maria Manuela Ma
ría lgnaeia, Maria Lucía, Antonio' Raí
mundo, María Toribia, María Francisca 
Y José Joaquin. Antonio, nacido en Bu
ga el 20 de diciémbre de 1758 casó con 
María lgnacia Freire, padres ' de Anto
nia Ortiz, esposa de Manuel Antonio Me
lo. De esta unión nació en el Chaparral, 
el 16 de octubre de 1800, el general Jo
sé María Mela, prócer de la Independen
cia, vencedor en J unín y Ayacucho je
fe del ejército nacional, que puso er: ex
celen~e pi~, jefe también del golpe re
voluciOnano de 1854, que motivó su sa
lida del país, proscrito, su traslación a 
Centroamérica y luégo al estado meji' 
cano de Chiapas, donde prestó sus ser
vicios al gobernador, y pretendiendo con
tener con escasa fuerza una invasión 
de revolucionarios organizados en Gua
temala, fue derrotado, cayó prisionero 
Y lo fusiló el 1' de junio de 1860, en la 
hacienda de Juncaná, el general rebelde 
Juan Ortega. . 

Ortiz Palacios Juan Bantlsta.-Nieto 
del militar de la Independencia coronel 
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Ortiz y Zamora. Militar también 
r¡¡;;;:;¡,¡,,m.r}c público barbacoano, con~

miembro del conservatismo, falle-
en la provincia ecuatoriana de Ma
a fines de 1908. 

Fue casado con Clementina, hija de 
del Corral y Mercedes Precia

padre del doctor Julián, Juan Bau
Eudoro, Leoncio, Mercedes (mu

Juan Pólit político ecuatoriano, 
casó 'con una cuñada), Ma-

;:!~~~-CJ~~~~~;;~=c~a~s~~ada con Pe-~ nacido en 
ha,ci<mcta cercana a Chane, por 1882, 

la universidad de Popayán, 
y munícipe en Ipiales, jefe 

policía de fronteras, juez de ren
de Nariño, prefecto de las provin

cias de Núñez, Barbacoas y Obando y 
• diputado a la asamblea de ese depar
L~~~~!:;ia:Murió en Ipiales, lugar de su 
, 1 el 8 de marzo de 1924. 

Ortiz Redin Francisco.-Colector can
tonal o sea tesorero municipal, y admi
Di.str~or de la aduana de Tumaco, di

a las cámaras provinciales de 
y Barbacoas. 

Ortiz y Zamora Manuei.-De Barba
coas, nacido el 26 de febrero de 1790, 
muy joven se incorporó como cadete de 
la guardia del rey; en Panamá se le 
confió a poco la comandancia de un 

' barco que hacía la vigilancia en las cos
tas del Pacifico y en el cual hubo de 
trW!ladar al Istmo, en 1810, a varios re
publicanos apresados en Popayán, Pas

. to y Esmeraldas, de orden del gobe~a
. dor Tacón. Asistió en el Sur a vanas 
funciones de armas, hasta cuando pudo 
conocer a Bolívar; entonces se afilió a 

· la República y recibió la comisión de 
'promulgar y sostener en la provincia 
de Barbacoas, creada por entonces, los 
decretos sobre regularización de la gue
rra. Era capitán de la fuerza milicia
na cuando Agualongo atacó a Barba
coas, en 1824. ''El entonces teniente co
ronel Tomás C. de Mosquera, jefe de 
la plaza, dice Víctor A. Rodriguez en 
su folleto Barbacoas, resistió con seña
lada valentía el terrible empuje, para
petado en la Casa honda, en el ángu
lo formado por los dos ríos Telembí Y 
Guagüí, con sólo veinte veteranos y el 
concurso voluntario de todos los hijos 

. del país, sin distinción de clases socia~ 
les; pero habiendo sido herido por las 
primeras descargas, confirió el mando 

al intrépido barbacoano señor don Ma
nuel Ortiz y Zamora, qnien secundado 
por sus animosos paisanos, y hallando 
reducido a su coraje patriótico el recin
to de las trincheras, resuelve abando
narlas para batirse a cuerpo descubier
to. Reparte, al efecto, su gente, por las 
calles de la ciudad; y abriéndose paso 
con denuedo a través de las descargas de 
los contrarios, por entre la espesa hu
mareda y llamas del incendio que en
vuelve la población, cual torbellino de
vastador que los patriotas desafían en 
su conato de contrarrestar y vencer al 
enemigo, consiguenlo al fin después de 
seis o más horas de lucha y obligando 
a retirarse a la desbandada y dejando 
entre sus muertos al cabecilla Jeróni
mo Toro, que tánto babia dado qué ha
cer como guerrillero en el valle del Pa
tia". Su comportamiento en esta oca
sión le valió honrosísimo certificado del 
teniente coronel Mosquera y el doble 
ascenso a teniente coronel, que le con
firió el Libertador desde el Cerro de 
Paseo y extendió en Bogotá el vicepre
sidente Santander. Más tarde fue sojuz
gador de las cuadrillas de negros es
clavos que se sublevaron en Barbacoas, 
Iscuandé y otros puntos, y en 1842, con 
el gobernador Pedro Rodriguez repelió 
la expedición ecuatorianizadora que en
viaba el general Flores a Barbacoas. En 
todas las administraciones conservadoras 
fue constantemente el comandante de ar~ 
mas de Barbacoas; hizo campaña con Ar
boleda en 1860, no habiendo querido ple
gar con su antiguo amigo, camarada y 
jefe general Mosquera, fue reducido a 
prisión. Puesto en libertad después de 
un mes, murió lleno de pesadumbre en 
la ciudad de su nacimiento. 

Entendemos que fue hijo suyo José 
J ulián Ortiz, quien figuró a mediados 
del siglo anterior y ejerció algunos pues
tos oficiales de significación, entre ellos 
la secretaría de hacienda de la provincia 
de Barbacoas. 

Tenemos también por barbacoano a 
Martin, diputado a las legislaturas del 
Estado en 1867 y 69. 

Osejo Clemente.-Presbitero de Tú
querres, que figuró a mediados de la úl
tima centuria. Tomó asiento en las cá~ 
maras provinciales de Túquerres y Pas~ 
to. 

Ospina José Nicolás.-Bugueño, dis
tinguido por sus servicios a la causa 
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de la Independencia, miembro de la a
samblea de las ciudades del Valle del 
C!'uca, en Cali, y de la junta de Popa
yan, -en 1811, en ambas como diputado 
por Buga. Organizó en 1811 tropas a 
cuya cabeza se halló en varios comba
tes. Era doctor en derecho. , 

Los Ospioas de Buga proceden de Pe
dro Esteban, muerto a mediados del si
glo XVIII, casado con Juana Jacinta 
Guevara, padres de: 

1. José, casado con Jerónima de Po
rras, padres de Maria Ospina mujer de 
José López Garcia, padres éstos de Ma
ría Teresa López, mujer de Andrés Ri
v~ra Rubio, p~dres de Maria Ignacia 
R1vera, casada con el español Manuel 
González de Villegas. 

2. Pedro, casado en 1718 con Fran
cisca Fernández de Soto (F~ndez de 
Soto Joaqnin), Hijos: a) lguacia mu
jedr de Francisco Garcia Serran¿ pa
dres de Rita; b) Manuela; e) Ni~olás, 
namdo en 1742, marido de EUvira Esco
bar, padres del biografiado; d) Isabel 
casada· con .Nicolás Ruiz de Rivera· e) 
Mariana, ~ujer de Lucas Escobar (Es-
cobar Pedro Jacinto). 

.3. Cristóbal, casado con Felipa Do
mínguez, bisabuelos del doctor Maria
no Ospioa Lenis. 

El doctor José Nicolás Ospina casó 
en 1806 con Maria del Carmen Esco
bar Rivera, padres de: ( 1) Mariana con 
~ntonio Facio Lince, padres de :Rude
smdo y del doctor Joaqnin, del cual pro
ceden Teodolinda, con Ricardo Bermú
dez, y Mariana, con Vespesiano Zaba
la. La madre de ellas fue Eloísa Quin
tero; (2) Isabel, con Pedro Escobar· 
( 3) Rafaela, con José Maria Pinillos' 
a Evaristo y Rafa e la; ( 4) José Ni e o: 
lás; (5) Elvira, con Rafael Escobar a 
Dolores; (6) Vicente; (7) Fidela, ~on 
el doctor Carlos Martioez; (8) Caroli
na, con José Maria Martinez. 

Ospina Lino Ricardo.-Nació en Bu
ga en mayo de 1837, del tesorero Lino 
Ospina y su esposa María Francisca Sil
va v murió octogenario en 'Medellin don
de se había establecido desde joved des
pués de militar .en favor del con;erva
t~smo. Allá casó con Paula Gómez. Afi
cwna~o . al tea~ro, con buen acopio de 
conomm1entos hterarios y excelentes do
tes escénicas, supo desarrollarlas en 
co~pañias dramáticas y cómico-líricas, 
~ac1endo en . estas los barítonos. Largo 
tiempo fue d1rector de un conjunto dra-

mático que recorrió a Antioquia y e 
tribuyó a depurar e] gusto del púbUon
dándole a conocer lo más reciente a cf, 
sazón en obras españolas y francesas a 
Con el maestro Francisco J. Vidal so · 
tuvo largos años en Medellin una co s.. 
pañía infantil de zarzuela, que fue plll· 
~a gran part~ ?e la juventud atltioqu:: 
na provechos1s1ma escuela de canto 
música. Adaptó o tradujo algunas pi:. 
zas dramáticas, escribió otras, así en 
prosa como en verso, el que manejaba 
~on so~tura y hasta se distinguía como 
unproVlsador; fue autor del libreto de 
unas cuantas zarzuelas. Diversas com 
p_añías extranjeras que tocaron en An: 
tioquia lo incluyeron de parte principal 
en su elenco. Su completo dominio de 
las tablas, su correcta dicción y su vas ... 
~a cultura le colocan entre los mejores 
mtérpretes del arte escénico en Colom
b.ia. Escribió mucho en la prensa polí
tica y fue redactor de algunos periódi
cos, entre ellos El Centinela, hoja de 
candente oposición al gobierno liberai 
de Antioquia después del 76. Produjo 
numerosas composiciones en verso casi 
todas joco-serias. Fue nombrado 'men
sajero de correos del Atlántico y des· 
empeñó cargos oficiales de importancia 
como los de diputado a la asamblea d~ 
dicho departamento y director, por más 
de veinte años, de la imprenta oficial de· 
Antioquia. 

O~p~a Pedro.--;-Vallecaucano, prestÓ 
serVICIOS a la Republica durante la gue· 
rra magna, en clase de sargento. 

Ospina Lenis Mariano.-Nació en Bu
ga por 1815, hizo sus primeros estudios 
e~ Santa Librada de Cali, cuya beca vis;. 
tio el 4 de novi~mbre de 1832, junta
mente con su prusanos Luciano Rivera 
G?nzález, Manuel Llanos, Matias Fer
nandez de Soto y Rafael Ospioa; siguió 
la carrera de abogado, .basta doctorar
se. en 1842. F?jerció diversos puestos pú .. 
b!Icos, espec1almente en el ramo judi;. 
c1~, secretario, fiscal, magistrado del 
tnbunal de Buga, en diversas épocas y 
bajo diversos nombres que tuvo esa cor· 
poración, ya de Atrato, del Cauca, del 
Norte~ procura~or del Estado, juez de 
escrutiruos, pres1dente del jurado escru
tador, cargos ambos con jurisdicción 
en todo el Canea, en la época de la Fe
d~r8;ción ; secretario de la cámara pro
vm~lal del Cauca (Buga), diputado a la 
legislatura del Estado, en las sesiones 
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.olPbJractas el 63 en su ciudad natal, je
rounicipal de la provincia de Buga 

rector del colegio de alli de 1860 a 68 
en parte de ese lapso, titular del ca~-
únicamente, a causa de la guerra Cl

~ que terminó el 62. Murió en Buga el 

30 de enero de 1869. 
Fue bisnieto de Cristóbal Ospina y Fe

, i·pa Domioguez, tataranieto de Pedro 
·Esteban O~pina y Juana Jaciot,a <?ue

vara. Cristobal fue padre de J?se Fe~x, 
)>{anilela y Juan Antomo, mando el ul
timO de María Francisca Piedrahít!l 
(padres de María Francisca y Juan An
tonio) y de Jerónima Gil del Valle, pa
dre de Vicente Ospina Gil, marido de 
Rosa Calero y padre de José Os pina ; 
casado con Tomasa Ospina. Manuela Os
pina Domínguez casó con Nicolás Gil del 
Valle, quien viudo volvió a casar con 
Gabriela Soto y fue padre de Marga
rita la mujer de José Félix Os pina, na
ciW: el 745 (Gil del Valle Juan Antonio). 
Ospinas Giles: 

.1. Manuel José, con María Josefa 
Saavedra. 

2_. Ramón, con Isabel Saavedra, pa
dres de Agustina, mujer de José Anto
nio Murillo, padres éstos de Ana Joa
quina, mujer de Vicente Saavedra Man
zano. 

. 3. Juan León, con María Isabel Le
nis padres de: a) Mariano, casado en 
1850 con Susana Domínguez Cabal (Do
mínguez Miguel), padres de Isabel, ca
sada con Lucio Salcedo; Margarita, con 
Porfirio Cruz ; Rosalina, con José Igna
cio Rengifo; Victoria, con Gustavo Do
mínguez; Asunción, Francisca, Romeli.a, 
Leoncio y Mariano ; b) Juan León, con 
Sixta Soto; e) Elías, con Eloísa Domín
guez Cabal ; d) Eduviges, con Ramón 
Serrano, en 1858 ; e) Carmen, en 1852 
con el doctor y general Eliseo Pa.yán, pa
dres de Isabel, de Dolores, mujer del 
general y doctor Miguel Montoya, de 
Rubén, de Eliseo y de Vicenta; f) A
sunción; g) Rafael, con Natalia Marmo-
lejo; h) Ana Joaquina, con Cristanto 
Valenzuela; i) Maria Antonia, con Ca
yetano Domínguez Cabal. 

4. Doctor José Joaquín, con Carolina 
Be jarano. 

Maria Isabel Lenis fue hija de Frano 
cisco Javier Lenis y Maria Luisa Sán"" 
chez Arzayús, casados en 779 ; nieta de 
Gabriel Lenis Gamboa, quien testa en 
1755, casado en 1737 con Margarita U
rrego, hija de Marcos y de Faustina 

Bustos, nieta de Matías Urrego, bauti
zado en 682, y Antonia EspinoSa, bis
nieta de otro- Mati!).s Urrego, y Antonia 
Barbosa y de Bias Espinosa y Francis
ca Barbosa. Gabriel Lenis, hijo de Jo
sé Antonio Lenis y Ana Suárez; nieto 
de Pedro Jerónimo Lenis y Faustina Sa
lazar; bisnieto del capitán AntoniQ Le
nis Gamboa, bilbaíno, quien testa en 
1675, e Isabel Ordóñez de Lara. Los hi
jos de Pedro Jerónimo fueron: a) Jo
sé Antonio, con Isabel Dominguez, a Ni
colás, cura de Guacarí; b) Pedro, en 
17 45 con Juana Daza, a Pedro, cura de 
Yumbo, a Domingo, t,ambién .clérigo, a 
Gertrndis de Arango etc.; e) Antonia, 
con José Prieto Monteserín en _ 1728, a 
Francisca Monteserin, mujer de Mateo 
de la Peña, padres de José Ignacio, cu
ra de Buga, Francisco José, muerto en 
860, Manuel Vicente, presbitero; d) Te
resa, madre del presbitero José Matías 
Plaza. 

Otero Francisco Antonio.-Nació en 
Santander, abril de 1835, de familia con 
antiguos raigambres alli, como que los 
Oteros figuran en Quilichao desde prio
cipios del siglo XVIII o acaso antes, y 
murió en dicho lugar, enero de 1905. 
Se dedicó de joven a la orfebrería, en 
el 60 tomó servicio en el ejército libe
ral, como teniente., para hallarse en el 
Derrumbado, Manizales, Segovia, Suba
choque, Usaquén; toma de Bogotá, Puen
te de Boyacá y en varios otros encuen
tros con las guerrillas de Guasca. En 
Subachoque fue herido y prisionero. En 
1863 hacía parte de la fuerza que en 
Medellín mantenía el gobernador de An
tioquia, doctor Pascual Bravo; comba
tió en Yarumal, donde fue vencida par
te de las fuerzas de. ese mandatario, lo 
apresaron y poco después lo obligaron 
a salir de dicha sección colombiana. En 
1865, encabezando la guardia del enar
te! en Panamá, sostuvo por un : día el 
ataque de los rebeldes, que derrocaron 
el gobierno de aquella entidad. Vuelto al 
Canea, fue algunos años director del pre
sidio; al estallar la revolución del 76, 
como teniente coronel peleó en Los 
Chancos, al frente del 20 de Popayán, 
y en los demás combates que. se suce
dieron hasta la toma de Manizales, el 
5 de abril del 77. En esa guerra fue 
también jefe de estado mayor. En 1879, 
mandando una división y ya coronel, 
marchó al Snr y estuvo el primero en ha
cer cumplir el decreto sobre devolución 
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de propiedades confiscadas a los rebel
des de 1876. En 1885 ejerció los cargos 
de ayudante general del estado mayor 
comandante general del Sur y jefe d~ 
es~~do mayor, con cuyo empleo concu
rno a .la batalla de Santa Bárbara. Lo 
ascendi~ron_ a general el 7 de mayo. 
Fue luego mspector general del ejérci• 
to caucano y jefe militar del Departa
mento. En 1887, año en que se retiró a 
la -vida privada, obtuvo los nombramien
tos de comandante general de la segun
~a división y comandante general de la 
Jefatura militar. Fue, además, guarda
parque del Estado, inspector comandan
ti> de la policía y jefe municipal de Bar
bacoas y de Santander. Era gran cono
cedor de las ordenanzas _militares ex
celente organizador, severo y leal ~ sus 
convicciones. 

Fue casado con Adelaida Ochoa pa
dres de Maximiliano, célibe, Isaac' ma
rido de Rosario Barragán (padr~s de 
Sara María, mujer de Emilio Valencia 
Mé.ndez), Eugenio, también casado, y 
Sara, hermana de la caridad. 

Otero M8illuel Jos.quín.-En la lista 
de laboradores por el bienestar y orna
to de las poblaciones figura este caleño 
P!Gminente jefe del partido liberal, qu~ 
dio pruebas de alto espíritu público en 
su calidad de miembro del antiguo ca
bildo cantonal de Cali, del cabildo del 
distrito de este nombre, una vez elimi
nados los cantones, y de la cámara pro~ 
vinci~! de Buenaventura, a la cual per~ 
tenecw el 52. Antes, y por largo tiem
po," había sido síndico y administrador 
del hospital, establecimiento de vida ca
si en absoluto nominal en los primeros 
tiempos de la República y que empieza 
a prestar efectivos servicios, gracias a 
Otero, por 1848. 

" Otero Miguel.-Militar y funcionario 
público nacido en Popayán en 1854, 
muerto aquí mismo el 22 de " abril de 

1.908 .. ~esde la primera juventud se 
b_ngmo por su valor en las guerras 
VIles; en el 76 se halló en varios co · 
bates, uno de ellos "El Iguacito'' d :rn.
de quedó por muerto, acribillado de hn." 
.ri~~s. Ejerció diversos cargos civiles e .. · 
m1htares; ~e los primeros, prefecto dy 
las provmcms de San Juan Núñez e 
Popayán. Llegó a general. ' Y 

Fue hijo de Lucio Otero y Patricia 
~azorra,, padres también de Maria Je. 
sus, muJer de Pedro Antonio Lindo 
muerto en 1907; de Victoria, casadá 
con Francisco Paredes, y de Paula con 
Clodomiro Paz; fue su abuelo el 'pró- " 
cer bogotano ,Miguel María Otero, muer~ 
to en Popayan el 24 de julio de 1849 
Casó con <::J.ementina Qnijano Wallis y 
en!re sus .~!JOS se cuenta Miguel Angel, 
\l}llen naC!O el 7 de mayo de 1886, via
JO c~n_ provecho po~ ambos mundos, fue · 
muruc1pe y secretano del cabildo de Po
payán, oficial mayor de la secretaría de 
gobiez;no, secretario de la asamblea, se .. 
cretano del expresidente Reyes escri~ 
tor público bastante apreciabl~, cola
borador de periódicos y revistas, muer .. 
to en Bogotá el 19 de mayo de 1919, ca
sado en Popayán con Julia Lenis Ordó
ñez. 

Oviedo Javier.-Soldado republicano 
de_ los vencidos en la sorpresa de Ca~ 
tambuco el 13 de agosto de 1812 y pri· 
sinero alli. Se le condujo a la cárcel de 
Pasto, donde fue diezmado con ciento 
treinta y cuatro compañeros, diez de los 
cuales fueron fusilados el 28 de enero 
de 1813. 

Oviedo Jna.n.-Jesuíta bugueño, uno 
de los más notables de su orden en A
mérica en el siglo XVIll. Estudió en 
Quito, donde recibió los grados de doc
tor en cánones y teología; pasó a Bo~ 
gotá, donde permaneció diez años; lué~ 
go se trasladó a Méjico. 

Letra P 

p 00heco Elías.-Prócer de la Indepen
payanés, hizo la campaña de 

en 1822, la de 1831 sobre Bogo
la de 1832 en Buenaventura, las de 

costa y Ocaña en 1841, la de 1851, 
en que lo ascendieron a capitán. 

como sargento mayor, hizo ar~ 
de Melo y fue borrado 

Murió pasada la revolu-

Palacios Belisario.-Hijo de Toribio, 
(nacido el 792) y Carmen A

de Pedro Felipe Palacios y 
Villa. ( Toribio casó segunda 

con una Sánchez y dejó descenden-
cia en Florida). Vio la luz en Cali, el 9 
de febrero de 1842, estudió en Santa Li
brada, hasta recibirse de abogado, pro

que ejerció en una época. Pero 
su ocupación principal, desde la juven
tud, fue la enseñanza, se dedicó tam
bién al periodismo y se mostró asiduo 
cultivador de los estudios históricos; vo
cal de la municipalidad de la provincia 
de Cali en 1874 y secretario de ella, vo
cal otra vez el 76 y el 85; en 1898, pre
sidente del concejo municipal del distri
to de Cali. Pasada la revolución del 76 
fundó aqui el colegio de Santiago, que 
duró ocho años, y dirigió la escuela ca
tólica fundada por fray Damián Gon

. zález. Rector de Santa Librada (1886), 
secretario de instrucción pública del To
lima (1895), rector de la facultad de 
filosofia y letras de la universidad del 
Canea en 1896-97, profesor de derecho 
Y de historia nacional en el mismo plan~ 
tel y profesor también en diversos co~ 
legios y escuelas de ambos sexos en 
Cali. Fue de los fundadores de la So
ciedad Jurídica del Valle y del Centro 
Vallecaucano de Historia y Antigüeda
des. En el 85 estuvo de secretario de 
la jefatura municipal de esta provincia 
Y luégo de notario del circuito. En lo 
judicial ejerció la magistratura en los 

tribunales de Occidente, del Pacífico y 
del Valle del Canea, la secretaría y la 
fiscalia de la segunda de tales corpora
ciones, el juzgado superior y el de cir· 
cuito. Aparie su colaboración en diver
sos periódicos y revistas de Cali, Po
payán, Ibagué y otras localidades, fue 

" director principal o fundador de las ho
jas caleñas El Alba, La Cruz, Los Prin
cipios, La Nueva ·Era y El Noticioso. 
Publicó unos Apuntamientos históricos 
de la ciudad de Ca!i, un compendio de 
geografía del Valle y uno de historia 
del pais y de todos tres libros han cir
culado varias ediciones. Hizo imprimir 
dibujos y geroglíficos constantes en pie
dras encontradas en algunos puntos del 
actual departamento del Valle del Can
ca y dejó buen acopio de datos y tra
bajos históricos inéditos, que se hallan 
en poder de su hijo el general Enrique 
Palacios Medina (diputado, senador, in
tendente del Chocó, director de instruc
ción pública del Valle, periodista y cul
tivador de la historia). Murió en Cali 
el 10 de septiembre de 1915. 

Palacios Eustaqnio.-N ació en Rolda
nillo el 17 de septiembre de 1830, de 
Juan José, oriundo de dicha localidad, 
y María Rosa Quintero Príncipe, caleña. 
Paeó la mayor parte de su vida en Ca
Ji, donde murió el 6 de septiembre de 
1898. Estudió sucesivamente en Cali, Bo
gotá y Popayán, aquí con los francisca
nos primero, luégo en la Universidad, 
hasta doctorarse en jurisprudencia, en 
1852. En 1895 estuvo como secretario 
del cabildo de Cali. Durante la guerra 
civil del 50 sostuvo un colegio privado 
para varones, en Cali, fue secretario de 
la empresa del camino de Buenaventu
ra y cabildante del distrito, cuya cor
poración legislativa presidió el 63, últi .. 
m o año de funcionamiento de ella; pre~ 
sidió la primera municipalidad de la pro~ 
vincia de Cali, el 64, y las del 73 y 76. 

Francisco
Highlight
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Por separac10n del sacerdote italiano 
León Sardi, entró a dirigir el colegio de 
Santa Librada el 1' de febrero de 1866 y 
se mantuvo como rector de ese plantel 
hasta 1876. Pasada la guerra que es
talló entonces, ejerció la rectoría el doc
tor Evaristo García, hasta julio del 79, 
en que lo subrogó el vicerrector, Anto
nio Wiesner (cundinam.arqués), en oc
tubre entró de rector el doctor Aquilino 
Aparicio, a quien reemplazó Wiesner en 
febrero del 81; en junio presidió el co
legio el padre Sardi, volvió después el 
doctor Palacios, quien renunció, y en su 
lugar fue nombrado el 11 de diciembre 
del 82 otra vez Sardi, a quien reempla
zó el 12 de junio del 83, en interinidad, 
el doctor Fernando González, el 28 vol
vió Sardi, a quien el 4 de octubre se le 
aceptó la dimisión, se encargó de la rec
toría al vicerrector, doctor Francisco A. 
Magaña, quien no la aceptó, y el 6 del 
mismo mes se designó en propiedad al 
doctor Zenón Fabio Lemos: éste se po
sesionó el 8, dimitió en breve, el 20 de 
noviembre lo sustituyó Juan N. Nieto, que 
a su turno renunció a los pocos días y 
el 13 de diciembre nombraron al doctor 
Carlos Delgado, último rector del régi
men liberal. El doctor Palacio fue tam
bién delegado o inspector de instrucción 
pública en la provincia de Cali, adminis
trador provincial de hacienda nacional 
(1883), magistrado y procurador del tri
bunal de Occidente. Publicó unas Leccio
nes de gramática y literatnra castella
na, el poema Esneda, la novela El Al
férez Real, cuyo protagonista es Ma
nuel Caicedo Tenorio, de la cual se hi
zo la primera edición en Caii (1886), 
otra en Pabnira (1903), otra más en 
Lima (biblioteca de El Lucero) y una 
cuarta, de copiosa tirada, en Cali, en 
1923, al par que se iniciaba la adopción 
de aquel argumento para el cinemató
grafo, por una compañía anónima cons
tituída aquí mismo. Escribió diversas 
Poesías y artículos en prosa y actuó en 
el periodismo. Su princial labor en este 
campo es El Ferrocarril, semanario de 
política, literatura e intereses genera
les, que fundó el 14 de febrero de 1878, 
en imprenta de su propiedad, establecí-, 
da diez años antes1 y con algunas inte
rrupciones lo sostuvo hasta su muerte. 

Palacios José.-Prisionero en Catam
buco el 13 de agosto de 1812, sometido 
al diezmo en Pasto en enero siguiente, 

en cuya virtud diez compañeros 
fusilados el 26 de ese mes. 

Palacios Jua.n.-Prócer de la Indepen
dencia, de Roldanillo, conocido Por e

1 sobrenombre de Candonga. 

Palau Emigdio.-Cartagüeño, uno de , 
los hijos de Miguel Francisco Paiau y 
Maria Petrona Ramona Sanz de la Pe
nilla, casados el 10 de enero de 1810 
en la iglesia de la Concepción de Nh:na -, 
Miguel nació en jurisdicción de Llano~ 
grande, del catalán Miguel Palau y la 
antioqueña Nicolasa Moreno de la Cruz 
Torres Jaramillo; se educó en Bogotá 
y estuvo para hacerse clérigo; en unas 
vacaciones, enfermo, se detuvo en 1a 
hacienda Real, donde lo atendió la fa
milia Sanz de la Penilla; Petrona se es
meró en los cuidados por su huésped 
y lo hizo variar de decisión. Murió él en 
Cartago en 1844. La Sanz era nieta del 
español Pedro González de la Penilla, 
quien remató la hacienda que por ha
ber pertenecido a la Corona, como ex
propiada a los jesuítas1 se denominó 
Real. Dícese que el remate fue en ochen
ta mil patacones. La poseyó hasta su 
muerte, a principios del siglo XIX, aca
so el año 7. Antes se llamaba ese lati
fundio Llanogrande o Concepción de Ni
ma. González fue casado con Bernardi
na Terá.ri y Urrutia. En su matrimonio 
hubo estos hijos: 

1. Pedro Antonio, presbitero. 
2. Judas Tadeo, casado con Ana Ma

ria Arce (Escobar Pedro Jacinto). 
3. Francisco, marido de María Tere

sa Sanz y Renteria. 
4. Isabel, fallecida antes de 1810, ca

sada con Isidoro Herrero Bolaños de la 
Vega, padres de María Felipa Herrero, 
natural y vecina de Llanogrande, casa
da en Nima el 9 de julio del 810 con 
el doctor Joaquín Felipe González, de 
Bugalagrande y vecino de Buga, hijo 
de Casimiro González y Maria Clemen
cia Barona. Felipa, viuda1 casó con Ra
món Becerra en 1818. 

5 . Sixta, casada con Santiago Some
ra, padres de Joaquin y Juana Isabel. 

6 . Maria Josefa, casada en Buga con 
Martín Posada, padres de: José Joaquín, 
clérigo, Juan Bautista, María Josefa, con 
José María Rodríguez, Pioquinto, con 
Magdalena Ordóñez1 José Maria, María 
Francisca, con Santiago Córdoba, Rosa· 
lía, con Pedro Jaime, italiano, y Diego, 
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Josefa, viuda, con Julián Gonzá-
sin prole. J 

Maria Florencia, casada con oa.
. sanz nacida en Anserma, de don

cedÍa toda la familia, madre de: 
'Jro efa Matias Sanz de la Penill!', 

os de Miguel Palacios; b) Mana 

,~~:~~:c:s~.~ntiac~I~·d;;a en Cartago, casada en 
1 ~ Donneys; e) Maria Pe-

Ramona, la mujer de Palau. 
Petronila. . 

9. Francisca, mujer de Juan Bautista 

S"f~· Maria Manuela, casada en 1810 
. . 1 alcalde de Palmira Manuel Cruz 
con áJez una de las víctimas del esca

' ~nz n Cartago el 8 de julio de 1841 ; 
n~~s de Bra{¡lio, Anastasi?, Hipólito 
~ Isidra. María Manuela caso de ~uevo 
cori Miguel Larena, padres ~e J ose Ma

, • y Joaquín Larena, mando de Cle· 
na d "' tr h"" ntina Prieto. Braulio ~JO es IJOS, 
::usario, Virginia y Regma González 
Prieto. 

Las Palaus Sanz fueron: 
1) María Pe trona Ramo na, que na

ció el año 10. 
2) 
3) 

Josefa Antonia, que murió tierna. 
Micaela, casada en 1837 con Ma• 
nuel Sanz. 

4) Carmen, nacida el lo. de mayo de 
1817 muerta tierna. 
Frru{cisco Antonio. 5) 

6) Ana Joaquina Petronila, nacida 
en enero de 1819. 

7) José Leandro, el 21, muerto en 
la cuna. di 

8) Juana Emilia, nacida el 27 de -
ciembre de 1824. 

9) Emigdio, nacido un 5 de a~o~to, 
de seguro en 1826, a no ser que vmtese 
al mundo de siete meses, en cuyo C8;SO 

habría podido nacer el año 25; en nm
guna forma en agosto del 24, como se 
ha pregonado, hasta conmemorándole el 
Centenario. No hemos dado con su par
tida de nacimiento, así como tampoco 
hemos encontrado las de ~:;tmón Y Fran~ 
cisco· sí la de Juana Emiha. 

lOÍ Ramón Ellas, de quien aseguran 
nació en 1825. Segula a Emigdio. !'adre 
del doctor Climaco, abogado residente 
en Medellin, y de Manuel Palau Res-
trepo. . 

11). Miguel Antomo, que naclO en 
Cartago el 4 de diciembre. de 1830, pa
dre de Natalia, Tulio, Juho. 

12) Manuel de Jesús, casado con una 
señora Romero 1 padre de los doctores 

Germán, presbítero, Lisandro, Alfonso Y 
Manuel, de Antonio etc. ~ 

Emigdio hizo sus primeros estudios 
en Cali y pasó a continuarlos ~n B?go
tá, donde los concluyó en la umvers1d::'-d 
Central, graduándose ~~ doctor en JU
risprudencia el 12 de diciembre de 1846. 
Fue ministro juez del tribunal de Po
payán, fiscal de el del Cau~a (Buga), 
magistrado de la corte super10r del Es
tado miembro de la junta de bienes des
amortizados, adjunto a la ~irección de 
instrucción pública del antiguo Cauca, 
profesor de la universidad nacional, ~r~
fesor y rector de: la del Cau_ca, e~!o ul~
mo en 1863 y 67-68, a con~uac1onj mi

nistro eh Venezuela. Muy JOven con~u
rrió como representante por 13:- proVIn
cia del Cauca al congreso nacmnal, en 
1851. El 57, el 15 de septiembre, se a
brieron las sesiones de la asamblea cons
tituyente del estado del Cauca Y a! tra
tar de elegir el primer mandatano de 
la nueva entidad territorial, }os cons~r
vadores, que eran la mayona, estuyie
ron por el general Mosquera y los libe
rales pensaron en el general Obando o 
el doctor Manuel Dolores Camacho. En 
la elección triunfó Mosquera c~m once 
votos conservadores y nueve hberales, 
contra diez conservadores que sufrag~
ron por el Dr. Vic.ente Cárd~nas y un li
beral José FranCisco Rengif?, que su
fragó en blanco. Por ausenCl~ del ele
gido se procedió a nombra: Je~e supe
rior interino del Estado y tnur~f?, el doc
tor Palau, candidato de oposlCmn, por 
los votos de .cinco conservadores y de 
los diez liberales. Tomó posesión de la 
jefatura el 22 y con excl~sión de y.do 
sectarismo se dio a organizar los diver
sos servicios de la administración. Con 
todo los conservadores, no obstante ha
ber!¿ aceptado para todo el ti~mpo de 
la ausencia de Mosquera, le dieron un 
golpe de -estado, empezando por renun
ciar la secretaría general el do,ctor Ma
nuel de Jesús Quijano y negandose a 
aceptarla sistemáticamente lo~ doctores 
Cárdenas, Sergio Arbole~a, J mm e A;ro
yo y Antonino Olano; ~- secretano a 
Miguel Santiago Valencia, hperal, y que
dó en pugna con la mayona p~rlamen
taria; echáronse a volar . es:pecies alar
mantes contra el orden pubhco, que l~s 
conservadores aprovecharon . p_ara elegir 
a Mosquera gobernador proVIsional, .h~~
ta que el pueblo escogiese en defmitl
va, y sustitutos a Jorge Juan Hoyos, 
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Antonino Olano y José Francisco Zara
ma: Palau dio posesión del poder eje
cutivo a Hoyos el 19 de noviembre y 
tres días después lanzó un manifiesto 
para protestar de la "manera atentato
ria y arbitraria y bajo de apariencias 
constitucionales" con que la asamblea 
lo había separado de la jefatura. "Por 
lo demás, concluía, yo con mi frente Iiñl
pi3.y con mis manos puras y con mi con
ciencia tranquila, vuelvo a la vida pri
vada satisfecho de mí leal y recto pro
ceder. A nadie he hecho mal: he procu
rado por el contrario muchos bienes. 
Provoqué la reconciliación y la unión 
de los caucanos llamando al gobierno 
los hombres honrados e inteligentes de 
todos los partidos y conservé el orden 
Y la paz, que se habría trastornado más 
de una vez si no hubiera sido por mi 
prudencia y mi cordura". Más tarde, al 
proceder a elegir primer gobernador 
popular, el libe~alismo, sin discrepancia, 
sostuvo la candidatura de Palau; los ad
versarios, temerosos de que triunfara, 
d~~ buena o mala gana se congregaron 
en torno al general Mosquera. El mis
mo Palau, como residente del senado 
caucano, en sesión de la legislatura en 
pleno, posesionó al elegido para el cua
trienio que comenzaba el 15 de agosto 
de 1859; volvió a la legislatura en 1865, 
69, 71, 72, 73 y 75 y la presidió en 69, 
73, Y 75; fue elegido diputado suplen
te a la convención de Ríonegro, asistió 
a la cámara de representantes en 1865, 
S!i•. 70, 71, 7 4 y 75, año en que la pre
Sldió, y senador en 1867. Es digno de 
anotarse que el 69 fueron diputados tam
bién Ramón Elías y Manuel de Jesús. 
Emígdio fue de nuevo gobernador del 
Cauca, en 1861, como tercer sustituto. 
Ejerció varias veces el ministerio de ha
_cien_?a y fomento de la Nación y se preo., 
cupo grandemente por el adelanto de Bo• 
gotá; como recuerdo de ellos, la actual 
calle 15 de esa capital se denomina de 
Palau; estuvo también de secretario o 
ministro del tesoro y crédito nacional 
Y el congreso en una ocasión lo escogió 
para tercer designado o sustituto del 
presidente de la República. Ejerció su 
profesión con gran crédito en el Canea 
Y. en Bogotá. Colaboró en la prensa pe
nódwa y publicó las siguientes obras: 
Código civil del estado del Canea, His
toria de la legislación de Colombia. y 
Memoria. sobre el cultivo del café, del 

caca.o y \le! té. Murió en B t • 
de diciembre de 1897. ogo a el 5 

Casó el 17 de agosto de 1850 en 
hacienda. de Bu.galagrande (hoy OfeJia1 
con Mana J esus Dolores Eulalia e 
vajal (Carvajal José Joaquín) y fue ~
dre de: a) doctor Gonzalo, nacido e· 
Popayán el 23 de junio del 51 diputan 
do a la legislatura del 73 (con ~u Padr~ 
Y su tío Ramón), representante al con. 
gre~o en 76 y 77, casado con Hersili 
Ospma ~o~ero; b) Delfina, que naci~ 
el 2 de ¡umo del 52, casada con el doc 
tor Miguel Wenceslao Angulo Lemos: 
e) Benigna, que nació en Bugalagran: 
de el 25 de mayo del 54, casada con el 
~enera} Ricardo Gutiérrez Arango, an
tioqueno, de Abejorral, padres de Do
lores, Carmen, Emigdio, Maria Jesús 
M~rcedes, Juan de Dios, José María Y 
Elisa; d) doctor Lisím.aco, nacido en 
Bugalagrande el 28 de mayo del 55 abo
gado de la universidad del Ca u ca 'de la 
cual era secretario el 75, casado ~n Bo
gotá con Dolores Rivas, hija del doc
tor. Medardo .Y Rosa Groot, nieta del his
tonador J ?Se Manuel Groot, padres de 
Jos_é lgnacw, Antonio ~ Matilde; e) Fi
dehna Elena, que nacio en Popayán el 
12 de septiembre del 56, y f) Jesús Ma
ria, el 9 de febrero del 59, costándole 
la vida a la madre. En Caloto, el 29 de 
junio del 59, volvió a casar Emigdio re
presentado por su concuñado el do'ctor 
José Antonio Nates, con la menor de sus 
hermanas políticas, Rosa del Carmen de 
diez y seis años, y fue padre de Emigilio 
Miguel y María Jesús, mujer de Rober: 
to Saravia- Márquez, padres de Enrique 
y Sofía. · 

Palau Francisco Antonio.-Nació con 
toda probabilidad, en 1818 y segura."nen
te en Cartago, hermano mayor del doc
tor Emígdío Pálau. Se graduó de abo
gado en Bogotá en 1840. Fue juez le
trado de los cantones de Cartago Hon
da, Nóvita y Supía y de las pro~incias 
del Canea (1841) y Popayán; presiden
te de la cámara provincial del Canea, 
m.agistrado. de los tribunales de Popa
yan Y Cah y de la corte superior del 
Estado. Ejerció su profesión varios a
ños en Medellin. Fue miembro de la sub
dirección de instrucción pública de Ca
li en 1867, corporación que ese año jn .. 
tegraron Jaime Córdoba, Rafael Peña 
Caicedo y el jefe municipal, el procu
rador del departamento de Occidente, 
el rector y el tesorero de Santa Libra-
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1893. 

lecciones de Ciencia 
publicó en 1871 su 
en Cali el 20 de sep-

Fue casado con Susana Valenzuela 
(Valenzuela Teodoro), en Buga, y pa
dre- de Ignacio, casado con Mercedes 
)3ustamante Cajiao; de Teresa, y de Jo-

• Maria, nacido el lo. de julio del 62 
~ Cali muerto el 16 de enero de 1917 :U Bahía de Caráquez, donde dirigió 
El Globo, diario fundado por su suegro, 
Vicente Becerra. En su ciudad natal ha
bía sido profesor de dibujo en Santa 
Librada, en 1880. 

Palau Ignacio.-Hijo del doctor Fralll· 
cisCo Antonio, fue bautizado en Buga, 
donde nació, el 25 de marzo de 1850. 

desde niño en Cali, aquí hizo 
estudios de literatura y jurisprudencia 
y en 1874 obtuvo el cargo de juez mu
nicipal. Rabia colaborado asiduamente
en la prensa local, con producciones en 
prosa y en verso. A causa de la revolu
ción del 76 se trasladó a la costa ecua
toriana de Manabí,. donde emprendió en 
·labores comerciales y periodísticas; a su 
lado y como uno de sus empleados, ad
quirió versación en contabilidad y otros 
ramos del más tarde presidente del E
cuador general Leonidas Plaza Gutié
rrez. Estableció en Bahía una imprenta 
y un periódico, El Correo Mercantil, que 
ha sido de los mejores de esas regiones. 
Celebró contrato con el gobierno ecua
toriano para construír ·un ferrocarril de 
ese puerto a Quito ; para llevar a ca-. 
bo la obra, organizó debidamente la em
presa en Europa, mas al tomar al Ecua
dor, se le pusieron obstáculos, para fa
vorecer la linea férrea que parte de Du
rán (hoy Alfara) y se declaró caduca
da la concesión. Este inesperado fraca
so resultó en grave quebranto para su 
fortuna y en vano reclamó con insisten
cia indemnización de perjuicios. Resta
blecido a la Patria, residió en Cali y tam
bién en Palmira, donde montó un gabi
nete de fotografía y se dedicó además 
a labores agricolas. Nombrado prefecto 
de Palmira al romper el año 95, cesó 
en ese puesto a las pocas semanas, pa
ra acompañar al gobernador Malina co-. 
m o secretario de gobierno. En 1896 Y 
98 concurrió a la cámara de represen
tantes y ocupó la vicepresidencia el pri
mero de esos años. En 1897 lo nombró 
el gobierno nacional para administrar 
y organizar el ferrocarril del Pacifico ; 

en mayo de esse año hizo entrega de la 
empresa a los contratistas para su ad
ministración y avance, Ignacio Muñof 
y Víctor Barrero. El 98 fue secretario 
de gobierno, en la administración ::lel g~
neral Sanclemente ; el 99 fue a Lima, 

·de enviado extraordinario y ministro ple
nipotenciario; suprimida por econonrla 
la legación, al cabo de unos meses, tor
nó al Ca-q.ca, a ser jefe de estado mayor 
de la sexta división. A sus esfuerzos se 
debió el establecimiento de la primera 
fábrica de hielo, a vapor, en Cali, Y tam
bién la fundación de la empresa de ener
gía eléctrica, de la cual fue primer ge
rente. Inició la formación del departa
mento del Valle del Canea y más tar
de fue presidente del directorio republi· 
cano en dicha entidad territorial. En 
1897 asociado a Manuel Carvajal Va
lenci~ redactó en Cali el semanario La. 
Pa~ órgano de la fracción conserva
dora denominada nacionalista. El 11 de 
abril de 1903 fundó aquí mismo el se
manario Correo del Canea, que por su 
buena presentación, culto y ameno, go
zó en breve del favor general, fue au
mentando gradualmente la frecuencia 
de sus ediciones y salió diariamente a 
partir del 11 de abril de 1912, siendo 
de esta manera el primer cuotidiano de 
vida estable en el antiguo Canea. De 
conocimientos en la ciencia médica, ale
jado de las labores activas del diaris
mo en sus últimos años, se dedicó a 
ateiider enfermos por el sistema ho
meopático, más por afición y altruismo, 
que por lucro. Murió en Cali en la ma
drugada del 10 de enero de 1925. 

Fue casado con Mercedes Bustaman
te Cajiao y padre de Francisco Antonio, 
nacido en Cali en 1876, casado con Do
lores Barrero Iragorri; Susana, que na
ció en Bahía, casada con Ricardo Ve
lásquez Jaramillo; doctor Alfonso, abo
gado, gerente de la extinguida compa
ñía General de Seguros, representante 
al congreso, secretario de los ministeri?s 
de hacienda y agricultura y comermJ, 
contralor general de la República, na
cido en Manabi el 8 de diciembre del 85, 
casado en Bogotá con Carmen Pizano 
Valenzuela; Eduardo, casado con Gr~t
ciela Jaramíllo, y doctor Alberto, abo
gado, caleños. 

Palau Manuel de Jesús.-Abogado car
tagüeño, nacido en 1834. Ejerció diver
sos cargos judiciales, fue vocal de la 
municipalidad de Cartago, profesor del 
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colegio d~. esa . ciudad, donde comenzó 
su educacwn, diputado a la legislatura 
del Estado en 1869, en la cual se hizo 
not8.!': por su elocuencia y su vasta ilus~ 
tracmn, que le permitieron descollar en 
ese verdadero areópago, dada la calidad 
de los concurrentes en dicho año de 
ell?s sus ~~rmanos Emigdio y Ra;,ón 
E!ías. Muna el 7 de mayo de 1918, ha
llandose como juez titular del circuito 
g~ Cartago, de cuyas funciones se ha-
m separado pocos dias antes, por su 

mala salud. 

. Palau Miguel Antonio.-Abogado na
Cido en Cartago el 4 de diciembre de 
183~, _penúltimo de los hermanos de 
Em.tgdio Y como éste, educado en Bo
gotá. Fue secretario del doctor Cayeta
":o Delgado, proclamado gobernador sus
tituto del Canea y puesto en funciones 
por los. conservadores de Ríosucio en 
1~60; f1sca! de¡ tribunal del Norte ma
gistrado del superior del Estado 'cuyo 
puesto renunció en noviembre d~l 89. 
secreta~ o de hacienda en 1887, encar: 
gad? J?IRS de un mes, a partir del 1' 
de Juruo de 88, del despacho de gobier
no,. por a:usencia del doctor Pedro An
tomo M~Ima; secretario de gobierno en 
1896, ano de su muerte, ocurrida en 
Santander. Fue profesor del colegio de 
Cartago. 

.Pa!au Ramón Elías.-Hermano de E
mrg'!io· Conservador en su juventud, 
lucho contra la dictadura de Mela el 
54 Y. fue de !os que acompañaron a é:Io
donuro Ram.Irez en la toma de los cuar
teles ~e Roldanillo, hazaña que por su 
~mendad se realizó desobedeciendo las 
ordenes de¡ feje militar de Cartago ge
nera~ Murgueítio. En 1857 concur~ió a 
la camara de representantes y a la 
asam?lea constituyente del Estado. Po
co mas _ta~de ejerció la gobernación de 
la provmCla del Quindío. Defendió al 
gob1erno de la Confederación Granadi
~a Y _vino luégo a incorporarse en las 
fllas liberales, a las que pertenecían sus 
hermanos Emigdio y Manuel de Jesús· 
los otros d~s, Francisco Antonio y Mi: 
guel Antomo, fueron siempre conser
v~ores. Fue jefe municipal de Toro, 
diputado a las legislaturas caucanas del 
69, 73, 75, 79 y 81, senador federal en 
1~70. Y 71; también, vocal de la muni
Cipalidad de Cartago. En 1854 fue nom
h;ado ~nistro en Italia, pero no acep
to. Llego a ser ardoroso defensor del 

Ii_beralismo, no sólo en el parl 
smo también con la pluma y con(ento 
pada, esto último hasta 1885 como a es
dante general secretario del general~.
nuel. Antonio Angel, para ser de a- · 
vencidos en Santa Bárbara de Ca t loa 
e~ 23 de febrero. Murió casi nona~ ago 
rto, ~n Envigado, en 1914. Vivió ena. 
cho tiempo en Medellin dedicado al '?U
cicio de la abogacía. ' eJer. 

Pankow Gustavo Augusto.-Para re 
gentar las escuelas normales del p · -
fundadas por la administración Sal ais, · · . gar VImeron vanos. profesores alemanes ' 
tre ellos. ~u~~avo Radlach,, que desP~~ 
dqel. 7~ ~mdg:¡o ene Cali la escuela "Joa-

wn ai.ce o y , uero" y Augusto Pan
·kow,. qmen c~so en Popayán con Cle
ment~a Valdes (~ija de Camilo y de 
A_gustina. Ros~, nieta de Luciano Val
des r R1ta Lo:pez, bisnieta de Benito 
V al des y Rosalía Mariones) y fue pa
dre, en ~880, de Gu~tavo. Augusto, quien 
se edl!~o en la Umversidad, donde so
bresalio como cultivador de las bellas 
letra~, redactor de El Doctor Pascal y 
Blasó?J, autor de trabajos críticos muy 
apreciables, entre ellos un estudio so
b.re 1:'- personalidad de Silv.a, que cons
l:!~nyo el tema de una conferencia. Mu
na de fiebre amarilla en Guayaquil ¡;j.. 
cua<Jor,. el 30 de marzo de 1909. 'Allí 
hab1a f!gurado largo tiempo en la re
dacción de El Grito del Pneblo diario 
en que publicó diversos artícul~ sobre 
·personalidades literarias, analizándolas 
con certera penetración, estilo pulcro y 
elegante. 

Pllllltoj": Ignacio.--;-Soldado del presi
dente Cru.cedo, preso en la acción de 
Catambuco, el 13 de agosto de 1812 y 
Il~vado a la cárcel de Pasto, donde fue 
di~zmado y le tocó muerte, con doce 
m~, pero de los trece sólo diez fueron 
fusilados el 26 de enero siguiente. 

,Pardo R~ón.-En unión de Joaquín 
Perez, J_ose An,tonio Pérez de Arroyo 
Y Agust.m ~aman Sarasti lo comisiona
ron en Juni? ~e 1813 los diputados que 
e.r;tonces exi~ban del gobierno de Popa
y~n Y el cabildo de esa ciudad, con am
phas facultades para tratar de la paz 
con Sámano, a quien todos tres dirigie
ron una nota desde Chume el día 26 
en la que le comunicaban qu~ inmediata~ 
men?> seguían hasta Piagua, a confe
renciar con él. 

DEL ANTIGUO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 335 

Pa;re<iles• Frwo<;;i"!"•·-~Pa'!~~~· prisione-
loS españoles eu Cuchilla del 

remitido a el 6 de sep-
delll.ore de 1816. 

paredes Joaquin.-Oficlal del ejército 
· del Sur, ascendido a capitán en 

28 de julio de 1814, por su 
,~_:;;;,~,Órltarnie>nto en la campaña contra 

general Nariño. 

paredes José María.-Com.batiente por 
República en el Sur, confmado a Ma

de donde elevó memoriales a Mon
para que la permitiese regresar al 

Canea (Benítez Pedro). 

paredes Jnan Antonío.-Payanés, pre
so en su ciudad más de dos meses, des-

ués de la Cuchilla del Tambo, y en
~ado con varios otros, el 6 de septiem
bre de 1816, a Bogotá, donde la mayor 
parte fue destinada a servir en las fi
las del Rey. 

Paredes loan Bautista.-Abogado pas
tuso, .diputado a las cámaras de su pro

, vincia, representante al congreso de 1854, 
concurrió tanto a las sesiones de Bo-
gotá como a las de !bagué. En 1855 

·estuvo en el senado. Prefecto del terri
torio del Caquetá. 

Paredes Mariano y Pedro.-Religiosos 
payaneses, primos entre si, de servicios 
a la Patria y a la Iglesia. El segundo, 
lector y -prior de dominicos, asistió a 
la sesión de apertura de la junta de go
bierno de Popayán, compuesta de dipu
tados de las ocho ciudades unidas del 

' Canea, así: Anserma, Antonio Cam.acho; 
Popayán, Toribio Migüez Rodríguez; To
ro, fray José Joaquin Escobar; Caloto, 
José María Cabal; Cali, Joaquín Caice
do y Cuero; Buga, presbítero Joaquín 
Fernández de Soto; Iscuandé, Manuel 
Santiago Vallecilla; Cartago, Felipe An
tonio Mazuera. Los padres Paredes, con 
sus prédicas, contribuyeron a entusias~ 
mar a los payaneses en favor de la cons
titución de una junta a estilo de las de 
Cádiz y Bogotá; el primero tenía por 
teatro la parroquia de Julumito. A am
bos los apresaron en 1813 y los envió 
Sámano al destierro, vía del Sur; par
tieron de Pasto a Barbacoas el 13 de 
diciembre. 

Los Paredes son de origen gallego. A 
Popayán vino en el siglo XVIII Loren
zo, hijo de Pedro Paredes y Dominga 
Vásquez. De Maria Paredes y Juan Ja.-

ra nació Cario! Paredes, quien testó el 
790, casado con Rosa Bonilla, padres 
de José, Manuela, Agustina, Juan Ma
nuel, Carlos, Melchor, Francisco, fray 
Mariano y Mónica. Juan Manuel casó 
~on Maria Francisca López y fue padre 
de María Josefa, María Ignacia, Jeróni~ 
mo Antonio, Francisco Mariano y Ma~ 
nuel María. Hijo de uno de éstos, tal
vez del último, fue Rafael, arquitecto, 
abuelo de la actual generación payane~ 
sa de Paredes. 

Paredes Cnéllar Baltasar.-Payanés, 
soldado de los primeros tiempos de la 
República, empezó a servir en 1828, con 
O bando y López; acompañó al primero 
en 1830 y 41 y lo ascendieron a alférez; 
el 49, a teniente segundo;. en 51, a ca
pitán; jefe de la seg:¡mda compañia del 
Popayán el 54, luchador liberal el 6(}, 
escapó de contarse entre los sacrifica
dos en la viga de San Camilo, el 30 de 
octubre del 61. El senado lo hizo pos
teriormente coronel. Guardaparque el 76, 
se retiró del servicio el 77 y murió en 
Popayán el 17 de octubre de 1882 .. 

Parra Pablo y Santos.-Luchadores 
por la República en la guerra magna, 
de Roldanillo. 

Patiño Carlos.-Nació en 1841 o 42, 
en jurisdicción de Palmira, alcanzó el 
grado de general, como esforzado lucha
dor conservador -en nuestras contiendas 
civiles. Distinguióse especialmente en 
1876; al frente de una tropa revolucio
naria que comandaba ocupó a Cali el 
19 ·de diciembre, tomando a viva fuer
za la casa municipal; los liberales tra
taron de recuperar esta ciudad a todo 
trance, y para lograrlo, el general Da~ 
vid Peña ofreció saqueo a la hueste que 
dirigia. Así se ocasionaron muchos ex
cesos que hasta hoy se recuerdan con 
horror, por los asesinatos, pillaje y to
do género de atropellos, consumados es
pecialmente el 24 de aquel mes, en que 
fue vencedor Peña, quien entró, comba
tiendo hasta la plaza central. Los con
servadores, en la necesidad de evacuar 
la urbe, prendieron fuego al parque y 
se retiraron. Patiño, al cual amparó el 
coronel Rafael Escobar, fue llevado a 
Buenaventura, con trece de sus compa
ñeros, el 9 de enero del 77, y siguió a 
establecerse en Costa Rica, donde desem
peñó destinos de importancia, (superin
tendente del ferrocarril del Pacífico, go-

i 

" 
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bernador de~ Guanacaste) muy aprecia
do por el presidente o jefe supremo de 
esa república, general Tomás Guardia 
quien lo reconoció como general. VolviÓ 
más tarde a Colombia, para continuar 
sirviendo a su partido. Falleció en abril 
de 1893 en Bocas del Toro, en ejercicio 
de un cargo oficial. Era hermano del 
general Dolcey Patiño. 

Patiño Dolcey.-Abogado y militar de 
familia residente eri la banda orie~tal 
del Canea, y de seguro allí nacido. Se 
incorporó en el foro en virtud de títu
lo que le expidió el tribunal de Bogotá, 
el 3 de enero de 1853. Segundo suplen
te del gobernador de Palmira en 1859 
gobernador de Cali por los conservado: 
res, en el 60, jefe municipal de Tuluá, 
de Cali ( 1886). Hizo las campañas de 
1860, 65, 79 y 85, en la última, comi, 
sario ordenador, y obtuvo el grado dei 
general el 11 de mayo del mismo año. 
Murió el 6 de abril de 1890. 

La familia de Patiños es de origen 
santandereano, su tronco, Tomás oriun
do de San- Gil, casado con Mari~ J ose
fa Molina (Molina Cabal Joaquín) y pa-
dre de: ~ 

1. José María, casado con Pe trona 
Cárdenas (Cárdenas Bejarano José MO... 
ría), padres de: a) Dolcey, unido el 19 
de noviembre de 1857 a Margarita Si
nisterra Fernández, padres de Primiti
va, mujer de Benito Chaperón, francés; 
Martina, de Marcial Cruz; Julia, segun
da de Chaperón, y Tomás, muerto en 
la acción de Vijes el 7 de febrero del 
85; b) Carlos, casado con Clementina 
Velasco, padres de Enrique, Tulio, Car
los etc.; e) José Maria, con Clementina, 
hija del doctor Manuel Santiago Valen
cia; d) Joaquín; e) Tomás, violinista, 
educado en Bogotá; f) Esilda, mujer de 
Simón Sinisterra; g) María Antonia, del 
doctor Rafael Plaza (Plaza José Matías); 
h) Petrona, , de Aristides Barona, pa
dres de Mana, esposa de Enrique Te
jada; Dolores ; Adelaida, hermana de la 
caridad; Manuel, muerto en el comba
te del Coroza!, en Panamá, en la últi
ma revolución colombiana; Joaquín, 
muerto en Bogotá; Modesto, presbítero; 
Pablo, casado con Georgina Becerra; 
Carlos, (quien perdió una pierna en el 
Coroza!, por ir a recoger el cadáver de 
su hermano) casado con Carlota Plaza; 
Julio, con Teresa Fajardo; i) Agustina, 
mujer de N epomuceno Garcés ; j) Tere
sa, mujer de Julio Madriñán. 

. 2. Maria Agustina, mujer de Fran. 
Cisco Velasco, padres de Manuel María, 
Pedro Antonio etc. 

3 . José Antonio, casado con María 
Remedios Camacho, padres de: a) :!da. 
ría Josefa, mujer de su primo doctor 
Pedro Antonio Velasco; b) Federico se. 
nadar de la República, marido de Dolo
res Caicedo Pinilla, hija de Fernando 
Caic<ldo Camacho, padres de Joaquín Ma. 
ría, presbítero, José Antonio, Maria Fran .. 
cisca etc.; e) José Antonio; d) María 
J oaquina, mujer del doctor Eulogio V.,_ 
lasco; e-h) Virginia, Rafael, Tomás 
muerto tierno, Ignacio. ' 

Patiño iulio.-Nació en Candelaria en 
1852 o 53, de José Maria Patiño Pérez 
y Maria Cruz Rengifo. El obispo Ber
múdez, conocedor de su clara inteligen .. 
cía y aptitudes, quiso que _se hiciera sa
cerdote y lo llevó a Bogotá a seguir los 
estudios correspondientes; cur:só dere
cho en la Universidad Nacional, hasta 
coronar esta carrera. De familia neta
mente conservadora, afilióse en el libe .. 
ralismo, prestó sus servicios a tal par
tido en el 76, desempeñó diversos pues
tos oficiales y, vuelto al Cauca, fue su
perintendente general de instrucción pú
blica nacional en el Estado. Tomó par
te en la rebellón del 85 y juntamente 
con el jefe revolucionario general Eze
quiel Hurtado cayó prisionero en Coe
tando. Terminada la revuelta, tornó a 
Bogotá, formó sociedad con los Ancíza .. 
res y con ellos fue a establecerse en la 
Argentina. Más tarde se radicó en Lon
dres, donde actuó como abogado e in
tervino en la formación u organización 
de empresas ferroviarias. A causa de 
esto hubo de regresar al país y murió 
en Tocaima, cardíaco, en mayo de 1910. 

Patiño Pedro Estanislao.-Militar su
riano, revolucionario el 51, muerto bra· 
vamente en el reducto de La Unión, al 
atacar las murallas, el 29 de febrero de 
1852. 

Patiño Ramón.-Nativo del actual Na
riño, representante por Pasto al con· 
greso de 54 en Bogotá e !bagué y al 
de 55, diputado a la constituyente del 
Cauca el 57, inspector escolar de Tú
querres. 

Patiño Jaramillo Carlos.-Nació el 4 
de noviembre de 1859 en Roldanillo, del 
socorrano Manuel José Patiño y Fran· 
cisca Jaramillo y Silva, de padre antio· 
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- Muy niño partió para Bogotá; 
quenfs74 quedó huérfano Y al poco he~
por. esó a una de las banda~ ~e ~u
P.0 mgfe esa capital; llegó a d~s~mgwr· 
SIC~~ esa profesión, por e~ ~qUisito ~s: 
se ue poseia para el d1vmo arte. a 
~o fa presidencia nacional d~l general 
JO ··¡¡0 sentó plaza y fue m1embro de 
".rruJl ardia de servicio en la casa del pre· 
1~ gu te Vino a Buga en la fuerza man-_ 
Slddn d~ Bogotá a principios del 79,_ en 
da ~- de la fracción liberal denomma-:. 
a~~dependiente; no se 3:vino a secun· 
dar el golpe revolucionano enc?'b~zado 
dar el general Payán y fue ehllll!":'do 
~l ejército. Habla llegado a cap•tán. 
R dicado en Buga, allí casó el 82, con 
M~rcedes Becerra Vaca. El 86 se tras
¡ d, con su familia al Ecuador Y· tra
aa ·Ó en el comercio, al lado de su her
~~no político Vicente Becerra. Sus ta-

mercantiles lo llevaron en el. 88 a 
M:fico y California; poco . despues re-

resó a la Patria,. para dedicarse a ~ae
~as campestres. Residió dos nueva:s. epo· 
cas en Bogotá y en 1906 fue habl~t:<do 
de la Escuela Militar, cuando la dm¡p~ 
el capitán chileno Ahumada; . Publico 
en esa capital un libro de ~aJes, Por 
Méjico y Calüomia, que ll~o la aten
ción por la elegancia del es~fl:o y la ame· 
nidad del relato. De prodlgiO,sa me':"o· 
ri y lector infatigable, conocJa admira
bl~mente la historia universal; de con
versación instructiva Y agrad~ble, era 
alma de muchos circulas f reuruon~~ so-
"al Llamaba la atencion la hab•hdad c1 es. . 

con que silbaba, dando dulces y vana
das melodías al sonido; de. ahi que sus 
amigos y relacionados lo titulasen Rey 
del silbo Pasó los últimos años de su 
vida en •diversas poblaciones ~el Valle 
del Canea, hasta morir en ~aJ-í, de md; 
nera repentina, el 24 de diCiembre 
1924. 

Los Patiños Jaramillos fueron: a) Jo
sé Maouel, casado en Bogo~á con R:o· 
sario Calvo, padres de J osefma y Pns
cila ambas casadas' y de dos varones 
que' murieron muy jóvenes; b) Herme
negildo casado en Medellin con una da
ma de Ía familia Lopera .Y hubo en ella 
hijos que ya han. fallec•do; e) Ascen
sión mujer de VIcente Bue~~:.o, padres 
de Enrique, residente en Bogotá; d) Pan
la esposa de Ramón Rosales; e) Fran .. 
ci~ca mujer de Elías Bueno padres de 
vari~s varones que murieron, y de Ro· 
sa y Elisa, residentes en Esmeraldas, 

Ecuador; f) Luis, casado en Bogotá, d.o~ 
veces. Hijos suyos son Alberto, dentis 

1 ta y Hernando, comerciante; g) Maoue 
Jdsé casado en Bogot'\; h) CarlosNpa· 
dre Íegítimo de Carlos, casado en ue: 
va York con María Chereust,y, belga' 
Nelson y Saulo, casados ~en Buga~ Y Lu
cila, unida a Luis Donnnguez Sanchez, 
de Cali. 

Payán Eliseo.-Nació en Cali el 1' de 
agosto de 1825 ; tercero de lo.s hijos de 
Juan José Payán (quien testo en 1839, 
hijo de Nicolás Payán y Baltasara de 
la Rosa) y María Antonia Hurta~o. Los 
Payanes Hurtados fueron: Mana Gre
garia Juana Petrona, José EliseoJ Ju~n 
Bautista, Juan José, Francis~o Anto~o, 
Ana María y Maria Remedws. Eliseo 
vistió la beca en Santa Libr'!da, el _16 
de octubre de 1~34, hizo . alh estudiOs 
de teología y junsprudenma, obtuvo el 
titulo de doctor en la segunda faculta~ 
y se estableció en Buga, donde fue ofi· 
cial primero y tenedor de libros _de la 
administración provincial de haci~I~.da, 
colector de rentas o tesorero municipal 
(1848) juez de circuito, procur~dor de 
ese dePartamento judicial, m:;tg¡~trado, 
secretario de la cámara provincial del 
Canea (1853) y diputado de ella, secre
tario de la gobernación y, miembro d~l 
cabildo del distrito; ademas, fue elegi
do diputado suplente a la legislatm:a d~l 
Estado para 1859. Por esa época eJ~r~la 
el comercio. Posteriormente fue asimi~· 
mo en Buga (1874) rector del col~giO 

úblico. En Popayán regentó .la c_ate
~ra de contabilidad en la Umversidad 
y el 83-84 tomó . empeño en la reorga
nización de este Instituto. 

Hízose notar de orador, tanto en Bu
ga como en Bogotá, en la cám~~ de 
representantes, a la cual con~urrio en 
1854 y 55. Estuvo en las seswnes del 
54 en !bagué, después de haber presta
do servicios militares en el Cauca con
tra la rebelión encabezada por el gene
ral Melo Asistió en 1863 a la conven
ción de iuonegro; en 1869, 72, 73 Y. 1?: 
a la legislatura del Estado X pres•diQ 
las sesiones del 75; concurno de nue
vo en 1868 y 69 a la cámara de !epre
sentantes y el segundo de .esos anos lo 
hicierOn designado para eJercer el po
der ejecutivo; en 1870, 71, 76 Y 80 to
mó asiento en el senado federal y el 
último de esos años presidió ~1 congre~o. 

Fue representante del go~Ierno naciO
nal en la empresa del cammo de Bue-
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na ventura: los legisladores caucanos del 
77 lo. eligieron para un bienio magis
trado del tribunal superior de justícia 
del Estado; fue fundador de la socie
dad democrática bugueña y redactor 
con los doctores Ramón Mercado y Ma~ 
m~el Antonio Scarpetta, del papel ca
leno El Sentimiento Democrático (1850). 

ria de mayor prestigio ; de ahí sur<n 
r l . o .. e. 
~n. emu a_cwnes, por temor de que lo 

eligiera pnmer sustituto del gobernad 
d_ei Estado la. legislatu:a que se reu:i~ 
na e~ Popayan en JUho. Esto impidió 
combmar las fuerzas liberales y caus · 
su batída al detal: las del sustituto en~ 
cargado general Migoel Quijano en Lo 
Arboles, al expirar julio, por ~1 coro 8 

ne! Julio Arboleda, y las de Payán e~ 
la Honda, cerca de Cartago, en agosto 
P?r el coronel Braulio Henao, quien ha~ 
bia. pene!rado al Ca u ca con una división 
ant10quena. Los vencedores se unieron 
en .el Valle del Cauca y abrieron ope
raciOnes sobre Payán, quien se retiró 
a Buenaventura, después de librar com
b~te en Las Hojas, y pasó con su go
bierno al Chocó, sin descuidar la costa 
meridi?nal del Estado, en la que inició 
operacm~es para llamar la atención de 
los enermgos por el lado de Túquerres. 
Tras de algonas ventajas y asociado al 
general Alzate, derrotó y apresó a He
nao en Las Hojas, el 25 de marzo del 
62; !a. sue¡i;e no le fue mucho tiempo 
.prop~cia, porque gran parte de su hueste, 
mtenorana, lo obligó a venir a Cali pa
ra "e: _vencido en E! Cabuya!; quedó 
él pns10nero, rescataron a Henao y 
se perdió por entonces todo el Va. 
He para la rebelión. Las instrucciones 
que había dado a sus tenientes evitaron 
q~e un parque en via para el Cauca 
diera en manos de los conservadores y 
lograron se sostuviera el puerto de Bue
naventura, a pesar de los esfuerzos de 
Arboleda, que agoardaba la toma de di
cha posición para proveerse de recur
sos por allí. El triunfo liberal en San
!::< Bárbara de Cartago, el 18 de se
bem~r~, devolvió a Payán la libertad. 
E!' diCiembre de 1863 marchó· de Popa
yan a Pa~to, para auxiliar a Mo~quera, 
en operaciOnes contra el Ecuador. 

Al romper el gobernador del Cauca 
.g.eneral Mosquera, con el gobierno na~ 
c10nal Y la mayoría conservadora y em
peza~ a ro,dearse de elementos liberales, 
.entro Payan a gobernar la provincia de 
Buga. Ejerció la gobernación del Esta
do, como primer sustituto de Mosque
ra, a partir del 19 de agosto de 1861 
hizo capital transitoria a Qwbdó. CesÓ 
el .mando civil a principios del año si
gmente, para reasumirlo en María el 
15 d~ noviembre de 1862, siempre en' au
senc~a, o por se¡;taración de Mosquera; 
continua en propiedad, elegido presiden
te para el segundo ,cuatrienio constitu
cional, a partír del 15 de agosto del 63 
h_asta igoa! fecha del 67, en que se ini: 
~~an con el ~octor y general Julián Tru
Jillo los gobiernos bienales. 

En 'la milicia babia tenido Incida ca
rrera; _empezando de soldado raso el 40 
se ret~ó del servicio, terminada es~ 
campana, con el grado de subteniente· 
recibió después otro ascenso y el pue: 
bl?. ~e Bug'! lo designó capitán de las 
milicias nacionales; el 51 fue ya sar...; 
gento mayor y lo nombraron .comandan
te de .esa plaza. En febrero del 60, en 
su cahdad de gobernador secciona! or~ 
ganizó mil doscientos hombres co~ los 
cuales cooperó al triunfo del 'gobierno 
c~ucano en el Derr~mbado, y alli lo ele
vo Mosquera a temente corone!_ El 19 
de agosto siguiente, siempre de gober
nador y unido a sus colegas de Palmi
ra Y. 'Fuluá~ venció en el llano de la Con
cepciOn de Amaime las guerrillas con
servadoras del Valle del Cauca, que jun
tas presentaron batalla, por aquella cir~ 
. cunstancia denominada de los "Tres go
bernadores". Una vez más ascendido y 
h~c.h?, poco después jefe de la cuarta 
div~smn . ~aucana, a fin de oponerse a 
~a mvas1'?~ de conservadores antioque
nos, venc10 el 25 de enero del 61 al co
ronel Francisco de Paula Madriñán en 
Cartago; este triunfo le valió el gene
ralato, que le otorgó el general Mosque-
ra desde su cuartel general de Piedras. 
Ansentes, del Cauca Mosquera y Oban
do, quedo como la espada revoluciona-

Grande amigo personal y politico de 
Con~o y la espada de mayor brillo y más 
confianza para los radicales caucanos 
fue designado por ese presidente el 1á 
de julio de 1876, dos días desp~és de 
turbado el orden público, inspector ge
neral de las milicias del Estado. Regre
saba del congreso para asumir la ins
pección y como los conservadores se 
habí:>n hecho dueños de los pasos de la 
cordillera en el municipio del Quíndlo 
él trató de ganar el Valle yendo po; 
u_na trocha e~cus~da a salir a la pobla
CIÓn de la VIctona; lo sorprendieron y 

e-~----------------- ... 
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resaron los revolucionarios que obe
~~cian al doctor Sergio Arboleda, pro-

unciado en Santa Rosa de Cabal y pro-
0¡amado presidente del Cauca. Libre el h de agosto, con el triunfo liberal de 
Los Chancos, marchó a Cartago, de co
xnandante de las fuerzas de reserva y 
·efe de operaciones sobre Antioquia, por 
ksennanuevo, hasta vencer en Batero 

cooperar eficazmente a la rendición 
~e ese estado. A principios del 79 fue 
nombrado por el presidente Garcés je
fe de la tercera división caucana, que 
debía obrar en auxilio del gobierno an
tioqueño, puesto en jaque por una re
volución conservadora. 

El liberalismo, unido para luchar en 
el 76 en tomo a Canto, dividióse en la 
presidencia del sucesor1 doctor Modes
to Garcés. La fracción ministerial tra
tó de imponer el triunfo de la candida
tura del doctor Manuel Sarria, en opo
sición a la del general Hurtado, que es
taba apoyada por la mayoría liberal. 
Payán, hurtadista, obtuvo el . envío de 
fuerzas de la goardia colombiana, el ba
tallón 2' de línea, que salió de Bogotá, 
con pretexto de ir hasta la frontera del 
Ecuador pero se puso a sus órdenes en 
Buga, al expirar el año 78. Con esta tro
pa en el Estado, cobraron nuey;,os bríos 

. los hurtadistas, o sea la fracc10n deno
minada independiente, y se dieron a 
conspirar; al principiar abril del 79 es
talló la rebelión contra Garcés en Pal
mira · las medidas tomadas para un ave
:rilini~nto hicieron creer a los radicales 
·que todo motivo de temor debía cesar; 
las fuerzas por ellos convocadas fueron 
disueltas a tiempo que Payán se le
vantaba 'el 12, en San Pedro, Y dictaba 
la sigoiente orden general: 

"Artículo 1o. Organizase un ejército 
nacional con el fin de reivindicar los 
derechos del gobierno nacional y los de 
los ciudadanos independientes del Cau
ca que han sido ultrajados . 

"Artículo 2o. El ejército constará de 
cuatro divisiones que se denominarán 
primera a cuarta del Cauca. Harán par
te de la primera división los batallones 
2o. de línea, lo. de Buga, 15 de Tuluá, 
21 del Quindio, un escuadrón que lle
vará el nombre de Gnias de la Guardia 
y los demás cUerpos que se organicen 
en los municipios de Buga, Tuluá, Quin
dio y Toro. Harán parte de la tercera 
los batallones que se formen en los mu
nicipios de Palmira, Cali y Buenaven-

tura; y la segunda y cuarta se organi
zarán por orden general separada, in· 
cluyéndose siempre en la cuarta las 
fuerzas que manda el general Guainás". 

E! artículo 3o. fija la plana mayor 
del ejército; el 4o. autoriza al jefe de 
estado mayor para arreglar los bata
llones y escuadrones que se formen. 
''Dase esta organización al ejército, a
grega, hasta tanto el gobierno nacional 
disponga otra cosa". El 5o. transcribe 
un decreto de 01Eliseo Payán, general 
de división en el ejército de los Esta
dos Unidos de Colombia y jefe civil Y 
militar del estado soberano del Cau
ca". En tal decreto se nombra secreta-

- rio general al doctor Adolfo Flórez, hi
jo del centro de la República; jefe de 
estado mayor, al coronel Agostín M. 
V anegas, jefe del batallón venido d_e 
Bogotá; comandante general de. la pr!
mera división, al general Gabnel Url
be; de la tercera, al coronel A~tín 
Orejuela etc. Dispuso que para eVI.~ar 
la confusión entre. los miembros del eJer
cito, éstos usaran divisa verde. El 19 
de abril nombró jefes del batallón In
dependiente, incorporado en la tercera 
división al coronel Melitón Mancilla Y 
al sarg~nto mayor Francisco Antonio 
Arboleda. 

E! 21, en el Pindo, a orillas del Amai
me venció Payán, con la base de sus 
vet~ranos, la fuerza· colecticia que pu
dieron oponer le Garcés y el general Fran
éisco Antonio Escobar, los cuales fue
ron apresados en el paso del Rincóil. 
con sus armas y municiones por el ca
pitán Joaq1Ún Cobo. Cayeron también 
en ese punto del rio Cauca Fe.derico Pi
zarra, Juan A. Escobar, Aníbal Vás
quez, Vicente Calle, Nicolá~ Castro Ar
boleda y varios otros radicales. El 24 
de abril se hizo constar que Payán ha
bía nombrado ayudantes de campo al 
sargento mayor Juan Eleuterio Ulloa, 
al capitán Ramón Guzmán y a otros. 
La cuarta división se formó el 29 en 
Garcia con los batallones Libres de Po
payán,' Hurtado, Trujillo, Guainás, 19

_, 2Q 
y 3° de reserva. Jefe, general Fran~Isco 
Antonio Otero· de estado mayor, temen te 
coronel Manu~l Antonio Hurtado. Los 
vencedores siguieron sin obstáculos a 
Popayán, donde se entregó una fuerza 
gobiernista que dirigía el coronel Ven
tura Sánchez. El 18 de mayo se dio en 
esa ciudad, en la casa de Evarista Mas
quera de Castrillón, un banquete de se-
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~enta cubieri:?s, ofrecido por varias se
noras a l~s Je~es y oficiales del ejérci
to revolumonano. De los asistentes: ge
n~rales Gabriel Uribe Uribe, Otero, Guai
nas, Carlos Delgado; de otros grados 
Manuel Antonio Hurtado, Avelino Ro: 
sas, Roberto Levy, Julio Rengifo Fer
nan~o Ayal~, Aristipo Mazuera, Jdsé Vi
llamll, Daniel Valdivieso, Rogerio Fer
nández, Ramól! Guzmán. 

grafos. Ejerció el mando del 6 d 
ro al 4 de ~~io del 87 y nuev~;ne. 
del 13 de diCiembre siguiente al 8 nte 
~?~ero, en que reasumió el presiden~e 
. unez, creyendo que Payán, a fuero e 
li~eral que. declaró haber sido toda ~e 
VIda, m.aqumaba contra la situación a 
con su espada había contribuído a que 
tablecer. En junio del 87 salió un ~s-

Payán entregó el 1' de agosto del 79 . 
e~ mando. civil al general Hurtado, ele
g¡~o _presidente del Cauca para un cua
trt~mo por. el bando vencedor en Amai
me, ~a leg¡slatura del mismo 79 lo hi
zo prnner designado y lo reeligió la .del 
8~. En 80 Y 81 estuvo de secretario (mi
rustro) de la guerra del doctor Núñez · 
de la la~or en esa rama del gobiern~ 
feder:'! dio fe la fundación de la Escue
la ~!lita~. Lo lanzaron candidato a la 
p:esidencia en oposición al doctor Zal
~u~, pero renunció tal honor el 7 de 
JuniO d~l 81, en aras de la unión liberal, 
:( volvw al Estado, a encargarse de la 
Jefatura de sus. ~licias. El 1' de agos
to del 8~ asun:no la presidencia seccio
na!, el~gido sin discrepancia por los in
dependient~s, muerto con anterioridad 
a la~ .<;lecciOnes el candidato liberal de 
oposiCmn, general Tomás Rengifo En 
el 85• lanzados a la revuelta los ·radi
~les, con ~urtado, Rosas y otros co
rifeos del Circulo vencedor en Amaiine 
se aprest? a la defensa; el 23 de febre: 
ro le toco dar la batalla de Santa Bár
~ar~ de Cartago, segunda en ese sitio 

que ~rmitía al presidente ejerce~ =~ 
~ualqmer punto de Cundinamarca. N' 
nez,. al llegar a Girardot el 8 de feb u
ro citado, ~legrafió a ~~gotá para a~: 
sar . a Payan que hab1a reasumido el 
gobierno y que despacharían los asun 
t.os locale~ los .ministros, que eran Fe: 
l!p~ Fernnn Paul, gobierno; Carlos Hol
gum, relac~ones exteriores ; Vicente Res
trepo, hacJ~nda; Miguel Montoya (yer
no ?e Payan), guerra; José Domingo 
Ospma Camacho, instrucción pública. 
Ca~los Martínez, tesoro, y Jesús Casa~ 
RoJa~, fomento. El vicepresidente repu
so : Impuesto de vuestro telegrama 
me complazco de vuestra feliz llegada' 
Os entrego la República en perfect~ 
P":"·. Por los in~ormes que os darán los 
m.Jm~tros,. veréis que las instituciones 
func10nan con regularidad. Me es suma
mente g'!'to poder añadiros que los ac
tos de "!! corta administración han co
r~~spondido al programa de regenera.
CJon fundamental que la República ha 
pues_to a vuest;o cuidado y al mío". El 
pre~1~ente llego a la capital el 13, reor
garuzo el gabinete, eliminando a Monto
ya Y reemplazándolo por Felipe Angu
lo; ~nvió a Ospina de gobernador a Bo
yaca, . en lugar del general Buenaventu
ra Remales_. liberal independiente y otro
ra de los _Jefes de\ hurtadi!\IIIO; puso a 
Casas e~ 1nstrucmon pública, en fomen
to coloco a R~ael Reyes, promovió a 
Holguin a gob1erno, lo sustituyó con 
~es~~epo y a éste con Paúl; Martínez 
s1gu10 en tesoro. Payán fue confinado 
a Medellin; lo destituyeron de la vice
presidencia el 4 de mayo por la ley 40. 
A los pocos mese.~ volvió a Buga, a dis
frutar una pens10n de diez mil pesos 
a~uales (cinco mil oro, según el cam.
bw entonces) concedida por ley del 12 de 
maro Y _CUY:a mitad, a SU muerte, la go
~arian la VI~da y las hijas, por partes 
Iguales ~Ospma Lenis Mariano). Murió 
en esa cmdad el 30 de junio de 1895. 

~on. e una vez más probó sus dotes d~ 
táctico y estratega, hasta sorprender 
rodear y ~oner en completa derrota y 
f~eg": al e¡érmto revolucionario de An
l:!oqma. De regreso al sur, llegó a Ca-
li el. 4 de abril y el 22 de julio fue ob
seqwado en esta ciudad con una- espa
da por las señoras de los partidarios 
d~l3grden .~e cosas que se establecía; 
e sJguJo para Popayán. En virtud 
de la transformación constitucional ope
rada. ~el 86, cesó en la presidencia de 
elecclOn popular, para ser "gobernador 
del departamento nacional del Canea" 
no~brado por el ejecutivo nacional: 
deJo el cargo en diciembre de dicho año' 
a . fin de trasladarse a Bogotá, a asu~ 
mir 1!1 pres~dencia de la República, co
mo .VIcepresidente escogido para un se
xen!o por el consejo constituyente, que 
creo e~e puesto con el objeto de dár
selo a el, según expresa uno de sus bió-

. :.:'ayán José María.-Nació el 9 de_ 
diCiembre de 1854. En rudo trabajo 
desde su primera juventud, en la región 
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del nagua y la costa d7 -~uenaventura, 
logró labrarse una posJCJOn respetable. 
pueños los conservadores del poder, 
ocupó diversos puestos oficiale~, sobre 

· todo como empleado de maneJo: pre
. fecto de Cali, gerente del banco del Es

tado administrador de hacienda en el 
van~, vocal de ~a municipali?ad de la 
provincia de . <;ali el 87, . pr~s1dente del 
concejo muniCipal del D1stnto el 92 y 
el 94 diputado y presidente de las a
sambÍeas del antiguo Cauca. -~lustrad'?; 
de fluida y amena conversacton, escri
bió para el público, en las columnas de 
la prensa, sobre temas políticos, histó~ 
ricos, literarios. Murió en Cali el 22 de 
junio de 1922. 

Paz Adriano.-En la Universidad y 
bajo la dirección del español Mariano 
Moreno se formó en ingeniería civil, pa
ra prestar luégo, sin vacilar, hasta su 
DlUerte, ocurrida el 10 de . agosto de 
1905, de menos de cincuenta años, sus 
servicios profesionales al Departamen
to, de lo cual queda constancia en diver
sas obras públicas por él emprendidas 
o dirigidas, como ser caminos, puentes, 
edificios, demarcaciones. Sirvió al con
servatismo en las contiendas armadas 
de 1876, 85, 95 y 99-902, hasta llegar 
a general de la República. Actuó en 
Contiendas cívicas y se hizo conocer co
mo escritor en 1891, fundando y soste
niendo en Popayán La Lega,!idad, de
fensor de la candidatura presidencial 
del general Marceliano V élez. Fue pro
fesor de matemáticas puras y mixtas 
en la Universidad. Hizo el plano y dis
puso el repartimiento de lotes para fun
dar la población de Puerto Tejada y 
el clima de esa región le produjo la en
fermedad que lo llevó a la tumba. 

Fue casado con Sixta Barrero Ayer
ve y entre sus hijos descuella Mario, 
sacerdote muy ilustrado y de espíritu 
progresista. 

Su hermano Higinio, muerto en 1915, 
octogenario, fue luchador por el con
servatismo en las guerras civiles y se 
distinguió como director general del pre
sidio del Canea, por la moderna orga
nización que dio a la penitenciaria, de 
acuerdo con los niás recientes procedi
mientos. 

Paz Felipe Santiago.-Nació en Po
payán en 1818, de Gaspar de Paz y Ma
ría Luisa Astudillo. Estudió teologia y 
jurisprudencia y se doctoró en ambas, 

en 1839 y 40. El 40 fue juez parroquial. 
A poco de graduado se fijó en Quibdó, 
para ejercer la abogacía, ser jefe polí
tico del cantón de Atrato (1851), dipu
tado y presidente de la cámara provin
cial y representante al congreso, al cual 
concurrió el 53. Trasladóse luégo a Car
tagena- y allá fue secretario general 
de Bolívar el 61, segundo designado, di
putado a la convención de Ríonegro, 
agente del Canea para ciertos arreglos 
sobre extradición y otros, juez de la 
provincia de Cartagena (1877), repre
sentante del estado natal en el cente
nario de Fernández Madrid ( 19 de fe
brero de 89). Murió en Cartagena de 
cerca de sesenta y cinco años. 

Paz Joaquin y Juwn.-Vecinos de Pas
to a quienes se siguió juicio en 1813 
por sus_ servicios a la causa republi
cana. 

Paz Joaquin E.-Militar y funciona
rio público barbacoano, jefe de estado 
mayor de los conservadores, por nom
bramiento en Cali, el 29 de septiembre 
de 1861, con cuyo cargo peleó en Tul
cán el 31 de. julio siguiente: adminis
trador de la aduana de Tumaco, dipu
tado a la cámara provincial de Barba
coas. 

Paz José JoaQ.uín.-Guerrillero realis
ta, de raza mestiza, nativo del Tambo, 
en la provincia de Popayán. ~n esta 
región capitaneó numerosas partidas ar
madas y lo mismo en el Valle del Cau
ca. Derrotado en Popayán a los comieno~ 
zos de su carrera, juntamente con el 
mulato Juan José Caicedo, en abril de 
1812 fueron los dos a ver si podían 
atac~r a Pasto, y aparecieron el 20 de 
mayo en el alto de Aranda. Uniéronse
Jes Jos pastusos y la ciudad tuvo que 
capitular al dia siguiente. 

Paz Ma.nuel Ma.ría.-Ingeniero y car
tógrafo, a quien asignan por cuna a 
Abnaguer, formado en Bogotá. Perte
neció a la Comisión Corográfica y muer
to su jefe, general Agustín Codazzi, ce
lebró un contrato para trazar la carta 
geográfica del país, en unión de Ma
nuel María Ponce de León. La guerra 
del 60 les impidió cumplir el compro
miso y el 61 adquirieron otro ante el 
general Mosquera. Establecido con ese 
motivo en París, allá hizo litografiar 
el mapa general de Colombia y los par
ticulares de los estados. Posteriormen-
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te editó un <;tl":s histórJco y geográfi
c~ de la Repubhca. Hab1a sido en 1863 
nne~bro de la .. Escuela Literaria de Bo
gota, corpo;aciOn a que pertenecian Ru
l?~rto S. Gomez, Angel Cuervo y otros 
Jovenes que más tarde fueron escrito
res de renombre. Ejerció diversos em
pleos e~ Bogotá, entre ellos la tenedu
r ~ _de l~bros de la sección segunda del 
nnmster10 del tesoro. 

p~ Salomón.-Aviador nacido en Po
payao,, formado en los Estados Unidos 
m&"I'eso al cuerpo de aviadores de es~ 
prus Y fue destinado a las islas Filipi
n::s, donde perdió la vida, en cumpli
miento de su deber, el 4 de junio de 
~919 .. Se le hicieron grandes homena
Jes . f~nebres Y el gobierno francés le 
dedico. un mon~ento cuya inscripción, 
tradpcida, es asi: A la. memoria de Sa
IC?mon. Paz, del tercer cuerpo del ejér· 
CJ~o. aereo de los Estaldos Unidos de A· 
meriCa, muerto por la libertad durante 
la gran. gnerra. Homenaje de Frlllllcia. 

car
El presidente de ¡,. República, R. Poín-

e. 

Paz Vicente N.-Nació en Barbacoas 
e.! ~9 de feb'7ro de 1856, empezó a es
tudiar en _Qu~to, con los jesuitas, siguió 
su apre~d•zaJe en la ciudad natal y lo 
concluyo eD: Popayán, en la normal y 
en .el Coleg¡o -Mayor; institutor, secre
tano del prefecto y juez del circuito en 
~~rbaco.as, diputado el 81 y 83 y tam
bien baJo el régimen central, adminis
trador de las aduanas de Tumaco y 
Buenaventur!:' y cónsul en Tulcán. Hi
~ la campana de 1876, la de 85, como 
Jefe del B~ba.coas, con el cual estuvo 
e?- ~.anama, Cartagena y Calamar, y 
s•guw a Bogotá, donde fue jefe de es
tado mayor ~del ejército que comanda
ba el general Rafael Reyes y primer 
ayudaote de este jefe; la de 1895 y la 
de 1900, hasta su muerte, ocurrida cuan
do estaba de subinspector del ejército 
d~l ~ur, en el pueblo de Guachaves, pro
VIncia de Túquerres, el ·27 de enero de 
19~2. Poeta y orador tribunicio sobre
sahente, Rafael Pombo le dio pública
mente ese título, después de oirlo de
clamar una poesia ante el féretro del 
general. Juan Eleuterio Ulloa, en el ce
menteriO de Bogotá. Alcanzó a coronel 
y con ese grado desempeñó algunos de 
los . cargos mencionados y también el 
de J~fe de estado mayor de la coman
dancia general, en Panamá, el 86, y el 

d~ prime:_ ayudante general del jefe ci 
Vl y .nuh?tr del Cauca, general Jo ; 
Antomo Pmto, en Cali en 1901 E. se 
ció la rectoria del lice~ de N arÍño Jer
B~rbacoas, y otros puestos. Como' :en 
c!'tor era atildado y elegante. Sus poe
Bias fueron siempre noblemente ins . : 
radas Y permanecen inéditas en su ,ni~ 
yor parte. -

Paz José Antonio.-Abogado nacid 
en .Pas0 el 13 de junio de 1814, secre~ 
tarw, dlpu~ad_o y presidente de la cá
mara provmcial de Túquerres gob 
nadar de esa sección territori~l se:~
dor de la legislatura del Cauca e.;_ el 59-
profeso~, del colegio Académico de Pas: 
to. Murw el 15 de noviembre de 1895. 

~azos Manuel.-Presbítero educado en 
C?mto,, donde se opuso a la cátedra de 
fllosofi~, que obtuvo en competencia 
con el Ilustre doctor Parreño, su maes
tro. Fue . orador notable y fundador de 
u.n .coleg¡o en Pasto, ciudad de su na .. 
c1nuento. Murió en 1852. 

Pedrosa Domingo.-Soldado de las 
tropas del presidente Caicedo, preso des
pues de Catambuco, el 13 de agosto de 
18~2, y sometido al diezmo con ciento 
tremta Y cuatro compañerOs. 

~edro~a Manuel Esteban.-N ació en 
~ali a fmes de septiembre o principios 

e octubre de 1829. Hizo armas en 1851· 
en ?4 co~batió por la causa constitucio: 
nahsta, como teniente de la columna 
~orr~/ organizada en Caloto, y se dis
tingwo en la acción de San J ulián En 
1855 concurrió a la legislatura de Bue
nayentura, la cual lo nombró el año si· 
guiente c~mrto de los seis designados 
par": ~uphr aJ. gobernador. Director del 
p:es•dw el 57' alcalde de Cali el 58, mal 
~sto por lo_s conservadores, de mayo
na en el cabildo, quienes declararon one
roso . el cargo y lo obligaron así a re
nunciar, no obstante haberse caracteri
z~o por su labor de progreso. Concu
rr•o a la legislatura del Estado, fue go-
bernador de Tuluá en 1860 pasó 1 
gob 

., , a a 
ernacmn de la provincia de Cali el 

61, en lugar de Aníbal Mosquera. Nota
ble Ya, desde principios del 60, cuando 
ma:cho con ~uerzas a Cartago, por la 
actitud agres1yf1 de los opositores al go
bernador Gutierrez de Celis; vencedor 
en agosto en el llano de la Concepción 
co_n los g?bernado~es de Buga y Pal
nura, Payan Y Jose Francisco Herrera 

' 
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fue después jefe de operaciones en las 
provincias de Cali y Buenaventura, en 
cuya virtud atacó el puerto de. ese nom
bre, donde se habían atrincherado los 
conservadores, y lo tomó a sangre y 
fuego el 26 de marzo del 61. Luégo 
marchó al sur y se halló en Los Arbo
les, como jefe de estado mayor del se
gnndo ejército. Derrotado allí con los ge
nerales Miguel Quijano y Rafael de Guz
mán, el 31 de julio, contramarchó a Po
payán y asumió la gobernación del Es
tado el 2 de agosto, como tercer susti
tuto elegido por la legislatura, que aca
baba de clausurarse. Cesó en sus fun
ciones el 10, dueño de la capital Julio 
Arboleda, 1 porque los· liberales, en vez 
de retirarse al norte, optaron por atrin
cherarse en la plaza mayor, de la cual 
salieron, dispersos, los que pudieron, 
para tomar la huida -por donde debió 
ser la retirada, u ocultarse. Pedrosa, 
coronel a quien sus copartidarios han 
atribuido con posterioridad el genera
lato, buscó asilo en la casa de Vicente 
Javier Arboleda; temió lo prendieran 
allí, trató de pasar a otra casa y es fa
ma que de las cercanias hubo quien lo 
viera asomar al tejado y lo denuncia
ra; así, fue inmediatamente reducido a 
prisión y pasado por las armas el 26 
de agosto, en unión del coronel José 
Eustaquio Rodrígnez, de Quilcacé. Sie
te días antes había sido fusilado el ca
pitán pastuso Santos Muñoz, de los co
gidos el 10. Pedrosa había casado el 24 
de septiembre de 1852 con Maria de las 
Mercedes Bosch, muerta el 27 de no
viembre del 83, hija del español Manuel 
Joaquín Bosch y Manuela Flor e Igual. 

_. Pejendíno Mateo.-Indígena de los al
rededores de Pasto, implicado en los jui
cios seguidos en 1813 contra numerosos 
republicanos de esa ciudad. 

Penagos Carlos.-Soldado de la Re
pública, durante la guerra magna, en 
clase de sargento, hijo de Santander. 

Penilla José Joaquín.-Miembro de la 
junta superior de gobierno de Popayán 
en 1812, de la que era vicepresidente 
a la sazón el doctor Toribio Migüez Ro
dríguez; secretario el doctor Vicente An
tonio Barrero, y diputado, Francisco 
Antonio Ulloa, por Popayán, y secre
tario de estado y guerra; Manuel San
tiago ~vallecilla, por Cali; José Maria 
Piedrabita y Penilla, por Toro; presbí
tero Apolinario Dominguez, por Barba-

coas; Nicolás Silva, por Caloto; Juan 
Nepomuceno Aguilar, por Cartago; Jo· 
sé Nicolás Ospina, por Buga, y fray Pe
dro Herrera, por Iscuandé, según cons
ta en varios documentos de la época. 
En otros aparecen sólo: Felipe Antonio 
Mazuera, por Cartago ; Migüez Rodrí
guez, por Popayán; Barrero, por Cali; 
presbítero Juan Antonio Gil, por Buga, 
y Ulloa por Toro, y no por Popayán. 

Peña David.-Nació en Cali en 1825, 
de Nicolás Peña y María Jesús Busta
mante. Educado en el colegio de Santa 
Librada, en el cual cursaba jurispru
dencia el 52, desde los veinticuatro años 
fue catedrático de diversas asignaturas 
en ese plantel, principalmente matemá
ticas, en las cuales era muy versado . 
La primera clase que obtuvo fue la de 
filosofía, en 1849, para reemplazar al 
doctor Juan Nepomuceno Núñez Canto; 
una de las últimas, francés, que dicta
ba el 70. En Santa Librada fue biblio
tecario (1869), también rector; asimis
mo, miembro de la subdirección de ins .. 
trucción pública de la provincia. Fue 
regidor del cabildo caleño el 51, año en 
que marchó a la campaña de Pasto, que 
hizo con el general Manuel María Fran
co. De vuelta a Cali empezó a ser gene
ralmente conocido y a ganar ascendien
te entre las masas por sus encendidos 
discursos en la Sociedad Democrática, 
en los cuales hablaba· al pueblo, en len
guaje sencillo .Y comprensible aun pa
ra los más ignorantes, de libertad, igual
dad y fraternidad. El 52 concurrió a 
la cámara provincial. En febrero del 
60, de sargento mayor, se halló en El 
Derrumbado, cerca a Buga, con Moa
quera y O bando; fue después destina
do a perseguir al jefe conservador de 
Cali coronel Pizarra ; desencadenada la 
guerra general, continuó la campaña en 
el Tolima y Cundinam.arca, ya teniente 
coronel y a la cabeza del 5' de Cali, 
cuerpo de los más notables del Canea, 
por actu8.ción en diversas contiendas 
hasta el 902. Su comportamiento en la 
toma de Bogotá el 18 de julio del 61 
le valió un ascenso. Fue en esa campa
ña comandante de la segunda brigada 
de la tercera división y jefe de estado 
mayor. Le tocó la misión de trasladar 
de Bogotá a Honda a los expresidentes 
Ospina y Calvo, al canónigo Sucre, al 
doctor Pastor Ospina y a los demás 
conservadores a quienes Mosquera en
viaba a Bocachica como reos de estado. 
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Concurrió a la cámara de diputados de 
la legislatura del Cauca; el 65 acompa
ñó al expresidente de Panamá José Leo
nardo Calancha en la expedición que 
organizó en el Canea contra el gobier
no del doctor Gil Colunge, intentona de 
éxito desgraciado ; vuelto del Istmo en 
el propio año, ayudó a debelar la rebe
lión del 65 y fue entonces hecho gene
ral de las milicias del Cauca; en 1866, 
nombrado segundo jefe de la tercera di
visión. En el 76 prestó servicio militar 
y le cupo actuar en un hecho de triste 
recordación, la toma de Cali : a sus fuer
zas, para estímulo, les ofreció saqueo 
y esto motivó, el 24 de diciembre de 
aquel año, una serie de asesinatos, ro
bos y atropellos de todo orden. Fue juez 
municipal de esta ciudad, secretario del 
tribunal de Occidente, vocal de la mu
nicipalidad de la provincia el 67 y el 
73, presidente de esa corporación el 72, 
75 y 76, diputado a las legislaturas del 
67, 72 y 77 y presidente de la última; 
lo eligieron diputado suplente a la con
vención de Ríonegro y estuvo como re
presentante en el congreso del 70. Fue 
designado para ejercer el poder .ejecu
tivo del Cauca, presidente de la Socie
dad Democrática, redactor o colabora
dor de varios periódicos, entre ellos La 
Unión Liberal (1873-75). Fundó en no
viembre del 77 el Boletín Municipal, im
preso en el taller de la familia Hurta
do, expropiado por el gobierno, y don
de se publicó el 78 El Estandarte Lib&
ral. Fue jefe municipal de Palmira, pro
pulsor del progreso local e iniciador 
del puente de calicanto sobre el río; je· 
fe municipal de Cali, a partir del 9 de 
septiembre del 76, con algunas inter
mitencias, hasta el 18 de mayo del 78, 
en que por grave enfermedad lo subro
gó Juan de la Cruz Escobar B. y más 
tarde, en propiedad, el general Francis4 
co Antonio Escobar. Murió el 25 de ma
yo de 1878. Escobar comunicó oficial
mente a Popayán, el 13 de junio, que 
una retractación de Peña, que se im
primió en Cali, era absolutamente fal
sa, como lo comprobaría con las dili
gencias que iba a crear. Tal pieza, que, 
según el jefe municipal, una vez forja
da se hizo firmar a ruego del moribun
do, era así: "Un deber~ Declaro que co
m.o cristiano y como hombre amigo de 
la justicia, debo reprobar en mi cora
zón, como repruebo, todo lo que por un 
exceso de celo en sostenimiento de las 

instituciones liberales haya podido ha
cer o consentir que otros hicieran, con 
escándalo de mis semejantes, y sobre 
todo contra la ley de Dios, ante cuyo 
tribunal quiero presentarme libre de re
mordimientos. Cali, mayo 10 de 1878". 
El 1' de julio dirigió el general Esco
bar este telegrama al secretario de ha
Cienda de la Nación, doctor Rafael Nú
ñez: "El pueblo de Cali se encuentra 
plenamente satisfecho por la expedición 
de la ley que honra la memoria del es
clarecido general Da vid Peña. S á bese 
que en la expedición de esa ley habéis 
tomado un grande interés, y de aquí, 
que hoy se os estime profunda y since
ramente en esta tierra de altivos y ge
nerosos republicanos. Admirador, ami
go y compatriota vuestro, el jefe mu
nicipal, F. A. Escobar'~". La legislatura, 
al honrar la memoria de Peña, decretó 
la colocación del retrato en el salón de 
sesiones, de donde fue después retirado 
y arrumbado. 

Contrajo matrimonio con Dolores Car
vajal, de cuya unión nacieron Dolores, 
Vicente, Ramón y Natividad. 

Peña Francisco.-Sacerdote de media
dos del último siglo, diputado a las cá
maras provinciales de Túquerres. 

Peña Joaquín.-Payanés, combatien
te por la República, hizo con el gene
ral Valdés la campaña de Patía, se ha
lló luégo en Pasto, Pichincha, sitio del 
Callao, Arequipa y Ayacucho. 

Peña. Luis Antonio.-Sacerdote naci
do en Buga en 1785, capturado junta
mente con el presbítero Joaquín Pare
des, cura de Guaca, población ecuato
riana cerca de nuestra frontera, por gen
te del coronel Francisco Gregario An· 
gulo, y remitido con Paredes y el pró· 
cer ecuatoriano José Eugenio Correa 
de Barbacoas a Tumaco. Peña consi
guió de Angulo pasaporte para regre
sar a Buga; el coronel destituyó a Jo
sé María Guerrero, teniente de Tumaco, 
quien protestó de que los otros dos pri
sioneros fueran a las cárceles de Pa
namá sin conocimiento del capitán ge
neral de Quito, Toribio Montes. A Pa
t:"~des, miembro indudablemente de la 
familia de ese apellido que ha figurado 
en Nariño y nacido de seguro en terri
torio colombiano, se le había condena
do a una recoleta de Guatemala, pero 
se le permitió permanecer algún tiem
po en Panamá y, enfermo, grave, ir a 
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curarse a Piura u otro punto del Pe
rú Cura y vicario de Buga, fue allá, Peíí,; en 1830, miembro de la asamblea 
re~nida para resolver sobre la anexión 
del Cauca al Ecuador; posteriormente, 
subdirector de instrucción pública de la 
provincia del Cauca. 
. Era hijo del español Francisco Pe~a, 

de Vigo (hijo de Domingo de la Pena 
y Agata del Prado) y de Maria J ose
fa Plaza, nacida el 747 de José de 1~ 
PláZa y Micaela Teresa Lenis, hija és
ta de Antonio Lenis Gamboa e Isabel 
Domlnguez de Sancibrián. Peña Y Pra
do hermano de Francisco, fue Mateo, 
ca~ado con Francisca Monteserín y pa
dre de los presbíteros bugueños José Ig
nacio y Manuel Vicente Peña. 

Peñas Plazas, a más de Luis Antonio: 
Matias, marido de María Salcedo y pa
dre de Luis Antonio, Pedro Pablo, En
rique, Dolores, Secundina, Agustina y 
Encamación; presbítero Mariano, cura 
de Buga, José Maria, Vicenta, Joaqui
na y José Joaquín, casado eon Vicenta 
Va.rela. Martínez, padre¡¡ de Maria Je
sús casada con Pedro José Dorronsoro, 
M~uel Antonio, presbítero, Rosalia, ca
aada con el huilense doctor Manuel Ma
ria Rodríguez (padres de Gonzalo, Ma
nuel Maria y Ubaldina), Apolinar, con 
Secundina Peña Salcedo (padres de Joa
quín, Lisimaco, Matías, ~piano, Zenón, 
Mercedes, Felipe), Franmsca, Rafaela, 
Ana Joaquina, Ramón, Mariano y Tirso. 

Peña Pedro.-Payanés, luchador por 
la República en las campañas del Ecua
dor Perú y Bolivia, de 1821 a 25. Es
tuv~ en Junin, Ayacucho, asalto al ca,s.. 
tillo de San Felipe del Callao y toma 
de Arequipa. 

El español Pedro de la Peña Gon
zález vino al Cauca a principios del si
glo XVTII y casó con Juana Vivas Ren
gifo, hija de Pedro Vivas Sedano Be
jarano y Martina Rengifo B:;I.Ca de . Ca
latrava, nieta paterna de D1ego V1v9:s 
Sedano Marmolejo (hijo de Miguel VI
vas Sedano y Ana Marmolejo del Cas
tillo, hija de Diego M""'!-olej? y Fra:n-

' cisca del Castillo) y Mana V1vas BeJa
rano Fernández Hincapié, materna d~ 
Jerónimo Rengifo Ordóñez y Andrea Ba
ca de Calatrava. Peñas Vivas: fray Pe
dro, dOminico, dos monjas de la Encar
nación y José. Este casó con Isabel Co
bo de Figueroa, entre cuyos hijos sé 
cuentan: a) Jerónimo Antonio, casado 
primero con Mariana Prieto, padres del 

prócer Pedro José (quien se estableció 
en Venezuela y casó en Cumaná) Y des
pués con Juana Maria Urdinola y Al
varez, madre de Ramón Antonio; h) Pe• 
dro Antonio, quien testó en 1840 en la 
hacienda de Cuprecia, casado con Ana 
Joaquina Baca y Gurmendi, padres de 
Antonio, Mario, Agueda, Juana, Maria 
Gracia, José Juan y María Victoria, An
tonio testó en 1876 en Cali, de ochenta 
y un años, casado con Rafaela Caice
do hija de José Ignacio y de Jacoba 
LÓpez y hermana de Mariano y de Jo
sé Joaquin Caicedo López (esposo d<> 
Maria Francisca Quijano y Otero, pa
dres de Maria del Carmen, José, Justi
niano, Maria Clementina, José Joaquín, 
José Ignacio). Los Peñas Caicedos fue
ron: Rafael, segundo marido de Marti
na Rebolledo (Rebolledo Ramón) muer
to en 1897, administrador de la adua
na de Buenaventura, miembro de la sub
dirección de instrucción pública, presi
dente de la municipalidad en 68, dipu
tado en 73 (padre de Martina, mujer 
de Rafael Rojas, Leopoldo, casado en 
Costa Rica, Pedro Antonio, periodista, 
ministro de obras públicas etc., casado 
con Susana Salazar López, y otros); 
Cllmaco Mercedes, José Zenón (asesi
nado eti Meléndez, al sur de Cali, el 9 
de septiembre del 82), Adelaida, Maria 
Inés y Maria Jesús de la Trinidad. 

Entendemos que Peña y Cobo fue 
también José J oaquin, marido de M!'
ria Manuela Velasco (Velasco lgniWio 
León), y sobrino suyo, ~jo ~caso de 
Jerónimo, el prócer Joaqmn Pena.. A es
ta familia pertenece Cristóbal Manuel 
Peña, quien testó en 860, decl!'rando 
por hijos a Francisco Juan, Barbara, 
Tomasa, presbítero Matías, Manuel, Ma
nuela, Micaela y Cristóbal. 

Peña Ramón Antonio de la.-Nació 
en Toro en 1807, de Jerónimo Antonio 
(Peña Pedro) y Juana Maria Urdinola, 
casados en Roldanillo el 26 de junio del 
6. Huérfano de padre desde la cuna, 
t.Omóla a su cuidado el padrino, presbi
tero Eduardo González, quien pasó a 
Ibagué el 20, al invadir Calzada el V a
U e y fue destinado a Tunja, de donde• 
volvieron. González murió el 25 Y Ra
món se empleó de escribiente en la te
sorería de Cartago; luégo ingresó al 
ejército y le tocó batirse en La Lade
ra al lado del general Murgueítio, el 
28'; el 29 entró al Chocó, enrolado en 
una fuerza enviada a debelar un mo-
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vimiento rebelde, sacó presos a dos ca
becillas y los entregó en el cuartel de 
la fuerza que traía el Libertador a su 
regreso del Sur. Siguió a Bogotá, lo 
incorporaron en el Callao, se ocultó 
cuando tal cuerpo salió en vía para Tun
ja y así se libró de tomar parte en la 
insurrección de esos soldados; al con
trario, se unió a la fuerza del gobierno, 
combatió en el Santuario de Fontibón 
y, derrotado allí, volvió a su escondite; 
con pasaporte regresó al Canea, estu
vo más tarde de guarnición en el Cho
có, cuando el gobierno quiso establecer 
una aduana en Cerro de Pulgas, y tam
bién de guarnición en Pasto. Retirado 
del servicio, no intervino en las contien
das armadas del 40 y 51. Opuesto a la 
rebelión de Carrillo, en enero del 60, 
emigró a Antioquia, con su familia, se 
enroló en las fuerzas de los generales 
Posada Gutiérrez y Henao e hizo la cam
paña hasta el combate de la Quiebra 
del Guayabo, como habilitado de nn 
cuerpo. Fue de los que invadieron la 
banda occidental, a las órdenes del ge
neral Madriñán y de los derrotados por 
Payán en enero del 61 en Cartago. Vol
vió al antiguo cantón de Supia, e in
corporado en las tropas del coronel Fe
lipe Ortiz, concurrió al combate de La 
Honda, el 15 de agosto, y al de Silvia, 
el 11 de enero del 62, otra vez con Ma
driñán, y nuevamente derrotado. Siguió 
con Arboleda, como habilitado del Caúca, 
en la retirada de· Popayán a Quinamayó, 
y tomó parte en los combates de Vila
chí y Los Cristales. 'Fue revolucionario 
el 65, con el general J oaquin Maria Cór
doba, se halló en La Ribera y en La 
Polonia . Miembro varias veces del ca
bildo de Cartago, diputado a las cáma
ras provinciales del Ca u ca ( 1850) . y 
Buenaventura (56), secretario de los 
gobernadores del Quindío, desde el es
tablecimiento de esa ·provincia, el 58, 
con . Fidel Méndez, hasta principios del 
60, con Gutiérrez de. Celis. Dirigió la 
escuela de Roldanillo de 1864 a 65 y 
una privada en Cartago, del 68 al 76. 
Murió el 12 de septiembre de 1885. 
· ; Fue casado con Ana Gutiérrez de Ce
lis; madre de Amelia, mujer de José Ma
ria Mondragón, y Clotilde, de Primiti
vo Buenaventura; viudo, casó de nue
vo con María Ramos Piñeiro y fue pa
dre de Emelina, Belisario, institutor 
que ha educado varias generaciones en 
Roldanillo, casado con Micaela Pérez, 

Heliodoro, también institutor y publi
cista, con Amalia Méndez, Ramón, con 
Clementina Montoya, y Mercedes. 

Peñaranda Juan.-8oldado del presi
dente Caicedo, preso en Pasto después 
de Catambuco y sometido al diezmo. 

Perea Adolfo.-Obispo de Pasto, muer
to en Meneses, durante la visita pasto~ 
ral, el 17 de febrero de 1911, nacido 
en Cartago en 1850, de Jorge Perea y 
Ramona Yuste, nieto paterno de Fran~ 
cisco Perea y Rosalía Payán, toreña, 
bisnieto de Salvador Perea y Petrona 
Rayo. Salvador, posiblemente, hijo del 
español Juan Antonio Perea, casado el 
776 en Cartago con Petronila Rojas y 
Mendoza. Perea Yuste también· María 
Francisca. Adolfo se educó en Popa~ 
yán; recibió la ordenación sacerdotal 
el 18 de diciembre de 1875. Destinósele 
como cura a La Plata, de donde hubo 
de salir a consecuencia de la guerra del 
76, para trasladarse a Bogotá, en cuya 
parroquia de Las Nieves prestó serví .. 
cios. De allí salió a misiones por Ano
laima, Guaduas, Fusagasugá, pasó a 
Boyacá y fue hasta Sogamoso. Grave
mente enfermo, temióse por su vida y 
aun circuló en algunos órganos de la 
prensa que había muerto. Más tarde 
viajó por los Estados Unidos, Inglate
rra, Francia, España e Italia y fue re
cibido por León XIII, en audiencia es
pecial en el Vaticano el 6 de enero de 
1881. De nuevo en Bogotá, pasó a po
co a dirigir, como rector, el seminario 
conciliar de Tunja; después fue secreta
rio del obispo de esa diócesis, José Be
:Digno Perilla, y canónigo de su ca te
dral. En 1898, secretario de instruc
ción pública del departamento de Bo
yacá. No era domiciliario de Tunja y 
el entonces obispo de Popayán, Manuel 
José Caicedo, lo llamó a su sede, a la 
cual llegó en diciembre del mismo 98, 
para ser, sucesivamente, medio racione
ro racionero, doctoral y tesorero en el 
co~o catedral. Ejerció la vicaría gene
ral de la arquidiócesis de Popayán, he-: 
cha ya metropolitana la antigua sede 
episcopal, y actuó de go bemador ecle
siástico· además, dictó cátedras en va
rios col~gio.s. Lo preconizaron obispo _a 
comienzos de 1908 y lo consagró el ar
zobispo Arboleda el 29 de junio de di
cho año. 

Perea. José Joa.quín . ...:.....uno de los ven
cidos por sorpresa en Catámbuco, pre-
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llí y condenado al diezmo en Pas
: ~on ciento treinta y cuatro compa-
ñeros. 

Pereira José Francisco.- Nació ~n 
Cartago en 1789, el 15 de enero, segun 
algunos' biógrafos, el 4 de octubre . ~e
gún otros ; segundo de los ~res hiJo_s 
d 1 español Juan Angel Pererra y Mi-

e da muerto en 1806, y Manuela Jo
ra;a :M:artínez quien testó en 809, ca
se dos en Cart~go el 22 de abril de 1771. 
Ella, .huérfana, se crió en !a casa del 
doctor José Francisco. Martínez Buen?, 
de donde tomó el apellido. Sus otros hl· 
jos fueron Petrona, casa~a COD;. Jfran~ 
cis(;!o Rojas, y Manuel Jase. Jase ~ran
cisco empezó a estudiar en la cm~d 
natal, bajo la dire~ción dBe ~tr~c~~~o 
Durán y Oviedo y VIcen~e em ez, , -
tinuó en San Bartolome de Bogota y 
estaba para coronar su ~arrera cu~do 
el grito de independencm. Re¡¡reso al 
Valle del Canea, como men~aJero del 
movimiento separatista, ayudo a. levan
tar la opinión, sirvió de ~ec~etano a la 
junta de gobierno constituida en Po
payán y cooperó a la marcha de la ex
pedición que a las órdenes de Baraya 
triunfó del gobernador Tacón en , Pala
cé el 28 de marzo de 1811. Ocupo des
p~és la secretaría de la asambl~a cons
tituyente de Popayán Y de la J~!a de 
gobierno que en Quilichao presidio Fe
lipe Antonio Mazuera. A causa de la 
reacción realista de 1813, . ~urante la 
cual fue perseguido, se asllo, ~n Il?a
gué. allá suscribió algunas satlras In
cisi~as y graciosas que el genper~,~f,: 
riño publicó en su ''Imprenta: o a .I 
y que le acarrearon a Permra activa 
hostilidad, de que se libró P";sando !' 
Bogotá. Protegido por eJ presblt~r? Nl, 
colás Mauricio de Omana, -termmo sus 
estudios y obtuvo el ~a~o de doctor 
en. dérecho civil Y canomco ~n _1814. 
Parti6 en comisión a las provn;ICms de 
Vélez y el Socorro; en la última fue 
secretario de estado y sost_u~o la a~to
ridad del gobernad?r, Ga~ci!L RoVIra. 
La rota de Cachirl lo obbgo a volver 
al Cauca, por sen~as extraviadas, con 
unos pocos campaneros, entre ellos s~ 
hemano Manuel José; asilóse en las rm; 
nas de la antigua Cartago! construyo 
una choza, e hizo explora_c~ones y es
tudios científicos. Los fugitivos f~eron 
denunciados a los españoles y hubie.ron 
de cambiar el escondite. Tras el tnun
fo -de Boyacá, pronuncióse en Cartago 

asumiendo la jefatura civil y mi~tar; 
sostuvo campaña contra l~s r~alistas 
hasta agotar en ella su patnmomo. Tor
nó a Bogotá, se. incorporó como ?-boga
do fue allá juez letrado Y el vlCepr~~ 
sidente Santander lo destinó a orgam
Zar los estudios universita~os Y a .tra
zar el plan general de ensenanza. Miem
bro del congreso de Cúcuta en 1821 Y 
magistrado de la corte suprema hasta 
1828 · miembro también del congreso de 
Bogo'tá en 1823 y 1827 y de l."; conven
ción de Ocaña, 1828. Renuncw .la J:?!l
gistratura a causa de la conJuracion 
de septiembre, en desacuerdo con la,s 
medidas de extrema severidad que Boh
var quería implantasen los funcionarios 
judiciales. Hallábase en Bogotá cu~~o 
triunfaron los dictatoriales en la accwn 
del Santuario de Fontibón; el general 
Urdaneta le ofreció la intendencia o g~
bernación de Cundinamarca, que dech
nó, porque no quería I:'ertenecer a go
biernos intrusos; mal visto por esa res
puesta, el jefe P.Olítico de Bogotá, yen
tura Ahumada, no obstante su ngor, 
que se ha hecho legendario, le ~i~ fa
cilidades para que, con su fanuha .se 
trasladara a Ibague: _ cerca de esa cm
dad había comprado un campo c~n bo
nos que le dieron en pago de dmeros 
suministrados al ejército libertado.r. 
Restablecida la legitimidad, fue min~s
tro de lo interior y relaciones exteno
res de los vicepresidentes Caicedo Y O
bando. Consejero de estado en 1833, re
dactó los códigos que rigieron ba;"ta 
el implantamiento de la Federacwn. 
Como legislador, trabajó para la expe
dición de las leyes que orden3;ro~ la 
apertura de los caminos d_el. Qumdio Y 
Moscopán; estuvo de administr~dor de 
correos y de director de estudios. No 
aceptó en 1840 la proclamación de su 
candidatura a la presiden~ia de la RE:
pública. :aedactó ~~. Cnltivador Cnndi
namarques y escnblo numerosos trata
dos científicos; poeta fes~ivo, co~puso la 
Novena de la lwza del celebre plJao don 
Baltasar. Murió en Tocai~a el 20 de 
agosto de 1863, cuatro d1as antes de 
que se fundara en las rmnas de, la an
tigua Cartago, en terrenos que el co~
pró en subasta pública y que su hlJO 
Guillermo cedió gratuitamente, la hoy 
próspera ciudad que en r~cuerdo ~u?'o. 
recibió el nombre de Pereira, al en~r~ 
la en aldea la municipalidad del Qum; 
dío la cual hízola villa en el 71. Caso 

' 
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en 1823 con María de la Paz Gamba 
(~~ba Fortuna.to), de quien hubo la 
s1gu1ente descendencia, toda en Bogotá: 

1) Guillermo, que vivió muchos años 
en ~ ~auca, miembro de las cámaras 
provmc1ales ~el Chocó, presidente de la 
cámara de diputados el 63, procurador 
~eneral ~s~ ano, representante, senador, 
Jefe m~mpa! de Cali (1869, marzo), etc. 
De gen1o festivo, era elemento irreempla
zable ~en reuniones sociales. Yendo de 
Bogotá para Pereira, murió poco antes 
de llegar a esa población en "Dos Que-b d •• • ra as , en 1898. Sus cenizas reposan 
en. el cementerio de Pereira. Casó en 
pnmeras nupcias en Popayán con Ma
nuela Lindo, hija del prócer ' venezola
no coronel José Lindo y Matilde Peña 
~~lasco; hubo un hijo, Luis, que mu
r!o por 1898 el! el . manic.omio de Bogo
t~. ~esde la mas tierna mfancia se ad
vrrbo un desarreglo en las facultades 
~entales de ese joven. Segunda vez ca
so con la bugueña Clemencia Restrepo 
hermana de Federico. ' 

2) Nicolás, nacido el 16 de mayo de 
1824, .• cara~terizado miembro de la ge
neracm!l liberal que se inició el 49. 
Redacto en aquella época El Eco de los 
Andes; más tarde, como órgano de la 
casa de negocios de Pereira Gamba Ca
macho Roldán & Compañia, el &letín 
lndnstrlal, en unión del doctor Salvador 
Camacho Roldán, corredactor de El Eco. , 
Prefecto del Darién, trabajó por hacer 
conocer las regiones del Chocó y de· 
mostrar la practicabilidad de un canal 
por al~á; costeó la primera barca para 
comumcar en Honda las dos orillas del 
Magdalena, impulsó el progreso de Bo
gotá, cedió los terrenos en donde más 
ta~de se erigió una fábrica de gas, arre
glo la n~.enclatura de calles y carre
r~s, . trabaJO por la comunicación ferro
Vlarl:' con el Magdalena; se trasladó a 
Suecia, para estudiar los ferrocarriles 
de montaña, pues no se habian resuel-
1:? muchos problemas de ascensos y gra
dientes, que hoy son juegos de niños. 
Recibió distinciones de la corte de Esto
colmo, se le hizo caballero de Gustavo 
Wasa, honor dispensado a muy pocos 
fuera de la .no~l~za europea, y regresÓ 
d!' cónsul v1tahcw de Suecia en Bogo
tá. Para estrechar las relaciones con los 
~uecos, . organizó en 1878 una exposición 
mdustn~l y comercial, en terrenos de 
su pr?p1eda~,. al occidente de Bogotá, 
en Paiba. Mmistro en Francia, miembro 

de las antiguas asambleas de Cundi 
marca y de las legislaturas naciona~a
rep':"sentante del gobierno federal en M 8• 
dellln cuando se estableció el seccio !¡ 
del doctor Berrio, para informar so: 
la m~rcha del nuevo orden de cosa!e 
Actuo en la guerra del 54 y la del 60. 
en puestos de honor y de peligro · fu ' 
de los defensores del convento de' Sa e 
Agustin en febrero del 62. lntervino e~ 
la evoltJción politica encabezada por el 
doctor Rafael Núñez, pero pronto en 
de~acuerdo e~~ ella, se r~tiró a la ~da 
privada; muno en Bogota el 22 de fe. 
brero de 1902, pobre, después de haber 
tenido fuerte. capital. La . carretera de 
Cam~ao contó con su eficaz impulso 
lo mismo que la iniciación de los ferro~ 
carriles de Antioqulia y La Dorada. 

Fue casado con Gracialiana Camacho 
Roldán, de quien proceden: a) Ricardo 
S_alva~or, abogado del colegio del Rosa
riO, consul., en San !'lazario, secretario 
d~ la legacmn en Par1s; publicó en, fran~ 
ces un~ ~inopsis histórica, geográfica 
Y estadistica de Colombia registró los 
archivos de Simancas par~ defender los 
derechos colombianos en cuanto a lí
mites con las naciones vecinas ; editó 
una obra suya de derecho internacional 
público. Casó en París con la argentina 
Isabel Rodríguez y vivió en Buenos Ai
res. Murió sin descendencia. b) José 
Francisco, muerto en 1899, casado con 
Is~bel Márquez, !lieta del expresidente 

. Marquez. e) Mana, esposa de Mariano 
de To.ro González, con prole, entre és
ta, N1colás, casado con Enriqueta Es
cobar Lenis. d) Margarita, mujer de Li· 
sandro Leiva. e) Teresa, casada con 
León Posse Salas, sin descendencia. Se
gunda vez casó Nicolás con su prima 
hermana Clotilde Gamba, hija del doc
tor Mignel Gamba, padres de: f) For
tunato, ingeniero civil y de minas que 
':Ja figurado en el país y en el ex'tran· 
Jera, en su profesión, como escritor pú
blico o como cónsul, que lo fue hasta 
hace poco en Los Angeles, California. 

3) Próspero, nacido el 17 de diciem· 
bre de 1825, de los redactores del an· 
tiguo órgano liberal . El Tiempo, de El 
Vapor, p~er pe~ódico de Honda, pa
ra el cual mtroduJo una imprenta y su· 
po col?carlo entre los mejores de la 
Repú~hca; secretario de gobierno en 
Cundinamarca, subsecretario de estado, 
encargado de negocios en Lima y en 
Rio, ejerció cargos consulares en Eu .. 
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pa Casó en Italia con la condesa Ce· '1ia · Eboli. Entre sus hijos ba desco
f{ado Adán, como poliglota e institutor. 
)l:urió en Fusagasugá el 2 de septiem· 
bre de 1896. Fue poeta, autor de com· 
posiciones sueltas, recogidas en volu
IIlen, y de. poe~~· . ~ 

4) Emiho, med1co que se perfecciOno 
en Europa, muerto prematuramente en 
Bogotá el 10 de abril de 1857. Fue poe
ta del cual quedan composiciones dis-
e~sas, algunas en la antología. La Guir .. 
~a.. Escribió en verso una descrip
ción de los Ruidos cardiacos. Fue ca
sado con Prisca Escobar. 

5) Mercedes, mujer de Eustacio Pies
chacón. 

6) Benjamín, nacido en 30 de octu
bre de 1834, partió con Francisco Ortiz 
Barrera y Belisario Peña Gómez a es
tablecer un colegio en Quito. Salieron 
de Bogotá en febrero del 57, con el en
cargado de negocios del Ecuador, doc
tor Miguel Riofrío, quien los instó pa
ra que fuesen primero a Laja, donde 
fundaron el colegio de la Unión, abier· 
to el 20 de julio de dicho año. Dejaron 
en excelente pie de instrucción en La
ja, se trasladaron a Quito y el 59 abrie
ron un plantel de igual nombre; edita
-ron -un órgano de publicidad, Crónica 
del colegio 'de la Unión, en recuerdo de 
la Crónica del colegio del Espirita San· 
tó, de Bogotá, donde se había educado 
Pereira. Este mismo dio nacimiento en 
la capital ecuatoriana al periodismo ilus .. 
trado, creando la revista El Iris el 20 
de julio de 1867. Poco después de su 
viaje publicó en Bogotá el doctor José 
Joaquin Ortiz la colección de sus poe
mas, entre las cuales hay algunas que 
describen la belleza del Valle Y en es
pecial el panorama de Cartago. Vuelto 
a la Patria, fue en Popayán secretario 
de hacienda de Trujillo y de gobierno
de Cerón y profesor de la Universidad, 
se le eligió representante al congreso y 
con ese motivo marchó a Bogotá. Ejer
ció allá la oficialía mayor de lo interior 
y relaciones exteriores; estuvo de secre .. 
tario en Wáshington. De nuevo en el 
Ecuador, se radicó en Loja, allá dejó 
familia y murió por 1890 (20 de abril, 
en Bogotá). 

Pérez Antouio.-Enjuiciado en Pasto 
en 1813, por haber servido a la Repú· 
blica. 

Pérez CaUxto Antouio.-Nació en Rol· 
danillo, de Manuel Pérez y Mariana To-

rres. Hizo la primera campaña del Sur, 
durante la guerra magna, fue prisione
ro, lo quintaron en Pasto, sacó el nú
mero 4, desertó con varios compañeros, 
regresó por las montañas, expuesto a 
morir de hambre. Desempeñó varios 
empleos. 

Casó con María Josefa Urdinola, her
mana de Diego e hijos los dos de José 
Antonio Urdinola y Sofía Zorrilla Ber
múdez. Pérez Urdinola: Ludovico, Ma
nuel, Ramón, Micaela y Juan José. 

Pérez Eladio.-Barbacoano, hijo de 
Luis, desempeñó puestos de importan
cia ·en su tierra; fue diputado a la le~ 
gislatura del 67 y representante al con' 
greso el 76. Introdujo a Barbacoas una 
imprenta que ha sido la de más pro
longado ejercicio y mayor actividad en 
esa ciudad. 

Pérez Esteban.-Abogado payanés, a
brazó la causa republicana en 1810. 

Pérez Joaquin.-Empleado en la ad
ministración de tabacos en 1810, sirvió 
ese año y el siguiente a ·la República; 
fue uno de los comisionados de la jun
ta superior de gobierno y del ~~bi!~o 
de Popayán para buscar la concihaci_on 
con Sámano, que se acercaba a la ciU
dad por el Tambo, a fines de junio del 
13. 

Pérez Joaquín María.-Jefe político Y 
diputado en Túquerres, después, diputa
do por Barbacoas a la cámara de Pasto. 

Pérez José ManueL-Payanés de ori· 
gen humilde, brilló por su arrojo Y va
lentía en las contiendas civiles, desde 
1840, y llegó a ser jefe querido Y res· 
petado entre sus conmilitones, conocido 
de todos por el Mono. En 51, ya coman
dante, hizo la campaña del centro del 
Canea y en unión del coronel Manuel 
María Ayala, su conterráneo, derrotó 
en Buenos Aires a los revolucionarios 
Jacinto Córdoba, Salvador y Rafael Mu
ñoz. En 1860, gobernador de Pasto, co
mandante de armas de Caldas y coman
dante general del sexto departamento 
militar del Estado. En el Sur obtuvo 
señaladas' victorias contra Villota, Ma~ 
nuel María López, Córdoba y otros je· 
fes conservadores. Concurrió a la bata
lla de Los Arboles, donde perdió la vi
da al pie de una trinchera, el 31 de ju
lio del 61. 

Fue padre de Rufino. 
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Pérez Luis.-Nació en el antiguo can
tón de Popayán y se estableció en el 
Sur. Fue el primer administrador de la 
aduana de Tumaco, secretario del juz
gado de letras de Barbacoas, diputado 
a la cámara de esa proVincia y a la de 
Pasto, secretario de esta última y de la 
de Túquerres. Murió en Pasto en 1875. 
Fue padre de Eladio y Sergio. 

Pérez Miguel Angel.-Hermano del 
anterior, secretario de la cámara pro
vincial de Túquerres, diputado a la de 
Pasto, fiscal del tribunal del Sur (1853). 
Sostuvo el año siguiente el movimien
to revolucionario encabezado por Mela. 
Murió en Tulcán en 1878. 

Pérez Rafaei.--Coronel Pastuso, com
batió en 1861 en Los Arboles y en Po
payán; diputado a la legislatura del 65, 
propagandista liberal y uno de los ini
ciadores de la división del Canea en dos 
estados. 

Pérez Rnf"mo.-Luchador liberal en 
las guerras civiles, llegó a coronel. Fue 
hijo del coronel JoSé Mainuel y de Ma
riana Marchancano, hija del coronel 
Estanisla.o. Empezó a actuar el 54; en 
1860-62 estuvo en El Derrumbado, Se
gavia, Sachacoco y Chiribío; en 1865, 
en La Polonia; en 1876, en la Cuchilla 
del Tambo, Guacuco, la Buitrera y Gua
zabara. También hizo armas en 1865. 
En 1899 lo apresaron el día que se tur
bó el orden público y lo mantuvieron 
recluido en Popayán. Murió el 20 de 
julio de 1923. 

Pérez Santiago.-Sargento republica
no de la guerra magna, caleño. 

Pérez Sergío.-Nació en Barbacoas 
hacia 1840 y murió en Quito por 1912. 
Estuvo en diversas contiendas- civiles, 
desde el 60, empezando de alférez ayu
dante del general Obando, al cual acom
pañó al Derrumbado; llegó a general. 
Desempeñó en el Sur diversos cargos 
oficiales, entre ellos los de contador in-
terventor de la aduana de Tumaco. Con
currió a las legislaturas de 1871, 75 y 
77. Viajó por las repúblicas del Pacífi
co y después de la última guerra civil 
se estableció en la capital ecuatoriana. 
Alli desempeñó en sus postrimerías el 
consulado general de Colombia. 

Fue casado con Juana Conto, hija de 
Nicomedes, y padre de Luis, Sergio y 
otros. 

Pérez Cerón Crisanto.-De Matitu 
fue a la campaña del Perú en la In/' 
pendencia, y allá murió, lo mismo q:
Matías Panguatiano,. Pedro Dueñas e 
Sal~!'dor Cerón, hijo de la misma ald/ 
narmense. a 

Pérez de Guzmán Miguel Jerónimo_ 
Nativo de Anserma, abogado del r~á¡ 
consejo y audiencia de Santa Fe, juez 
general de rentas decimales del Obis
pa,do, te~orero del coro de Popayán 
luego chantre, desde 1750. Enemigo d~ 
los je~uítas, como se hubiera pensado 
en deJar algunos por enfermos, cuan
do la expulsión, el 67, afirmó que la 
salud de esos padres era excelente. Mu .. 
rió el 17 de noviembre de 1775. 

Fue hijo del capitán Diego Pérez de 
Guzmán y María Rosa de Herrera y 
Cerna, vecinos de Santa Ana de An
serma, padres también de Domingo Ma
nuel Pérez de Guzmán, cura de Rolda
nillo, de Josefa, Catarina y Andrea. Una 
de éstas, madre legitima del doctor Vi
cente Antonio Fontal, quien el 73 es
tudiaba en Santa Fe; otra, esposa del 
alférez real de Anserma José Francis
co Yicuña, ~acjdo e~· 72'!,. de Miguel Ig
namo de· V1cuna, VIzcruno, de Legaspi 
alférez real también, y Francisca Alva~ 
rez del Pino, (viuda de Diego Martínez 
Baiderrutén), padres también del doctor 
Manuel Ignacio de Vicuña y Pérez de 
Guzmán, quien fue a España en 1765 
o 66. 

Pérez de Montoya Domingo.-Progre
sista caleño, hijo del capitán español 
Manuel Pérez de Montoya, (vecino de 
Cali, . alguacil mayor del santo oficio, 
residente en 1781 en Popayán, donde 
testa) y María Francisca Zorrilla y Co
ba, casados en 1755. De este matrimo
nio proceden asimi;::~mo : Miguel ; María 
Manuela; Manuel Joaquín; María Jose
fa, nacida el 68, esposa de Andrés del 
Campo Larraondo; Antonio, nacido el 
71; Joaquina, y Fernando, el 77. Do
mingo era el primogénito, nacido el 56 
Y muerto en Caii el 815 o 16. Corrió a 
su cargo la obra de la carnicería o ma
tadero de esta ciudad, realizada en 1808 
y 9 con la renta de propios, por reso
lución municipal del año 5, porque la 
estrechez y el desaseo del antiguo lo
cal no permitían que ningún miembro 
del cabildo ,asistiese a las operaciones 
de la pesa. Con el sobrante de los pro
pios y cuanto los vecinos quisiésen dar, 
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resolvió construir una pila en la pla
mayor y otra en la de Santa Rosa, 

za. facilitarles, especialmente a los 
de ese último barrio-, la pro

de agua, que hacían directamen-
te en el río. . . . , 

Antonio, ardoroso reahsta, convirti~-

a la República y fue de los más efl-
se e· lt". aces ediles de ah en os Iempos. m-
~ediatamente si~i~ntes a la conqmsta 
de la libertad pohtlca. Fue casado con 
Clemencia Ramos Domínguez y padre 
de Fernando Montoya Ramos. 

Perlaza Francisco Antonio.-Caleño, 
cOntribuyó a rescatar .su ciudad para 
la República en diciembre de 1813; ca
bildante en 1815, fusilado en Popayán 
el 11 de diciembre de 1816. 

Perlaza Manuel José.--Caleño, sar
gento mayor, comenzó a servir e~ 181_1 

. a la República, estuvo en Palace; pn
sionero más tarde, volvió a sus ban
deras en Tenerife, el año 20. Hizo la 
campaña de Cart~gena con ~ontill~, 
hasta rendir esa cmdad; el 23 mtei"VJ.
no en el asalto y toma de Puerto Ca
bello y en seguida fue a conducir en 
la corbeta Boya.cá, a Cuba, a los espa-, 
ñoles que capitularon en dicha plaza; 
el 24 hizo correrías por las Antillas con
tra ·naves hispanas; sostuvo al gobier
no legítimo en la campaña de la cos
ta atlántica en 1831 y combatió en So
ledad Ciénaga Barranquilla y Carta
gena.' Más tarde regresó a Cali. 

, Pateví Enrique.-Militar de raza in
dígena, de- Tierradentro,_ figuró en di
versas contiendas, especialmente la del 
60, como revolucionario, y alcanzó a co
ronel. 

Piedrahíta Angei.-Nació en Cali el 
28 de febrero de 1797, se decidió por 
la República y huyendo de las perse~u; 
clones de los realistas en 1816 se asilo 
en el convento de franciscanos de Po
payán estudió allí y el 18 profesó de 
fraile·' el 21 lo ordenó in sa.cris en Pas
to el' obispo de Popayán. El 22, comi
sionado de Bolivar, pacificó los pueblos 
de Patía a Pasto; luégo se dedicó a su 
ministerio, fue cura interino de Buga, 
volvió a Popayán y pasó a Cali, para 
ser vicario del convento, maestro de no
vicios visitador y examinador sinodal. 
En 1838 basándose en suma pobreza 
de su fa~ilia que necesitaba su ayuda 
pecuniaria, obtuvo la secularización y 

el 4 de octubre vistió de simple clérigo. 
Vicerrector de Santa Librada en 1847, 
rector ese año y· el siguiente; nueve años 
capellán de ese colegio, por mucho tiem
po regentó diversas cátedras allí. Du
rante su rectorado, octubre del 47, se 
abrió la facultad universitaria de letras 
y empezó a dictar cursos de matemáti
cas puras el profesor francés Francois 
Chassard; otro ·francés, Edmond Char
les abrió cursos de quimica y ciencias 
na.furales en mayo siguiente. También 
el 47 se había separado del colegio Ia 
escuela pública de varones, que ·desde 
1823 venía adscrita a él. 

El 4 de enero de 1848 dividió el cabil
do del distrito la ciudad de Cali en dos 
parroquias, Cali, propiamente dicha Y 
San Nicolás o Caicedo ; de esta última 
fue Piedrahíta nombrado cura y como 
se carecía de iglesia para el culto~ mien
tras se construía una celebró el 18 de 
noviembre un contrato que fue aplaza
do por el gobernador, doctor Vicente 
Barrero, hasta el año siguiente, para 
que la cámara determinase en ~1 pa:r:;. 
ticular. Dicho contrato en que mterv•
nieron fray Juan Cuesta, director y en
cargado de la obra del hospital, y Ma
nuel Joaquín Otero, síndico, daba a la 
parroquia el oratorio del hospital, que 
estaba en ruinas, siempre .que se lo re
faccionase, elevari.do las paredes, abrién
dole ventanas y avanzando la puerta al 
nivel de la calle; con las mejoras sería 
devuelto el templo cuando la nueva pa
rroquia dispusiese de uno en propiedad. 
El cura se obligaba a servir gratuita
mente la capellanía. Si lo pactado tuvo 
cumplimiento fue en forma menos one
rosa para el curato, y sin avanzar la 
puerta reforma que vino ,a realizarse 
apena; en 1922. Piedrahíta sirvió de pá
rroco hasta S\.1 muerte; desde 1865 des
e~peñó la vicaría foránea de Cali, en 
que cesó cuando le faltaron las fuerzas 
para atenderla. Muy querido de las ma
sas populares, lleváro~l?. éstas al, ca
bildo_ caleño, que presidio, a la cama
ra provincial, en 1840, d~mde. tuvo d_e 
compañero a Mariano Cordoba, presi
dente, José Lloreda, José Miguel Ve
lasco José María Barona y Manuel Es
trad~. Concurrió a la legislatura cons
tituyente de Buena':'entura en 18?3 y 
fue uno de sus presidentes; tambten lo 
eligieron suplente ·para la cámara de ·re
presentantes y diputado principal a la 
legislatura caucana del 63, a la cual no 
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se presentó por los achaques de la ve· 
jez. Contribuyeron a su popularidad la 
sencillez de costumbres y la elocuencia 
sobre todo en la cátedra sagrada. Mu~ 
rió en su ciudad nata¡ el 8 de febrero 
de 1875. Recibió en vida honores y dis
tinciones como el de la colocación de su 
retrato en la sala del cabildo caleño or
denada por la legislatura canean~ de 
1869, retrato que más tarde desapareció 
y fue repuesto de manera solemne por 
la municipalidad en 1922. Cuando fa
lleció, el presidente del Cauca, general 
Trujillo, dictó un decreto para enalte
cer su memoria. 

rroquiá., que también eran sin sueld 
La jefatura se declaró onerosa el 34 
de septiembre del 50 y a poco desa 
reció dicho. empleo, suprimido, o no ~a
conocido ya en el escalafón de car e,.. 
nacionales. Volvió a ser diputado elg~ 
y terminadas las sesiones tornó a · 
fe politico, para desempeñar interi~
mente la gobernación de Buenaventu: 
ra, del . 9 al 20 ~e ?ctubre del 38, por 
separación transitoria del propietario 
Juan de Dios Borrero. Como jefe Poli: 
tico informó al cabildo municipal qu~ 
el cementerio era una pocilga cerrada 
por frágiles cañas ; el 39 que ya esta-

La familia Piedrahíta es antigoa en 
el Canea: en Cali encontramos en la 
décima octava centuria a Francisco Ja. 
vier, nacido el 1 9 de diciembre de 17 4 7, 
de José Piedrahíta y Francisca Carras
co o Carranza; a Juan Antonio, que tes
tó en 1798, hijo de Marcos Piedrahíta 
y Josefa Marmolejo, casado en prime
ras· nupcias con María Fernández Gó
mez, en .quien hubo a José Antonio, y 
en segondas con Maria Isabel Saave
dra y Bolívar, madre de Maria Merce
daria Piedrahíta; a Luis, marido de Ger
trudis Gamboa, padres del presbítero 
Angel, de Pedro José, Manuel Francis
co y Angela, esposa del doctor Juan 
Antonio Garcia, padres del doctor Eva.
risto García. Manuel Francisco dejó, en 
Juana Vivas, a María Baltasara Caro
lina, Elisa, Magdalena y Ricardo : A es-
ta -familia, creemos, pertenece Francis
ca Antonia Piedrahíta, mujer de Feli
pe Alvarez del Pino y madre del doc
tor Heliodoro A. del Pino, abogado, ma
gistrado del tribunal de Cali, prefecto 
provincial. 

Piedrahíta Calixto.-Del norte del Va
lle, administrador de hacienda de la pro
vincia de Toro, jefe municipal de la de 
Quindío, diputado a la legislatura del 
67. 

Piedrahíta Pedro José.-Caleño, pró
cer de la Independencia, hermano de 
AngeL Entre los numerosos puestos ofi
ciales que desempeñó podemos citar: 
alcalde parroquial, 1833; diputado a la 
cámara provincial, 1837; jefe político 
cantonal, 1838, empleo oneroso enton
ces, que se trataba de remunerar; en 
el 44 estableció la cámara una contri
bución voluntaria de seis pesos anuales, 
cuando menos, para tal r~uneración, 
la del alcalde y los jueces de la pa-

ba concluido, pero el 40 se le cayó la 
portada. Este año fue secretario de la 
gobernación, sin perjuicio de separarse 
y ser una vez más diputado, con el pres
bítero José Maria Satizábal, Manuel An
tonio Scarpetta, José María Diaz Colun
ge, José María Ortiz y Francisco Cai
cedo. El 51 fue presidente del cabildo· 
el 52, de la cámara, cuyo personal inte: 
graron ese año Rafael Caicedo y Cue
ro, Manuel José Núñez Canto, Francia.. 
co Antonio Quijano, David' Peña, José 
Vicente Cobo, Manuel Joaquín Orero, 
Olimpo Garcia, José Antonio Albán 
(por Roldanillo) y Migoel Sierra (por 
el Raposo) ; diputado nuevamente en 
53, 54 y 55, año éste en que presidió. 
Murió por 1856. · 

Hijo suyo fue Nicolás Piedrabíta. 
Piedrahíta José Gregorio.-Nació en 

Cartago en marzo de 1807, de José Joa-
quín Piedrahíta y María Petrona Sanz; 
pasó_ sus primeros años en el Ecuador, 
de donde marchó a Bogotá en 1830; se 
opuso a la dictadura de Urdaneta y fue 
de los vencidos en el Santuario de Fon
tibón. En 1832 entró a la secretaría de 
lo interior y relaciones exteriores, co
mo escribiente, y ascendió rigurosamen
te hasta el 48; fue secretario de la ofi
cina general de cuentas eJ 49, concu
rrió ese año al congreso como repre
sentante suplente por la provincia del 
Canea, se presentó por primera vez a 
ocupar su puesto el 7 de marzo y su 
presencia inclinó a favor de López el 
triunfo, que estaba indeciso por empa
te. Escribió muchas poesías, eróticas 
hasta 1847, época en que contrajo ma
trimonio, y heroicas después. Murió en 
Anapoima el 20 de mayo del 54. Co
laboró en diversos periódicos politicos. 

Piedrahíta lo!lé lgnacio.-N ació en 
Buga hacía 1815, hijo de otro José Ig-
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y de, Maria Josefa ~acine,s, pa
tambien de Teresa Piedrahita, a

del presbítero Uladislao Gonzá.. 

¡!¡~:~~~:~~~=l~a:R:da~;cines, 'hermana del José Ignacio se e-
en recibió el bachillera-

en jurisprudencia, pasó a Bogotá y 
. se doctoró el 39. Militó en la rebelión 
del 40 como secretario del general O
bando 'y emigró cuando Ja derrota de 

.' La Chanca; se estableció en Santa Ele
. na costa ecuatoriana y ejerció- la abo
, ga~ía algún tiempo. Desterrólo el ex
presidente Rocafuerte, gobernador del 

· Guayas, se trasladó a Centroamérica. 
Vivió allá algunos años, sirvió de se
cretario a uno de los jefes de esos esta
dos hasta cuando una revolución lo lan
zó 'de nuevo al Ecuador; fijó definiti
vamente allá su residencia, primero en

'. Quito, Iuégo e~ Guayaq3'~· Sigoió _de 
: abogado, alcanzo gran credito, lo enVIa

ron de ministro a Lima, para desbara
tar las maquinaciones del general Flo
res contra el gobierno ecuatoriano. Más 
tarde fue en misión especial a Bogotá. 
En Guayaquil estuvo de gerente de un 
banco y de ministro de la corte superior. 
Murió en ese puerto en diciembre de 
1897. Hijos suyos son los periodistas 
ecuatorianos Rafael y Camilo Piedra
hita. 

Piedrahíta José María.-Diputado por 
Toro en la junta superior de gobierno 
de Popayán en 1812. · 

Piedrahíta Mannei.-De Nóvita, lu
chador por la República en Pichincha, 
Junín y Ayacucho. 

Pino Agostín.-Prócer de la Indepen
dencia, de Caloto. 

Pino Demetrio.-Barbacoano, se esta
bleció muy joven en el Ecuador, en em
presas agrícolas y luégo fue gerente ~e 
bancos. Murió en 1898 en Guayaquil, 
casado allá. Hijos suyos son José Ga
briel, historiógrafo, y Rafael Pino Ro
ca, exministro de estado. 

Pino José María.-Prócer de la Inde
pendencia, coronel, de Caloto, estuvo en 
el Bajo Palacé, Calibío, Juanambú, Pa
lo, Cuchilla del Tambo; prisionero,. lo 
fusilaron en su ciudad natal el 12 de 
diciembre de 1816. 

Su abuelo, Manuel Pino y Jurado, pa
yanés, testó en 1769, administrador de 
la hacienda de Japio, casado con Ma-

nuela Meza y Rodríguez; su padre, Ma
nuel Jurado del Pino, testó en 1802, ca
sado coli María Catarlna Falla, de La 
Plata, padres de Vicente Antonio, Jo
sé María, Manuel Antonio (padre de 
Maria Manuela), María Vicenta y Ma
ría Manuela Pastora. 

Pizarro Aleja.ndro.-Nació en Cali el 
20 de octubre de 1852, del doctor To
más Pizarra, D.atural de Portobelo, na
cido en 1825, educado en Cali y Popa
yán, hasta recibirs.e de. abogado y figu
rar en la política y en el poder judicial, 
y María Pobreza Rengifo. Estudió en 
Bogotá, en el Espíritu Santo, colegio 
de Sergio Arboleda y Martínez Silva, 
y se graduó en derecho en 1878. Pro
fesor de ciyil y procesal en el Rosario, 
juez municipal de Bogotá, juez de cir
cuito, subsecretario de gobierno de la 
Nación y vicepresidente de la asamblea 
de Cundinamarca. En 1887 vino al Cau
ca, en misión oficial, a tomar datos so
bre la reclamación del comerciante ita
liano Ernesto Cerruti. Escribió bastan
te para la prensa política, manifestán
dose ardoroso en sus ataques a los ad
versarios; se distinguió como literato y 
entre sus producciones se destaca lfas.. 
ta su altura, novela corta publicada en 
la Revista Literaria de Bogotá. Usaba 
en ocasiones el seudónimo Apemanto. 
En 1892 o 93 comenzó a dar siguos de 
extravío merital, casó después y a los 
ocho díasr se le declaró la locura. Mu
rió al año, sin recobrar la razón: sep
tiembre de 1896. 

Piza.rro Federico.-Bugueño, hijo de 
Antonio Joaquín Pizarra y Magdalena 
Valencia; estudió en su ciudad, sobre
saliendo en matemáticas y contabilidad, 
ramo que enseñó luégo en el colegio 
Académico, lo mismo que filosofía, y 
fue rector de ese plantel (julio a sep
tiembre del 75). Empezó a figurar el 
61 · fue administrador de correos y de 
ha~ienda, tesorero, jefe municipal cuan
do la rebelión del 76; recluido por en
fermedad, supo que lo.s conservadores 
amagaban tomar a Buga, a cuyo efec
to tenían ya avanzadas ·en el "CharcO 
del Burro" y más allá del puente; hi
zo tocar generala, declaró turbado el 
orden llamó a sus copartidarios y con 
el apc;yo que le prestaron conjuró la in
tentona. Fne propietario de la prime
ra imprenta de la ciudad, introducida 
allá por Adriano Scarpetta. Reprodujo 
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el Gonzalo de Oyón y otras poesías; pa
sada la guerra del 76 publicó El Emi
sa~i,o, hoja de propaganda liberal, en 
umon del doctor Pedro Antonio MoJi
na. El 79 se puso de parte del gobier
no del Estado, aconsejó a Garcés que 
atacase a Payán en San Pedro antes 
de que organizara la revuelta 'lo que 
no fue aceptado y la derrota l¿s envol
vió a ambos en el Pindo. El 85 se pu
so de acuerdo con los liberales de Pal
mira para atacar simultáneamente esa 
plaza, las de Buga y Tuluá; los comi
sionados palmiranos, Materón y Soto, 
fu~ron capturados en Zabaletas y les 
qwtaron una comunicación de Pizarra, 
en donde se desenvolvia el plan. El to
mó a Tuluá en la madrugada del 11 de 
enero, mas no pudo sostenerse allí, an
te fuerzas superiores que marcharon 
de Buga, las cuales lo vencieron el 12 
y su ~,scasa hueste se desbandó; per
m.aneCio oculto varias semanas en Ea
tero y otros puntos; acompañado de u
nos pocos, combinó con el general Ave
lino Rosas el asedio de Buenaventura, 
que se frustró, porque este cabecilla fue 
atacado en Piedechinche; quiso, con to
do, Pizarra, seguir al puerto, para ver 
de impedir la entrega del doctor Jorge 
Enrique Delgado ; no pudo efectuar el 
viaje por falta de prácticos, se volvió 
a Buga; denunciado su escondite, lo 
apresaron, sometieron a consejo de gue
rra Y lo condenaron el 7 de febrero del 
86 a dos años de destierro. En Costa 
Rica fue rector de colegios en San Jo
sé, Heredia y Cartago y en esa capital 
fundó un plantel donde se formaron va
rios jóvenes para el comercio y la ban
ca. Estuvo transitoriamente en Nica
ragua, llamado por el presidente Ze
laya para organizar la universidad de 
Granada, y recibió allá grandes distin
ciones. Murió en Alajuela el 31 de ma
yo de 1912, de sesenta y nueve años. 
Costeó sus funerales el tesoro de Cos
ta Rica. 

.Casó en S~ José y tuvo dos hijas, 
Gll.ma y Maria Esneda, normalistas del 
colegio de allá. Hijos suyos son tam
bién Ernesto y Jorge. 

Pizarro Mailluel Antonio.- Teniente 
coronel payanés de la guerra magna 
cuyo. título obtuvo el 7 de junio de 1820: 
Peleo e~ el Alto Palacé, Cerrogordo, 
Las Canas, Pasto, J uanambú, Tasines 
Palo y Pitayó, donde recibió dos bala: 
zos Y quedó inhábil para el servicio ac-

tivo, lo que no obstó para 
se en La Chanca en 1841. [)~:~~p~~ 
diversos empleos públicos y 
Palmira el 21 de enero de 1855 
tentaba la condecoración del escudo 
Calibío. 

Pizarra Rojas Mailluel ~lt"'IIÍ''·--N •. 
ció el 11 de abril de 1822 en 
Domingo Pizarro y Manuela 
estudió hasta recibirs .. e~~d~e1n~:-;¡g~!o; putada a la cámara n 
naventura en 55, proJ',,so>r de Santa Li 
b~ada y ejerció en Cali otros cargos ci: 
VIles. Luchador en las contiendas ar- . 
madas, era ya comandante al pronu.ri 
c~rse Carrillo, en enero del 60, secun: 
do a e.se caudillo y en febrero ocupó 
a Cali, de donde lo desalojó el coronel 
Rafael Zúñiga, destacado contra él del 
campo de El Derrumbado; salió herido 
pero continuó al servicio del conserva
tismo hasta la conclusión de la guerra. 
revolucionario el 65 y el 76, defendiÓ 
al gobierno e] 85; jefe militar de Calo- · 
to, jefe militar de Panamá, oficial ma
yor del ministerio de la guerra y gene
ral de la República. 

Plaza José Matias Garcia lle la.-8a
cerdote bugueño, cura de su ciudad na
tal, rector del Seminario en 1777, año 
en que era vicerrector el doctor José 
Antonio Carvajal; pasante, el doctor 
Francisco Antonio Rodríguez; profesor 
de prima de teologia, el doctor Francis
co Javier Hernández de Madrid; de sa
grada esCritura, el doctor José María 
Ramos; de cánones, el doctor Manuel 
Santos Escobar; de leyes, el doctor Jo
sé Joaquín Escobar; de latinidad de ma
yores y retórica, el doctor Joaquín Da
raviña; de menores, Juan A. Ayerve; 
director de la escuela de primeras le
tras, anexa al plantel, Diego de Var
gas Delgado. El padre Plaza se retiró 
al curato de Toro y en la cátedra de 
moral, que regentaba, lo sustituyó el 
sabio doctor Juan Mariano Grijalba, el 
83. 

Hijo d~ José García de la Plaza y Te
resa Lews Gamboa (Ospina Lenis Ma-. 
rialll?) casados en 1738. Hermanos: a) 
Mana Josefa, casada el 68 con Francis
co . de la Peña y madre del presbítero 
J:ws Antoni? y otros; b) Miguel, ma
ndo d~ Man,a Iguacia Bertoíta, padres 
de Jose Maria Plaza, marido de Maria 
F~ancisca Lozano, cuyos hijos fueron: 
Miguel, Juan, Matías, María Jesús, Ra-
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mujer del doctor Este
Pedro Pablo, Clotilde, Jo

María. Este casó 
Tejada (Gil de Te

y fue padre de Betsabé, 
y Manuela, mujer de Simón 
be José María Plaza. Lo

casado con Victoria Garrido, pro
Migue!, Man~el Marí_a, . María Ig
Zoila Ubald.ina, Ansbdes, Ana, 
de J ~rge Delgado, Matías, mari
María Jesús Monedero (padres 

María, con Rosalbina Moned~· 
de José Vicente, con ~osa Maria 

Victoria Carlota, muJer de Car-
' Le¿nor, Clotilde, del poeta 

antiguo diputado, re
Georgina y Jorge, Rafael 

con María Antonia Patiño 
-lf'atiiño D<>lcooY l y fue padre de Ricar-

con Dolores Arce, hija de 

! ~:~;j~~~o de Luis, de Jesús María, del 
Rafael y de Filomena, mu-
Antonio Concha Ozaeta, pa

e ,;:~~;; mujer del doctor Tan-
r magistrado de la cor-

te suprema, Luisa, se~~da mu-
jer de Vicente J. Arboleda CaJlBO, cón
sul en Barcelona, Rafael, propulsor d~l 

.. progreso agrícola, casado con Josefi
. na Martínez Cajiao etc. 

Polanco Domingo.-De la familia Ma
téus Polanco, de origen tolimense, .na
cido probablemente en la banda orien
tal del Cauca. Luchó por la Indepen
dencia como alférez, hizo las campa
ñas d¿ Venezuela, Cúcuta y el Magda
lena y la de Pasto (1832) . 

Polo José.-Subteniente de caballeria 
palmirano, emigró al Huila en 1813 con 
las demás tropas del Valle del Cauca, 
a consecuencia del predominio realista. 
De La Plata volvió al Cauca, enviado 
por Nariño a levantar nuevas trol?as;r 
Cabal lo destinó el año 15 a orgamzar 
un escuadrón en Llanogrande, que con
currió al triunfo del Palo ; el 19 fue 
uno de los caucanos que como corolario 
de Boyacá levanta:on al pueblo .en ma
sa contra los espanoles ; concurnó a ~as 
jornadas del Guanábano y San Jacm
to · en 1820 a las órdenes del general 

' ' f . d Valdés, ejercia las unciOnes e pro-
veedor general 

Polo Juan José.-Militar pastuso, rea .. 
lista nacido por 1792, hijo del capitán 
Mi~el Nieto Polo y Leono':: Santacru~. 
A la edad de diez y ocho anos se batió 

como un león en el combate de Funes, 
con las fuerzas quiteñas. Allá casó con 
la hermosa criolla Luz María Pascuasa. 
En 1823, con el grado de teniente, fue 
asaltado en su hogar por una patrulla 
del batallón Rifles, amarrado y condu
cido a un cuartel de Quito, donde lo ase
sinaron. 

Polo Pedro Pablo.-Ahogado caleño, 
nacido el 1' de julio de 1826, del ma
trimonio del prócer de la Independen
cia José Ramón Polo, vencedor en San 
Juanito (hijo de José Joaquín y Maria 
Mercedaria Labiano) y María Josefa 
Rodríguez. Era el menor de la familia; 
hermanos suyos : Manuel José, Vicenta, 
María J oaquina, Dolores, Rosalía y Mer
cedes, muerta de sesenta y tres años 
en el de 86, mujer del cartagenero Lean
dro Canabal. Pedro Pablo ingresó el · 9 
de octubre de 1838 a Santa Librada, 
donde cursaba filosofía en 44 con Ca
milo Scarpetta Llamas, Francisco An
tonio y Toribio Garcia, Victor Riascos 
y Miguel Vicente Mercado. Fue alcalde 
parroquial de Cali, secretario del cabil
do jefe polÍtico del cantón Y goberna
do~ de Buenaventura, esto último por 
el pronunciamiento que los melistas ~e 
Cali hicieron el 19 de mayo del 54, ano 
en que servia en propiedad el cargo ~e 
alcalde del distrito de la Democrama, 
uno de los tres en que se dividia Cali 
por entonces. Con post~rio~~ad desem
peñó varios puesto~ J~dJCiales, .entre 
ellos el de juez del c1rcmto de Cali, que 
tenía a su muerte, -ocunida el 18 de 
agosto de 1870. 

El apellido Polo, que en Na.riño arran
ca principalmente de _los . N1etos Po!os 
de Popayán, hoy extm~~os, ha Sido 
distintivo de diversas familias en el Va
lle del Cauca. Aparte la que hemos men
cionado hay, o hubo, otra ,a la c~al per .. 
teneció el presbitero Jose Mana ~olo, 
quien sufrió vejámenes de los realistas 
y se encontraba en Guayaquil en 1821. 
Volvió a Cali, donde ~lll"i;ó el 25 d~. no
viembre de 1830. Aqm nusmo muno en 
797 Carlos Polo de la Vega, esposo de 
Elvira Coho e hijo de Carlos Polo Y Te
resa Arbeláez, del lugar de la Trinidad 
en la isla de Cuba. Polos Cobos: Joa
quín (posibleme11;te ab~elo de. Pedro 
Pablo) Bartolome y J ose Antomo; tam
bién Pedro José, José Carlos, Manuel 
y Teresa, ya muertos el 97. 

Pomho Francisco Antonio.-Hijo del 
español Juan Antonio Pombo Gómez Y 
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una prima de éste, la payanesa Petra
na Agustina Pombo, primogénita del es
pañol Esteban Pombo y Gómez y To
masa Ante y Valencia (Restrepo Sarao
ti, Valencia Pedro Agustín). Nació en 
Popayán el 23 de abril de 1789. En 
1810 era oficial de la contaduría de diez
mos de su ciudad natal. Estuvo en Pa
lacé, en 811 siguió militando a las ór
d_e_nes de_ Jy.:Iurgueítio, luégo a las de Na
rmo. Pnsmnero con este jefe en Pas
to, fue llevado a Quito y sufrió toda 
suerte de penalidades al lado de los 
realistas hasta 1819. Rescatado en es
t~ año, pasó a Jamaica, de allá auxilió 
a los republicanos de la costa atlánti
ca con remesas de armas. Vuelto al 
sur de la República, le tocó llevarle a 
Bolívar, que se hallaba en Pasto la no
ticia del triunfo de Pichincha, partien
do, al efecto, precipitadamente de Qui
to. Concluida la guerra fue alcalde or
dinario y regidor decano de la munici
palidad de Popayán, gobernador de Bue
naventura (1826), gobernador del Cho
có (1829), diputado a la asamblea reu
nida en Buga el 11 de noviembre de 
1830, por el cantón de Tumaco dipu
tado por Popayán al congreso d~ 1835, 
encargado de la factoría de tabacos de 
Palmira, jefe militar de Tuluá (1841) 
etc. Murió ciego en esa ciudad el 28 
de marzo de 1861. 

me que sobre agricultura y 
presentó al real consulado de 
na. Murió en esa ciudad en 18~15.".rtap. 

Pombo Juan Ba!utista..-Nació en 
payán el 24 de junio de 184 7 de! 
trimonio del doctor Zenón Po'mbo 
jo de MaJnuel) y María Manuela 
(Arroyo Domingo). Alumno de 
versidad del Canea, dedicóse a 
sas comerciales hasta 1876 
ño hizo armas contra el g'obierrto 
tinguióse en Los Chancos 
como miembro del estado 
ral de su primo hermano 
Arboleda, quien funcionaba como 
Bidente del Canea por la revolución 
minada ésta se trasladó a Bogot.i 
toda la familia, unido ya en m<tt~;,,,_, 
uio a su P"!ma Dolores Arroyo y Arro. 
yo. Entregos~ con sus hermanos Leo ... ,: 
poldo y Ennque a diversos negocios, 
entre ellos la extracción de goma elás
tica y quina en las montañas del Cha
parral. Fue representante al congreso 
en 1888 y 90 y miembro de la asam
blea nacional en la administración Re .. 
yes. Entusiasta por su tierra y sus pai
sanos, intervino siempre y en primera ' 
fila en cuanto redundase en provecho · 
del Canea o de alguno de sus hijos en 
particular. Murió en Bogotá el 10 de 
abril de 1913. 

Había casado en Buga con Inés Mar
tinez (Martinez y Cabal) y fue padre 
de .Lucio A., Miguel, Ricardo, Dolores, 
Sof1a y Rosa. 

Pomb~ José Ignacio.-Hermano mayor 
de Manuel, nacido en Popayán el 19 de 
febrero del 761. Trasladóse a Cartage
na, donde se dedicó a empresas de co
mercio, en las cuales logró una fortu. 
na. Allá casó con María Josefa Ama
dor y de ese enlace descienden -los Pom
bos de la Heroica. Empleó sus dineros 
e influencia en la creación del tribu. 
nal del consulado, del cual fue prior, 
en .el fomen0 del canal del Dique, en 
la 1~troduccwn de una imprenta para 
el m1smo consulado, en el estudio y co· 
mercio d~ la quina y otros productos, 
en la meJora de las razas de animales 
en la navegación del Atrato y en la ex~ 
ploración para un canal interoceánico. 
Ayodó a Mutis y a la Expedición Bo
tánica y particularmente a Caldas, a 
qui~n costeó viajes, instrumentos y es· 
tudws. Se revela escritor de variados 
Y profundos conocimientos en un infor .. 

Zenón nació en Bogotá el 22 de no-
. viembre de 1805, se graduó de abogado 

en Popayán el 7_ de mayo de 1832 y en 
esta cmdad fue JUez cantonal, presiden-
te del cabildo, miembro de la cámara 
p~ovincial, director de instrucción pú
blica de la antigua provincia adjunto 
a la dirección del ramo en eÍ Estado 
profesor y rector de la Universidad ma~ 
~t~ado del tribun~l, procurador 'pro
vmcml, en cuyo caracter asumió la go .. 
bernación en 1854, vicepresidente de la 
junta de crédito público del Estado, 
co.n~ador de diezmos del Obispado, ad, 
mm1strador de la casa de moneda. En 
Bogotá, jefe de sección de la tesorería 
nacional, representante y senador. Mu
rió en esa capital el 26 de agosto del 82. 

Pombo Lucio A.-Hijo de Francisco 
Antonio, nacido en Tuluá el 2 de mar
zo de 1834, educado en Bogotá, donde 
fue secretario de la sociedad Filotémi
ca, formada por jóvenes conservadores 
en 1850; inspector de instrucción pú
blica en Buga, rector allí del colegio de 
varones (1879-87), profesor de varias 
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contador del banco de Buga, 

~·~i::~~Í:sJj:~u~e·zdg~de circuito, juez su-;r del tribunal, esto 
de por separación 

Manuel A. je-
Illunicipal de Palmira, p~es~dente de 

·municipalidad de la provmma de Tu
procurador del Estado, represen-
a congreso, magistrado de la cor .. 

de la Nación, cuya presi
largo tiempo. En Tuluá 

con los doctores Francisco Fe
:M:artínez y Francisco L. de Gueva

de 1871 a 75, un colegio que al~~
fama. Murió en Buga el 7 de Juho 
1907. 

Fue casado con Delfina Martínez, hi
del doctor Francisco Felipe Martinez, 
cuyo enlace hubo: · 

Doctor Rafael Pombo Martinez, 
nacido en Bugalagrande en 

en Bogotá, diputado a 
del antiguo Canea, secre

del extinguido depar
Cali, muerto en Buga el 

de agosto de 1914. Casado con Ma
Martínez, hija del general Manuel 

~~~~~~~dM~.:artinez y Etelvina V aldés, 
~e y padre de Marta, casada 

Mario Saavedra, y de Remando, 
murió de tierna edad. Casó segun-

vez con María Luisa Martínez Val
hermana de su primera esposa Y 

Luis Mario, Rafael, que murió 
infancia, Remando, Julia, Elena, 

~~:fJti:fallecida de corta edad, Blan-
. e María Luisa y Alicia. 

Doctor Jorge Pombo Martin~z, ci
dentista, casado en Bogota con 
Herrán, hija de Francisco J. He

y Clotilde Ramirez, sin prole. 
Guillermo, esposo de Laura Va~a, 
de David Vaca y Adela Tenono, 

de Josefina Pombo Vaca. 
d) Francisco Antonio que murió cé

libe; 
e Y Inés muerta a los pocos meses de 

c~n Nicolás Martínez. 
f) Agustina, mujer de . Augusto Ca· 

· bal, hijo del doctor Corneho Cabal, ma
. dre de Cornelio, célibe, Sergio, Clima
. ca, casados, Margarita, mujer de Luis 

Campo R., Soledad, del doctor 
Ignacio Ospina G. (padres de Ju

'· li,a, reina de los estudiantes de Buga), 
• y Rosa María de José Vicente Plaza. 

g) Julia, ,;,ujer de JoaquÍ!' Sancle
mente (hijo de Joaquín y de Vwenta Be
cerra) a Jesús María. Lisímaco, casa-

dos, Delfina, mujer de Jaime Cabal Pom
bo, Laura, de Carlos Fonseca Ponce, 
y Vicenta, de Gerardo Azcárate Rivera. 

h) Emilia, con Eduardo Cabal (hijo 
de José María Cabal Hoyos y Gregoria 
Salcedo) a Jaime, ya mencionado, Ca
milo, casado, Lucía, mujer de Jorge Ma
lina, doctor Alejandro, abogado y polí
tico, exrector del colegio de Buga, di
putado, representante, casado con Ema 
Currea, bogotana, Luis Enrique y Ciro. 

i) Delfina, casada con Rafael Pontón 
(hijo de Cándido y de Gertrudis Ortega 
Umaña) a Luis Alfonso, Leonor y Lucía. 

j) Emperatriz, casada con el doctor 
Julio Pizarro (hijo de Policarpo y de 
Julia Ariza) a Alicia, muerta en la in
fancia, Alfonso, Ligia, Graciela y Fran
cia Elena. 

k) Inés, con el doctor Gustavo Mar
tínez (hijo de Pedro Antonio y de Eu
femia Madriñán) a Cilia. 

Pombo MaJnnel.-Nació en Popayán 
el 2 de junio de 1769 y murió en dicha 
ciudad en 1829; quinto y último de los 
hijos del español Esteban Pombo y Gó
mez, quien testó·en esa ciuda~ en 17~~. 
nativo de San Pedro de Sornzo e hi¡o 
de Juan Pombo y Juana López Gómez 
de la Guerra, nieto paterno de Martín 
Pombo y Alberta Rodríguez de Greta, 
materno de Martín López y Jacinta Gó· 
mez Pérez. Mujer de Esteban, Tomasa 
Ante y Valencia (Valencia Pedro A· 
gustin). Otros hijos del matrimonio: 
Petrona Agustina, mujer de Juan An
tonio Pombo y madre de Miguel, Fran· 
cisco Antonio etc.; José Ignacio; María 
Josefa madre de Joaquín Ca.jiao Pombo; 
Juan Francisco, que se trasladó a Qui
to donde murió célibe. Manuel se gra
d.Ió de doctor en derecho en Bogotá Y 
en 791 marchó a España a hacer va
ler sus aptitudes, ya que carecía de bie
nes de fortuna. Casó en la real capilla 
de Aranjuez el 7 de abril de 1795 con 
Beatriz O'Donnell, nacida en Tarrago
na el 14 de enero del 75, del matrimo
nio del coronel irlandés José O'Donne!J. 
(nacido en Morick el 20 de diciembre; 
1722) y Mariana de Anethan y Mares
hal natural de Luxemburgo. Regresó 
a ia Patria agraciado con el nombra
miento de tesorero del consulado de Car
tagena, adonde trajo ut;ta imprenta que 
le mandó cerrar el gob1erno; se trasla
dó después a Bogotá, a desempeñar va
rios empleos, inclusive el de superinten
dente de la casa de moneda, que tenía 
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en 1810. Aclamado por el pueblo vocal 
del cabildo el 20 de julio, sirvió con en
tusiasmo a las ideas de independencia 
y libertad y escribió en 1812 una car
ta a José María Blanco, publicista es
pañol, residente en Londres, para im
pugnar los argumentos con que el his
pano atacaba en su periódico El Español 
la independencia de Venezuela y para 
demostrar la justicia y la necesidad de 
esa medida, inclusive para el resto de 
América y Filipinas. A la carta siguió 
un Compendio histórico de la invasión 
de España por los franceses. Pasó des
pués a Popayán, donde ejerció la tenen
cia de la gobernación en 1815. Preso 
a la entrada de los españoles, juzgado 
de orden de Morillo, haciendo base del 
proceso sus escritos, se libró de la muer
te por influencias de su esposa y fue 
remitido a España; allá se dedicó a es
cribir obras didácticas para ganarse la 
vida, como fueron su Gramática latina, 
impresa en Madrid y reimpresa en Bo
gotá, su Geografía concisa, para uso de 
principiantes y de los niños en la es
cuela de primeras letras y cosas de edu
cación, impresa en Madrid en 1821. Des
apareció en 1816, sin que hubiera vis
to la luz, una historia de los países que 
formaron el Virreinato, que era su prin
cipal obra. Volvió en 1822 y se hizo car
go de la dirección de la casa de mone
da de Popayán. Sus hijos fuéron: 

l. Lino, nacido en Cartagena en 1796, 
casado en Popayán con Ana Rebolle
do (Rebolledo Ramón), padre de Manuel, 
Beatriz, Felisa, mujer del doctor Teo
doro V alenzuela, nacidos en Popayán; 
Rafael, insigne poeta, Fidel, ingeniero 
(padre del doctor Manuel Antonio Pom
bo, abogado) y Juana, que vieron la luz 
en Bogotá. 

2. Matilde, casada con José Rafael 
Arboleda y Arroyo. 

3 . Fidel, nacido en Cartagena en. 
1800, alistado en el ejército republica
no en Bogotá en 1819; marchó al sur 
con el general V aldés, peleó en Yayua
chi y en Genoy, luego con Sucre en Ya
guachi y Guachi; cayó priSionero, logró 
ser restituído a la libertad, fue en co
misión a las costas de Iscuandé y Bar
bacoas y ante el Libertador, que obra-· 
ba en Pasto y quien lo destinó a Po
payán; fue secretario de la jefatura 
militar o comandancia de armas en 1824, 
año en que obtuvo su pase para el Pe-: 
rú, formó parte de la división que con 

el general Luis Urdaneta se del!tit1ó 
de Huaraz a ocupar a Lima y esltre,ch~:,; 
a los espai):oles que dominaban 
Callao. En una salida de las 
tra ese puerto, el 3 de no·vi••m'¡;;.~ 
dicho año, no oyó el toque de re·l:ir>!lrlo 
a causa de ser sordo, y murió aJaLllc, •• : 
do por los enemigos. Era teniente 
ronel. 

4. Teresa, que murió célibe. 
5. Zenón, padre de Leopoldo, Enri. 

que, Jnan Bautista, Clementina ete -
6. Leopoldo, muerto de doce años" 

, 7. N,atalia, esposa del panameño j 0 _ 

se ~arm Diez Colunge, padres de Mar. · 
ganta, Alonso, Gonzalo, Manuel José 

8. María Josefa, nacida en Popay:\n 
en 1817, mujer del doctor Manuel i1fa. . 
ría Mosquera, sin prole. 

Pombo Manuel.-Nieto del prócer 
Manuel Pombo, nació en Popayán el 17 
de noviembre de 1827. Se graduó de a
bogado en Bogotá, pero ejerció poco · 
su profesión, para vivir dedicado a fa,e.. 
nas comerciales. Fue varias veces, has
ta 1858, secretario de la cámara de 
representantes. Más tarde se le desig
nó magistrado suplente de la corte su
prema. Concurrió a la toma de Bogo
tá el 4 de diciembre de 1854. Compuso 
varias poesías y escribió artículos de 
costumbres. Murió en Bogotá el 25 de 
mayo de 1898. 

Su padre, Lino de POmbo, concurrió 
al sitio de Cartagena, para la defensa 
de la plaza, en 1815; fue buen matemá
tico, periodista, profesor y diplomático. 
Secretario de la Universidad del Can
ca, al fundarse este plantel, regentó a., 
lli varias cátedras, hasta 1833, en que 
marchó a Bogotá, a servir la secreta
ria o ministerio d_e lo interior y rela
ciones exteriores, en cuyo puesto acom
pañó en toda su presidencia a Santan
der y siguió algún tiempo con Márquez; 
ministro de hacienda de Mosquera, de 
relaciones exteriores de Mallarino, dio 
lustre a la cancillería en las diversas 
veces que estuvo a su frente, coadyu .. 
vó a la implantación de reformas fis .. 
cales y económicas; fue senador, pre
sidente del tribunal o corte de cuentas, 
gobernador de Bogotá, ministro en Ve
nezuela, autor de obras didácticas e 
histórico-biográficas, de este género, u
na sobre Caldas, su maestro de mate
máticas. Murió en Bogotá en 1862. 

Manuel casó con Maria Ayerve, pa
yanesa. Hijos suyos fueron Lino, que 
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en Bogotá en la banca. y el co
y Jorge, poet.a y escntor cuyo 

CSJrácter festivo y chispeaote ha llega
a ser proverbial. 

1' mbo Miguei.-Nació en Popayán el 

16 ~e noviembre d~ 1?79, empezó sus 
t dios en el Senunano; el 92 estaba 

es uaula de mayores con ~edro SimÓJ?
y Javier ValenCla; concluyo 

. u carrera en Bogotá, donde brilló co
a 

0 abogado y naturalista, ayudaote de 
::: Expedición Botánica. Fue uno de lo~ 

. tribnnos de.! pueblo, que .lo. proclamo 
vocal del cabildo el 20 de Julio de 181~. 
Colaboró en el Diario Politico, que dl
riglao Caldas y Jo a quin Camac!;lo, -:_e
dactó un opúsculo sobre la constituc10n 
de los Estados Unidos y publicó otras 
piezas jurldicas y literarias. Fue, _ade
más teniente gobernador de Bogotá en 
181Í fiscal del tribunal de gobierno y 
haci~nda, miembro del c.ongreso .en 1812 
y 13. Lo fusilaron en d1cha cap1tal el 6 
de julio de 1816. 

Padres: Petrona Agustina Pombo, 
hermaoa de José Ignacio y Manuel Pom
bo y J uao Antonio Pombo. Hijos del 
~trimonio: Francisco Antonio; ~?m~
sa que vivió trastornada y muno ~e
libe· Miguel Asisclo Victorio; Antoma, 
que' casó con Santiago Fajardo,_ ~ An_a 
Joaquina, esposa del doctor Tonb1o M•· 
güez Rodriguez. 

Popó Hermenegildo.-Soldado republi
cano de la guerra magna, de Santander. 

Portilla Bartolomé de la.-De Túque
rres, gobernador de esa provincia, jefe 
revolucionario allá, diputado a la cá
mara de Pasto. 

Portilla José Antonio de la.-Tuque
rreño nacido poco después d~ 1820; 
estn<Uó jurisprudencia en Quito. Miem
bro de la cámara provincial de Túque
rres. 

Portilla Manuel de la.-Presbítero de 
Guaitarilla, provincia de Túquerres,. se
cretario de la cámara de Pasto, dipu
tado de ella en 1837, di]:mtado también 
a la de Túquerres. Concurrió al congre
so de 1848 conio representante, Y en 
viaje a Bogotá, para asistir a las se
siones del 49 murió en La Plata, el 12 
de febrero d~ ese. año. Siendo cura de 
Yacuanquer en 1822, le tocó sepultar 
al general Pedro León Torres. 

Portilla Miguel Angel de la.-Nació en 
Florida, provincia de Pasto, en 1827; 

estudió humanidades y filosofía bajo la 
dirección del doctor Joaquin Guerrero, 
en un colegio de Pasto, y se dedicó. a 
la carrera militar desde 1851. Tras m
números combates que lo llenaron de he
ridas, obtuvo merecidamente el corone
lato en el 61; en el 62 fue gobernador 
de la provincia de Caldas y más tarde 
comandante general del Sur. Desde es
ta época consagró todas sus energías 
a la confección de una Gramática. fnn .. 
damental, que vino a ser en él una ob
sesión y en su empeño para publicar 
la obra, presentóse a infinidad d~ ta
lleres tipográficos en algunas c~p•tales 
suramericanas. En 1866 concurno a la 
legislatura del Estado. En sus últimos 
años noñagenario casi, iba por las ca
lles 'de Pasto, según di~e uno de s!ls 
biógrafos "con paso vacilante Y tardío. 
El agua ~orre al través de sus zapatos; 
lleva .cubierta su cabeza con la prover
bial ¡!lellona pastusa, cubre su calva ve
nerable con un sombrero viejo, sobre 
la extremidad de la nariz apoya unos 
turbios quevedos y la barba rala Y blan-
ca cubre un taoto el pánfilo cuello .. . 
Hoy pasa como alienado y espera . .. . 
espera ver su obra en los estantes de 
las bibliotecas". Murió en !?a.sto el _ 17 
de octubre de 1916. En sus ultunos anos 
recibia pensión del gobierno nacional co
in.o combatiente en Guasplid. 

Portillo Nicanor del.-Chocoano, fa
llecido en Bogotá de veintinueve años, 
el 18 de abril de 1841. Habla ido a to
mar asiento en la cámara de represen
tantes por su provincia. Desde niño re
sidía en Cartagena. 

Posada Anreliano.-Nació en Popayán 
el 26 de julio de 1838 y muy niño fu_e 
llevado a Medellin, donde hizo sus pn
meros estudios. A los quince años fue 
a Paria adquirió allá el bachillerato en 
ciencias' y letras e ingresó a la facul
tad de mediciÍla, hasta recibir el gra
do doctoral. Establecióse · en Bogotá, 
y en una escuela médica privada, fuJ?-
dada a iniciativa del doctor Antoruo 
Vargas Reyes, dictó algunas cátedras; 
trasladóse después a Medellín, en cu
ya universidad también enseñó medici
na. Por último, volvió a radicarse en 
Bogotá, en 1881; dictó semiología, pa
tología y anatomia generales en la fa
cultad nacional, fue miembro de la jun
ta central de higiene y presidente de la 
sociedad, hoy academia, de medicina Y 
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ciencias naturales. En concepto de re~ 
p~t~os profesores1 no había en la A_ 
menea española quien lo superase co
mo patologista interno y como ciruja
no. ~unque alejado de la política, era 
entusiasta por el partido liberal y con 
el voto de sus copartidarios tomó asien
t? en. la asamblea constituyente de An
tioqma en 1877. Murió en Bogotá el 11 
de marzo de 1889. 

. Posso Sa.lomón.-Diputado a las Ie
g¡slaturas del 75 y 79, representante en 
80 ,V 81, segundo jefe del 24 de Santan
d~r. en _1876, como sargento mayor, y 
dlS~mgmdo en Batero; jefe revolucio
narlO ~n BuenaVentura en 1885. Murió 
en Cali el 15 de agosto de 1888 

Pozo Joaq~.-Vencido y p~eso en, 
Ca~buco, drezmado en Pasto con cien
to tremt~ y cuatro compañeros, de los 
cuales diez fueron fusilados el 26 de 
enero de 1812. 

Prado Agnstín.-Era alcalde de la 
B~sa Y por sus servicios a la Repú
bllca fue apresado por los realistas y 
llevado a Popayán. 

Prado Bernardo.-De los vencidos en 
Catam~uco en 1812, conducido a Pas
to Y dre~ado con ciento treinta y cua
tro campaneros. Fue de los trece a quie
nes correspondió muerte y de los cua
les sólo diez subieron al patíbulo el 26 
de enero de 13, porque los tres restan
tes se _hallaban fuera de la prisión y 
no pud1er.on ser puestos oportunamen
te en capilla. 

Prado Jo:"Juín.-Nació en Santander 
en 1822. Miembro del cabildo cantonal 
~ de la~ l!lunicipalidad de la provincia, 
Jefe polltiso (1851), juez del circuito 
en dos :t:enodos, jef~ municipal en cua
tro ocas10nes. Concurrió al senado del 
Cauca en ~863 y a la legislatura, ya de 
una sola camara, en 1869, 73, 75 y 79; 
dos veces fue a Bogotá como represen
~!•· Al r~~eso de la segunda, en 1881, 
deJo de eXIstir en Cali, el 6 de agosto, 
cl!ando se preparaba a seguir a Popa
yan, a la legislatura. Hizo la campaña 
de ~854, hasta la toma de Bogotá, a 
las ordenes del general López · la de 
1860, con el grado de sargento 'mayor 
Y ~e halló en Segovia, Subachoque, Usa~ 
quen, toma de Bogotá. Guardaparque 
en. _Subachoque, custodió el dinero qut;l 
d:;o _abandonado el tesorero general del 
eJercito, en momentos de confusión 
cuando se ignoraba del paradero del ge~ 

neral Mosquera y h3.bía quien 
se~ en !a rendición en el car:s 
luc10nano. Esto le valió un aseen Po 
tar~e llegó a coronel. Fue jefe so 
tallon 24 . en 65 ; comandante de 
de P~payan en el 76; jefe de la 
ra bngada de la cuarta división 
fuerzas revolucionarias el 79 

Fue hijo del prócer José M~ía 
Prado José María.-Capitán de 

~~ magna, al servicio de la ~''Píibfica 
hiJo de Santander. Fue casado co 
sunción Valencia y padre de M n A-' 
Antonio, :José Joaquín, Juan Marí anuel ' 
na J oaquma )é Raquel. a, A-

_Prado Concha Rafael.-Abogado 
cnto~ y funcionario público, nacid~ es
P:almira en 1836; se educó en el e ~n 
gl.o de Buga, sin llegar a terminar 

0 ~: 
los .c~rsos superiores, que más tar~~ : 
do~mo merced a su propio esfuer 
um~a a su con~agración una gran m~~ 
mo':'a. Establemdo en Cali un juzgad 
~ac10nal, ~on ~unciones distintas de lo~ 
J~ece~ ,ordmar10s, dependientes de la le
g¡slaciOn . c_aucana, fue secretario de a
q~ella of1cma; al estallar la guerra ci
V!l del 60, hizo armas a favor del go
bierno de la Confederación Granadina 
Y fue secretario del gobierno presidido 
por el doctor Manuel José González . 
que cesó a consecuencia del triunfo li~ 
beral en S_anta Bárbara de Cartago, el 
18. de septiembre del 62. Diez años des
pues redactó en Palmira El Fisgón y 
el} el 83, siempre en su ciudad, colabo
ro en El. Demócra~ de Juan Eleuterio 
U:Hoa, as1 c?mo habla escrito antes y lo 
hiZo despues en diversas hojas de a
quell.a. Y otras localidades. Implantado 
el regnnen. conservador fue secretario 
de !a prefect~ra y prefecto de Palmi· 
r~, JUez supenor en Buga y en Cali, ma~ 
gistrado del tribunal de Buga y del de 
P~payán, en cuyo empleo lo sorpren
dio la muerte, el 28 de enero de 1895. 
Mantuvo constante con-espondencia con 
los prohombres conservadores, especial
mente los del grupo que se oponía a 
la rebelión del 76. 

El tronco de estos Prados fue el as· 
t~:f.ano Gabriel de Francisco y Prado, 
hiJ~ ~e Gabriel de Francisco y Vega y 
Jeron!ma del Prado; nieto paterno de 
Andres Francisco y Ana de Vega· ma
terno de Francisco del Prado y María 
de Agues; bisnieto paterno de Pedro 
Francisco y María Domínguez Cosme 
de Vega Y Toribia García; bisnieto ma-
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de Domingo del Prado y Catali
Pedro de Agues y María J uá

Fr:an<:is<:o y Prado casó en Lla· 
.,...:ru:~~.,:eJn 1802, con Margarita Ho¡; Jorge Juan), padres de Ga-

Prado Hoyos, casados 
uo,ri,ma y Maria Concha, hijas de: 

de la Concha y Ceballos e Inés 
y Flores, casados el 8 de sep
de 1804, y cuyos hijos fueron: 

nació el 28 de febrero de 
Alito:ma; Cayetano, casado en Me

María Josefa Fernández; Leo
Ana Joaquina, que nació el 13 

de 11, mujer de Pedro Pablo 
nacida el 21 de marzo de 

Gr,eg<>ri<>, casado con Gabriela Ro
Hijos de Gabriel y Ma·' 

célibe ; Dolores, mujer de 
r .k •. mlro Caicedo; Julio, casado con Ma~ 

I~:~a;~:,,~H~~o~yos. De la otra rama de 
dC son Margarita y Mer-~ 

; y Rafael, el biografiado, 
i'mltriclo de Emperatriz Pacheco, hija del 

Santos Pacheco, prócer venezo-
. Iano que murió en la sorpresa de Gar .. 
cía, en 1841,_ y Bernarda Guerra, natu~ 
rales de Bannas. Prados Pachecos: Be
nilda, mujer del general Juan E. ffiloa 

, (padres de Jorge, periodista, diputado, 
' representante, Eduardo y Ramón) ; Ar

celia, mujer del general Marino Herre
ra, muerto en 1900 en Popayán, a con
Secuencia de 'una insubordinación eri. el 
Pichincha, cuerpo que comandaba (pa
dres de Vicente, Julio, Hernando, Su~ 
sana, Luisa, Luis Eduardo, Mariilo, Ar~ 
cadio) ; Enriqueta, casada con Rafael 
Terreros (a Jorge, Eduardo, Rafael, 
Carmen, Juditb y Eufemia); Empera· 
tri.z, con Angel M. V arel a ; Delfina, cé

-libe_; Ernesto, con Julia Zerda, hija del 
doctor Liborio; Jos.é María, célibe; Ar-' 
ceSio, con María Luisa Manrique (a Da
i:J.iel, Luisa y Rafael) ; César, represen-: 
tante a congreso, casado con Tránsito 
Rebolledo (Rebolledo Juan José), pa· 
dres de Raquel, Julia, Rafael, Isabel, 
Luis Carlos y César. 

Preciado FranciSiCo V .-Sacerdote bar
bacoano de mediados del último siglo, 
diputado a las cámaras provinciales de 
Barbacoas y Pasto y presidente de la 
primera. 

Prías Pedro Pablo.-Nació en Tuluá 
el 20 de mayo de 1794, del español Jo
sé Prías y Josefa Bohórquez. El 11 de 
febrero de 1823 se alistó en las bande· 
ras de la República e hizo la campaña 

del Sur, hasta caer pns10nero en Mo
quegua, Perú, al año siguiente. Se ha
lló después en varias acciones de ar
mas en ese país, inclusive la de Aya
cucho. Vuelto a la Patria, combatió en 
1830 y 31 ; en 40 y 41, ascendido a te
niente coronel por su coniportamiento 
en Tescua; en el Norte estuvo también 
en Ara toca, Oiba y San Gil; en el Sur, 
en Huilquipamba, Cbaguarbamba, La 
Laguna, Yacuanquer y otras. En 1849 
era jefe de uno de los cuerpos de la 
guarnición de Bogotá; en 1854, al fren
te de una columna constitucionalista hi~ 
w toda la campaña. En 1855 fue dipu
tado a la legislatura constituyente de 
la provincia del Cauca. En febrero del 
60, como general graduado de la Con· 
federación Granadina, dirigió la acción 
de El Derrumbado, cOntra el gobierno 
del Cauca, fue vencido y se acogió a un 
indulto. Murió de poco más de setenta 
años. 

De su mujer, Flora Barbosa, dejó dos 
hijos que se establecieron en el Ecuador. 

Prieto de Tobar José.-Ilustrado sa· 
cerdote payanés, doctor en cánones, 
fue elevado a chantre en el coro cate~ 
dra! de Popayán en 17 44, el 50 llegó a 
deán y murió el 1' ~de febrero del 64. 

Fue hijo de Martín Prieto de Tobar, 
fallecido en 1738, y Juana Arboleda 
(Arboleda y Salazar Francisco), padres 
de: Juana, esposa de Cristóbal Mas
quera Figueroa el 4' (Mosquera Cris
tóbal) ; Francisco, doctor en cánones, 
tesorero del coro en 716, maestrescue
la el 18, arcediano en 23, muerto en 
27; Martín, clérigo también; Pedro, je~ 
suíta, rector del .Seminario; José; .Ma~ 
tfas, clérigo, María, Francisca, Rosa, J e
rónima y Manuela. 

Martín, el padre de esta familia, Jue 
hijo del maestre de campo Francisco 
Prieto de Tobar y Alvarado y Juana 
Guzmán y Flores, hija del capitán Mar~ 
tin Alonso de Belorado y Guzmán; nie
to del maestre de campo Antonio Prie~ 
to de· Tobar, bisnieto de otro Francisco 
Prieto de Tobar y tataranieto de An
tón Rodríguez Prieto de Tobar. 

En lo Guzmán tienen los Mosqueras 
lejano entronque con Eugenia de Guz
mán, emperatriz de Francia, por Guz
mán el Bueno. 

Puente Miguel.--Comandante réalista 
acogido a la República y luchador por 
ella en las postrimerías de la guerra 
magna. 
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Letra Q 

17~ano ~del.-~ació en Popayán en 
u 80; mgreso al Seminario en el 

9~· do~de tuvo por condiscípulos a Jo. 
se ~ana G:ueso Y a Juan José Aparicio raso a Qmto a continuar sus estudios' 
a~ta graduarse de abogado ; se quedÓ 

alla .Y al estallar el grito de indepen
~enCia, en 1809, fue de los sostenedores 

e la nueva situación. Concurrió al con
greso ecuatoriano de 1832, como dipu
tado p~r la provincia de Buenaventura 
Y. m uno el 2 de julio de 1838, de ma: 
g"Istrado de la corte suprema del Ecua
do;. Fue poeta agudo y chispeante, de 
qwen se conservan algunas composicio
nes. 

Tuvo. por P~~es a Santiago González 
de 9UIJano, hi.JO de Francisco González 
y Timo~ea RUiz de Quijano Y Ceballos 
Y. a Jav1era Valencia y Hurtado (Valen: 
"":' Pedro ;Agustín) . Timotea hija de 
M•guel RUiz de Quijano y Margarita 
Rued_a Ceball_os, y hermana de Tomás 
<9ulJano Jose María) . Quijanos Valen
cias: Mariano, muerto el 799 Pedro Fi
del Antonio, D'!minga, Migu~l, Vicente, 
ca~ado C?n Mana Antonia (hija de An
dres Te¡ada Y Manuela Gutiérrez de 
Celis }' Valencia) y Javier Antonio Un 
~ranCisco. ,Javier Quijano, acaso e] ánte
nor, n;tuno en Bomboná, de comandante 
republicano, el 7 de abril de 1822. 

quijano Francisco Antonio.-Nació en 
Cah, en donde fue alcalde en 1845. In
tet"Vlno el 54 en la revolución organi
zada por una fracción liberal y marchó 
con fuer~as _haci~ el sur, a oponerse a 
los constitucwnalistas, quienes lo derro
taron El:, orillas del Cauca, hacienda de 
San Juh~, mandad9s por el coronel Ma
n_uel Te¡ada. Fue Jefe militar de dicha 
cmd~d ~ el ~5 lo extrañaron del país. 
~ab!a Sido diputado a la cámara pro
VInCial de _Buenaventura el 52, notario 
ei 54 Y _nuembro del cabildo caleño el 
m1smo ano. 

Es de ~amilia distinta de los Quijanos 
de Popayan, pues el tronco de éstos, To-

más Ru!,z de Quijano, nació en 
en EspanB: y ya en Cali aparece 
d_ose un M•~.el Quijano en 1741. .~?"'"'1· 
SI, la atencwn el que sean fre . 
los nombres iguales para miembuentes 
a;Mbas ~amilias. De generación ros de 
~wr a M1gue! hubo en Cali un Juagost~
Jano casado con Juana Rami QU1-
de José María, unido en 180~ei rra~ 
JosdefaJ O~hoa, de. Vicente, nacido el ma 
Y e ose Joaqum el 782 • 
~jano Franci...;o José . .:_Nació en 

haCienda de García el 3 d la 
1790 d . e marzo de 

' se e uco en Popayán y al e ts 
ll~': !a guerra magna era cadete de si ' 
~Cids d~ nobles de España en e!: 
cm a . .Hizo la campaña de Pasto con 
Cabal Y Macaulay y después de la sor
presa dada por Aymerich a los republi
fanos lo apresaron y condujeron a Qui
o , para encerrarlo en un cuartel. De 
al~. pudo !'!'capar a empeños de la fa
m~lia bOrdonez de Lara, uno de cuyos 
m1em ros Anton1·a f 1813 . ' .. . ' . ue su esposa en 
. , . VIviO algun tiempo en jurisdic-

cwn de ~at.a~unga, oculto en la hacien
da d~ Ismhy'l; huyó después por Gua
yaqm1 a Chile, para incorporarse en la 
escuadra del lord Cochrane y poco más 
t"!-;d~. como capitán de caballería en el 
eJerc¡~ de San Martín, con quieiJ. hizo 
campana en e¡ Perú. Tornó a Popayán 
por 1824; fue aquí jefe político canto
nal, en. Cl!Y0 _carácter encabezó en 1831 
e] movmuent.o ~~ anexión del Canea al 
Ecuador Y eJercio en interinidad la pre
fectura. del Departamento. En 1832 se 
tr~slado al ,Chocó, a administrar una 
m~a de Jose Rafael Mosquera; allá fue 
¡rue~ de asambleas electorales de 
a e _ra de nrovincia, alcalde y 'juez 

parroqmal .. ;Enfermo, condújolo a Po
p~yán ~u hiJO el doctor Manue¡ de Je
s~s QUIJano en 184 7 y murió en dicha 
cmdad el 16 de oct'!bre de 1849. Hijos: 
h 1. Manuel de Jesus, nacido en Insiliví 

oy en el cantón de Pujilí, el 24 de oc~ 
tubre de 1813, educado en Popayán has-
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el grado de doctor en juris-
1837 . Director de la caja 

intendente de 

~~~¿~::~~~~;t~~~f~d~e~la salina de profesor 
instruc-

del 
varias ve
su presi

Ia.!"'a"noJLea constitu
cual presidió, 

d~~~~~o,~di!.J~dl~~~~ del Estado y ¡, diputado en 1865, 71 
presidente de la primera y de la 

representante en diversos perío~ 
1844, senador y presidente 

cOlllP''eSC en 66, 70 y 71; plenipo
Cauca en la asamblea que 

se¡Jti<lmlore del 61 acordó en Bogotá 
de los estados de la 

l~:;~~~~~l~~~b~~ ple·niJJotenci:ario del gotb Y supremo director 
guerra ante e¡ gobierno de Pana
diputado principal a la convención 

cargo que no ejerció. En 
, los comienzos de la guerra fue enviado 
al Perú a comprar arm.'as, las que con
dujo al Cauca en una frágil goleta, 
arrostrando muchos peligros . Fue go
bernador de Pamplona en 1846 ; jefe po
lítico de Popayán, encargado de la go
bernación, en 1853 ; gobernador de esa 
provincia, elegido popularmente en 1854, 
año en que marchó con numerosas fuer
zas por él organizadas a la sabana de 
Bogotá, a las órdenes del general Ló
pez; secretario general del Canea en 
1857, al empezar a funcionar el Estado; 
secretario de gobierno del mismo en 72; 
ministro de lo interior y relaciones ex
teriores en 1863 y 64 ; procurador ge
neral del Canea; suplente del procura
dor de la Nación, por elección popular, 
en 1858, y procurador en propiedad más 
tarde. Murió en Popayán el 4 de octu-

. bre de 1880. Alcanzó fama de orador. 
Casado con Rafaela W allis (Caldas 

Francisco José) el 15 de agosto de 1838, 
siendo sus padrinos el doctOr Manuel 
María Mosquera, y su esposa, María Jo
sefa Pombo; padre de María Ignacia 
Amelía de Jesús, muerta tierna; Jorge 
José Leail.dro; Manuel Mariano Benja
mín, nacido el 17 de junio del 42, fa
llecido en Zipaquirá, donde contrajo 
nupcias con Rosa Matéus y dejó des
·cendencia; Amelia muerta de tres años; 
José María; Sofía, nacida el 24 de abril 
de 49, muerta el 2 de marzo de 1919, 
casada con Gregorio Arboleda (Arbole
da Manuel Antonio); Daniel; Clemen-

tina, que nació el 22 de mayo del 55, 
casó el 22 de mayo del 82 con el gene
ral Míg"lle! Otero, y Elías, nacido el 20 
de julio del 58, ahogado en el Magda
lena en las postrimerías del siglo, pro
fesor formado en la escuela normal de 
Popayán, casado en Santander con Elisa 
Sarria, entre cuyos hijos han descolla
do Manuel de Jesús, presidente de la 
asamblea nacional de Panamá y Ellas, 
institutor, representante, etc. ' 

2. Miguel, nacido en jurtsdicción de 
Latacunga el 25 de .septiembre de 1815, 
alumno del seminario y la universidad 
de Popayán,donde estudió jurispruden
cia, hasta doctorarse en 1837, y mate
máticas; en este ramo llegó a adquirir 
profundos conocimientos y también en 
ciencias naturales, lo cual le valió el 
dictado de sabio . Hizo la campaña de 
1840 en defensa del gobierno, llegó a 
sargento mayor y fue ayudante secre
tario de la comandancia de ]a primera 
división. Luchó de nuevo por la legali
dad el 54; fue general del Estado en 
60, comandante del segundo ejército e 
inspector general e intendente de las 
fuerzas de Mosquera. En junio y julio 
de 1861 ejerció la gobernación del Cau
ca, como sustituto de dicho caudillo, 
asumió la dirección de las operaciones 
militares y fue vencido por Julio Arbo" 
leda en Los Arboles, el 31 del último 
mes. En el 65 se le nombró jefe de la 
cuarta división e inspector de las mili
cias del Estado y en 1867, seg"llUdo jefe 
de la miama y jefe de estado mayor. 
Secretario de la Universidad, goberna
dor de Túquerres ( 1846-49) , go berna
dor del Quin dio ( 1859), senador nacio
nal en 58, 59 y 60 e interventor conta
dor de la administración general del 
tesoro (tesorería) de¡ Cauca. Se encar
gó de la apertura del camino del Casti
go y murió en la región de Sanabria, 
antiguo distrito de la Concepción, en 
Patla, el 28 de agosto de 1870. 

Hijo suyo y de Juana Mosquera fue 
Rafael. 

Qnijano Jorge.-Primogénito del doc
tor Manuel de Jesús Quijano y nieto, 
por consiguiente, de Francisco José, na
cío en Popayán el 13 de marzo de 1841 
y murió alli el 13 de abril de 1907. Ad
ministrador de la aduana de Tumaco, 
administrador de hacienda de Santan
der, oficial mayor de la secretaría de 
gobierno, verificador de la casa de mo
neda, intendente general del ejército de 
Payán en el 79, secretario de la legis
latura de 1875, representante al con-

Francisco
Highlight
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gresO en ~O Y- 81, administrador de co~ 
rr~os, registrador de instrumentos pú
bhcos de ~?payán, etc. Colaboró en la 
prez:sa perwdica Y usaba el seudónimo 
Manus. 

mas en la plaza mayor de Po . 
19 de agosto de 1816 frente :~Yan, el 
lla. 9ue existía en el' costado n~cap¡_ · 
QwJano, a Cabal y a José Marian e, a . 
tute. Tales órdenes las hizo v 0

1 Ma-
9nijano José Antonio.-Payanés lu

cho por la República en las camp:añas 
del Ca~c!' y de Pasto, de 1814 a 23; 
acompano a Obando en 1828 30 Y 31 
40 Y 41; de~endió al gobiern'o Iegítim~ 
el 51• como Jefe de estado mayor de la 
columna de reserva; tomó también las 
arma_s. el 54, en favor de la legitimidad. 
~ hicieron teniente coronel el 10 de di
me!"bre de 1831. El 42 le dieron de 
baJa, por revolucionario. Fue miembro 
de la corte marcial y secretario de la 
corte de apelaciones ·del Canea elector 
del cantón de Popayán en 18BO . Era 
de _los vencedores en Pitayó. Murió en 
Cali el 10 de septiembre de 1858. 

~uijano José Joaquín.-Nació en la 
hacienda de García el 24 de febrero de 
792, hermano de José Maria. Era cade
te. en 1810 ¡,: se enroló en las filas repu
blic~as_. . Hizo la campaña del Sur y 
cayo pnswnero en 1812. Llevado a Qui
to, obtuv?. salvoconducto por empeños 
de la fannlia. f regresó a Popayán, don
de pe~anec10 oculto hasta la llegada 
de Narmo, en cuyas fuerzas se enroló 
Y lo elevaron a capitán. Cayó prisione
ro después d.e la Cu~hilla del Tambo y 
s.e le condeno a sel'Vlr en las filas rea
listas, en la campaña del Norte. Logró 
volver a sus banderas y murió en Ca
sanare, a consecuencia de una herida 
ya de teniente coronel. ' 

. Qnijano José María.-Nació en Popa
yan e] 21 de mayo de 1778. Comenzó 
su carrera como capitán de las milicias 
de nobles de E~paña, cargo que tenía 
en ,1810. Despues de la acción de Pa
lace (marzo de 1811) marchó al Sur 
como mayor general en las fuerzas de 
Cabal Y Macaulay. Cayó preso ¡0 Jle
haron a Quito, por empeños de s~ primo 

ermano el doctor Mariano Urrutia y 
al_lá lo indultó Montes; volvió a Popa
yan r en 1814 fue nombrado jefe de las 
rmh~Ias de¡ Estado, condición qUe José 
Mana Mosquera Figueroa puso para a
ce~tar la gobernación. Prisionero des
pues de la Cuchilla del Tambo su ma
dre le o.~tuvo. el perdón, por s~licitudes 
que envm presto a Quito con un posta · 
Sáma~o, deseoso de sacrificarlo, guardÓ 
los phe~os que contenían las órdenes 
perentorias de Montes y sólo las dio 
a conocer después de pasar por las ar-

sang· · -, aer 0¡ . um~riO espa~ol solo para José . . 
!ano Lopez, AlOJO Sabaraín y R a,_ . 
Cuervo, quienes habían sacado papef~ael ·. 
de muerte a} ser quintados. e as 

La familia Quijano es de ab 1 
~uy antiguo, según los nobiliari08° eengo 
no les Y. sus propios pergaminos T spa; 
el apellido del lugar de su nombre omo 
~e po !Jló por varios mielP-bros de' q~e 
C espudes ~e la expulsión de los mor~s ~ 

uan o estos invadieron a Es añ · 
a:scendientes de los Quijanos s: es~~b~os 
c~eron en las montañas del norte ve
nos salieron del pueblo de Quij~no a-. 
f~ndaron ramas en Buelma cerca a S Y 
tlll~na, jurisdicción del co~cejo de ~ 
Felices, donde tuvieron casa salarie a 
y en .los valles de Trastamara, Cam!r~· 
go, Miengo, Lugo Y Valdeguña. también 
e~ Castañeda, Piélagos y CarriÓn cuy 
mi_e~bros vol~eron a .unirse en ~~ ra~! 
prmcipal. QUIJanos VInieron no sólo a1 
Cau~8: sino también a otros puntos de 
Amen.ca. En C~ile fundó la familia Juan 
FranCisco Gonzalez y Quijano, marqués 
d~ Montecast~?. y Llanahermosa; en la 
CIUdad de MeJico, , Antonio de Quijano 
Y Ceballos, marques de Quijano. otros 
fuer~~ a Zacatecas Y a Lima; ot~o más 
se fiJO en Manila. En Bogotá se radicó 
Juan Francisco Díaz y Quijano padre 
de ~osé Gre_gorio, ~cediano, de tres 
moi?-JRB, de D1e~o, franciscano, y de otra 
IDUJ.~r, que caso con Francisco AntOnio 
Gl!tierrez y . tuvo cuatro hijos, Panta
leon, Gregona, monja, Rosa y Josefa. 

El ~ronco de la familia payanesa fue 
Francisco Ruiz Quijano, quien casó en 
Buelma c~n María Gutiérrez Losilla. de 
es~. matnmonio nació Miguel Ruiz' de 
QuiJ~o, e~poso de Ana Gómez, hija de 
Antomo Gomez de Rivera y María Cam
P!Jzano . Del_ enlace Quijano-Gómez pro
VIno otro Miguel, casado con Margarita 
Rue~a Ceballos, hija de Félix Rueda y 
Mana Ceballos, nieta de Juan de Rueda 
Y Ana Ceballos, Gaspar Ceballos y Ur
su_Ia Quijal?-?. Fin,almente, del segundo 
Miguel nac10 Tomas Ruiz de Quijano y 
Rueda, en Buelma, el 21 de mayo de 
1715. Este Tomás sirvió como capitán 
a guerra en Ti~iriguaco, hoy Turbaco, 
para recoger VIveres e introducirlos a 
Cartagena, sitiada por Vernon en 17 41 · 
capitán_ de infantería en Popayán, po; 
ocho anos, a partir del 4 7; capitán co-

1 
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a:~:.::.~iÓde la misma arma, a que se ··. el 15 de diciembre del 55, 
muerte del capitán José Mosquera. 
este empleo duró hasta ~ip.es de ju
del 60, en que lo renunciO. Fue te~ 

general del gobernador de Po
desde el 20 de agosto del 64 hasta 

del 69, en que cesó por vir
renuncia. En abril del 69 se po
interinamente de la alcaldía de 

voto, con el manejo de las cajas 
basta abril del 71. Y a había te
mismo cargo del 51 al 55. Taro

diputado de comercio. 
Ruiz de Quijano murió en Po

en junio del 777 . Casó el 28 de 
·agosto de· 17 44, con Juana García de 
Lemos (Lemos Francisco Emigdio) y 
hubo a: 

1. Manuel Antonio- Felipe, muerto 
tierno. 

-2. José Antonio Tomás. 
3. Tomás Antonio, nacido el 10 de 

: octubre de 1750, muy versado en meta
lurgia, química, medicina y botánica, 
miembro de la sociedad patriótica "Es
cuela de la Concordia" de Quito, juez 
de balanza de la casa de moneda, muer
to el 13 de agosto de 1803, casado con 
Josefa Carvajal e !barra (Carvajal Ber
naldo de Quirós) padres de Luis, Ma
nuel María, Miguel, muerto en marzo de 
817, Tomás, José Miguel, muerto en ju
lio del 14, Francisco Mariano, casado 
con Andrea Carvajal, María Concepción, 
Ignacia, Manuela, Gertrudis, casada con 
Antonio Bueno y Sáncbez, padres del 
doctor Manuel Antonio Bueno. Miguel, 
teniente que sirvió a la República en 
e¡ Ecuador y lo hirieron en las calles 
de Quito en el combate librado allá en 
1812. Fue a Cali en 1811, para regresar 
enrolado en las fuerzas que vencieron 
en Palacé. 

4. José Joaquín, nacido el 24 de ene
ro del 752, casado con lgnacia Ayerve 
y Lemas, sin prole. 

5. Antonio Mariano, muerto tierno. 
6, 7. María Carmela, Mariana Marga

rita, monjas de la Encarnación. 
8. Joaquín Mariano de la Cruz, na

cido el 15 de septiembre de 1757, man
daba a fines de la Colonia el b!lta!lón 
de milicias de nobles de España; admi
nistrador de aguardientes. Murió en 806, 
casado con Antonia Mosquera (Mosque-o 
ra Jacinto) nacida el 14 de junio de 
1756, padres de: a) Pedro Antonio Ig
nacio Ramón, nacido el 19 de mayo del 
77, muerto de once años en el Tambo; 
b) José María. el biografiado; e) d) 

Mariana, Ana María, nacidas el 28 de 
febrero del 87; e) Francisco José Eme
torio; f) José Joaquin Mariano; g) Jo
sefa Bárbara Tomasa; h) María Josefa 
Celedonia; i) María Catalina Josefa, na
cida el 24 de noviembre de 1798, madre 
del doctor Joaquin Valencia. 

9. María Teresa, nacida el 15 de oc
tubre de 1758, madre de Mariano, Ma
nuel José, Nicolás Urrutia. 

10. Juan José Pablo María, muerto 
en la infancia. 

11. María Josefa, célibe. 
12. Máxima Antonia Josefa, párvula. 
13. María Manuela, célibe. 
14. Francisco Julián Mariano, naci

do el 12 de febrero de 1765, casado con 
Mariana Carvajal e !barra, sin prole, 
y con Teresa Fajardo y Hurtado, madre, 
creemos, de Joaquín y Rafael, casados 
en Ríonegro con Venancia Córdoba Mu
ñoz, hermana del héroe de Ayacucho, 
y Liberata Campuzano, respectivamente. 

15~ María Antonia, que costó la vida 
a la madre, el 14 de febrero de 1766. 

! Tomás Ruiz de Quijano casó segunda 
vez con Antonia Baca de Ortega y Gur
mendi y fue padre de: 

16. Felipe Santiago, nacido el 1' de 
mayo del 71. 

17. Camilo Mariano Antonio, bauti
zado el 30 de abril del 72, prócer de la 
Independencia. ' 

18. Ana Joaquina, que nació el 13 
de mayo del 73, casada con Vicente Or
dóñez y Cifuentes. 

19. María Rosa, muerta en' la cuna. 
20. María Bartola, casada en Caloto 

con Antonio González de Velasco y Ve
lasco (Velasco Ignacio León). 

Quijano Luis.-Nació en Popayán el 
21 de junio del 772, primo hermano de 
José María. En Quito hizo sus estudios, 
hasta recibirse de doctor en jurispru
dencia. En 1809 desempeñó una de las 
dos secretarias que en esa capital se 
crearon para el despacho de los asuntos 
del ejecutivo y fue nombrado en 1812 
decano de la ·sala del crimen de la au
diencia. Sámano lo puso en capilla en 
Otavalo, después se le envió a Guaya
quil y allá murió en un calabozo y car
gado de cadenas. 

Quijano Manuel María.-Herm.ano de 
Luis y primo hermano de José Maria, 
nació en Popayán en 1782. Estudió en 
el Seminario donde tuvo a Félix Res
trepo como Profesor de matemáticas y 
a Manuel Maria Arboleda de derecho 
canónico; llegó a ser médico muy ,en-
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tendido y qmmiCo aventajado lo que 
le valió el nombramiento de e~sayador 
de la Casa de moneda en 1806 · los re
publicanos lo hicieron contado~ de ese 
estab_lecimiento y luégo secretario del 
coleg¡o elec!oral reunido en Cali. En 
1~14 redac!o La ~urora, primer perió
diCo payanes. Cayo prisionero en 1816 
Y fUe condenado a presidio en Bogotá· 
s11: ~rofesión le valió para que sus su: 
frpmentos st; '!X'rnaran llevaderos y lle
go a ser medico de la casa del virrey 
Y . del hospital, sin ganar un centavo. 
Miembro del congreso de Cúcuta, en 
1821, concunió a los siguientes hasta 
1834; faltó sólo al del 33, porque alegó 
no poseer la renta que exigía la ley. 
Presidió la cámara de representantes en 
1825. Director de la casa de moneda de 
Bogotá y del museo nacional, consejero 
de estado ( 1832 y 42) miembro de la 
junta de crédito público' y de la facultad 
médica de Bogotá. No aceptó en 1832 
la secretaría o ministerio de lo interior 
ni en 1835 la de hacienda que le fue
ron ofrecidas por el gener~l Santander. 
A causa de sus experimentos científicos 
perdió la vista. El congreso le asignó 
una pensión de cincuenta pesos mensua
les, que disfrutó hasta su muerte ocu
rrida el 7 de diciembre de 1851.' Dejó 
numerosos escritos científicos, redactó 
con los doctores José Francisco Pereira 
Y Rufino Cuervo El Cultivador Condi
namarqués y en 1836 publicó un folleto 
sobre El gnsano de seda descubierto en 
Casanare. 

Ayudó con sus consejos, su influencia 
y su dinero a un niño _que llegó a Bo
gotá, de !bagué, en 1830, a pie y sin re
cur~s, en busc:;t de la educación que no 
pod1an proporciOnarle en su tierra y 
q:ue un tercio de siglo después fue Pre
sidente de la República: Manuel Murillo. 

Tan benemérito payanés se confunde 
por algunos, según se nos alcanza con 
su hermano Francisco Mariano, del' cual 
se asevera fue educado en Bogotá don
de cursó medicina y llegó a adquirir 
g_ranges cono~imientos e~, anatomía y 
CU"Ugla, matenas que enseno largo tiem
po. 

Quijano Mosqnera Rafll<ll.-Nació en 
~~payán el 20 de octubre de 1844 y mu
no el 14 de abril de 1922 en esa ciu
~ad. Fue hijo del general Migue¡ Qui
Jano y nieto de Francisco José. Hombre 
?-e. vasta ilustración, se especializó en 
Idi_omas y cont!i-b~lidad, ramo en que for
mo muchos discipulos. Desempeñó di
versos cargos públicos, entre ellos los 

d!' visitador fiscal del Chocó, jefe muni
Cipal de la provincia de Popayán ad
miJ?-istrador de hacienda de Buga ;ecre
tariO contador de la superintendencia 
general de instrucción pública profesor 
de la Universidad y contador 'del banco 
del Estado, empleo a que lo llevó el ge
neral Payán, para que organizara el es
tablecimiento; posteriormente fue con
tador de la administración general del 
tesoro del Departamento y secretario 
de hacienda del actual Canea, durante 
la administración de -Miguel Arroyo Diez. 
En pasto fue secretario y contador del 
banco del Sur y profesor de la universi
dad de Nariño. Sirvió a la causa política 
de sus convicciones desde 1860 e hizo 
entonces la campaña hasta entrar a An
tioquia con el general Mosquera. En 
1887 lo creyeron implicado en planes re
volucionarios y lo desterraron a Costa 
Rica. Fue profesor de diversas mate
rias en la antigua escuela normal de 
varones de Popayán, en la Universidad 
y en otros establecimientos. 

Quijano Wallis Daniel.- Nieto de 
Francisco José, nació en Popayán e] 12 
de agosto de 1853. Discípulo del célebre 
Manuel Maria Luna, maestro de cuatro 
generaciones, pasó a la edad de catorce 
años al Colegio Mayor, como se llamaba 
e;Ito11:ces la Universidad. Allí supo dis
tingwrse por su amor al estudio y so
bresalió de manera especial por su afi
c~ó~ a las ciencias naturales y a la me
dicma, carrera que siguió en Bogotá, 
adonde se trasladó el 8 de agosto de 
1872. Con escasísimos recursos fue su 
primera posada el hospital mÜitar, al 
lado del doctor Francisco de Paula Lié
vano, quien siempre lo distinguió en el 
curso de sus estudios. En 1876, apenas 
después de tres años, a causa de sus 
notables adelantos el gobierno lo des
tinó a la campaña de la costa Atlántica 
a las órdenes del general Fernando Pon~ 
ce. Se encontró en el combate de Pies
chacón, contra los rebeldes que capita
neaba el general Felipe Farías. Tuvo 
en aquella época a su cargo los hospi
tales de sangre de Santa Marta Barran
qu~la y la ~~énaga. Terminada~ las o pe
ramones militares, obtuvo permiso para 
regresar a proseguir sus estudios. Del 
77 al 79 dedicóse con tal tesón a ter
minar su carrera, que la coronó con 
exámenes que llamaron la atención en 
aquella época. Fue, pues, su grado de 
los más lucidos que registra la facuÍtad 
nacional. Realizóse tal colación el 6 de 
agosto de 1880, con asistencia del pre-
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sidente de la República, doctor Rafael 
Núñez, varios de los secretarios de es
tado y muchos miembros importantes 
del cuerpo médico . El mismo año se le 
no:mbró médico de la guarnición de Pa
namá, donde se portó en forma que lla~ 
mó la atención del conde de Lesseps, 
director de los trabajos del Canal. Con 
ese motivo fue nombrado director de 
1a comisión de sanidad. Permaneció va
rios años en el Istmo y allá contrajo 
matrimonio . con Julia Vida¡ Arosemena, 
de quien dejó un hijo, Julio, que ha ocu
pado puestos de distinción en Panamá. 
En 1886 fue nombrado por el presidente 
del Estado, general Payán, médico del 
ferrocarril del Cauca o del Pacifico. Via
jó hacia 1887 por el Perú y Chile y fue 
objeto de especiales distinciones de los 
médicos de Santiago, Valparaíso, ;Lima 
y otras ciudades. Pasó sus último~ años 
en Cali, donde estableció una farmacia 
que más que una especulación era un 
auxilio para las gente menesterosa, a 
quien recetaba y suministraba medicinas 
gratuitamente, como setenta años antes 
lo había hecho en Popayán su abuelo 
materno el médico inglés Jorge Wallis. 
Fue uno de los fundadores de la So· 
ciedad de Medicina del Ca u ca, el 1 o de 
enero del 87, y del Boletin, órgano de 
ella aparecido tres meses después, en 
el c'ual colaOOró asiduamente. Murió en 
Cali en 1901. 

Quijano Wallis José Ma.ría.-Herma
no del anterior, hijos los dos del doctor 

·Manuel de Jesús Quijano y Rafaela Wa
llis, nació en Popayán el 20 de julio 
de 1847. Empezó sus estudios particu
larmente, con reputados profesores, en
tre ellos el doctor Froilán Largacha; 
ingresó luégo al Seminario y más tarde 
al Colegio Mayor, antigua universidad, 
donde coronó su carrera de abogado 
el r de noviembre del 69, con la rara 
circunstancia de que rigió ese célebre 
claustro antes de terminar allí mismo 
sus estudios (octubre del 68-julio del 
69). Ya el 65 habla sido miembro de 
la municipalidad y presidente de ese 
cuerpo, que se componía de vocales por 
los distritos de la provincia. Se opuso 
a que lo candidatizaran, alegando falta 
de edad, pero se le replicó que el día de 
la instalación, precisamente, cumpli~a 
diez y ocho años. El 66 fue secretario 
de la legislatura, reunida ese añ? ex
traordinariamente . El 67, secretan o del 
general Payán, en el despacho de go
bierno, y concurrió a la legislatura co
mo diputado. Asistió a la cámara de 

representantes en 1870 y 71, de retorno 
concurrió a la legislatura del 71 Y le 
tocó presidirla. El 72, elegido senador 
y representante, aceptó la última desig
nación y lo eligieron presidente de la 
cámara. Fue secretario (ministro) del 
tesoro y crédito nacional del presidente 
Salgar. Concurrió al senado nacional 
en 74 y 75; secretario. de gobierno del 
Canea eri. 7 4, con el presidente Trujillo ; 
el 75, diputado y presidente de la legis
latura y superintendencia general de 
instrucción pública; en 1878, ministro 
ante el Quirinal, con la categoría de re
sidente· figuró en otros gabinetes nacio
nales y fue el canciller del presidente 
Zaldúa, en cuya época dio al pleniJ?o
tenciario especial, doctor Aníbai Galin
do para el pleito de limites con Vene
zu~la ante el real árbitro español, ins· 
trucciones que se han hecho fam_osa~, 
porque sintetizan el programa de JUSti
cia y equidad que ha sido la norma de 
Colombia en sus relaciones ·con los de
más pueblos. Años más tarde volvió a 
figurar en la cámara de represent:mtes 
y ocupó puesto en la a:;~blea nacu~~' 
bajo Reyes. Desempeno nuevas IP-lS~o
nes diplomáticas en Suiza Y en !taha, 
también en Inglaterra, estuvo visitando 
consulados y de consejero de la le~ación 
en Francia. A su regreso de la pnmera 
legación en Roma fundó en Bogotá el 
Banco de Crédito Hipotecario, que hubo 
de clausurarse por la vigencia de cier
tas disposiciones onerosas para esos es
tablecimientos. Periodista, empezó a es
cribir en La Unión, periódico payanés 
del 63 al 67, dirigió en 1868 y 69 El 
Republicano; en 1874 y 75, La Escuela 
Liberal y en el último de es?s años, ~~ 
Escolar, órgano de la super1ntenden~!a· 
En 1880 dirigió en Bogotá La Umon. 
Fue escritor castizo y elegante, autor 
de varios volúmenes de viajes, asuntos 
diplomáticos y económicos, polémicas 
históricas políticas y filosóficas. La 
última obra que publicó fue. e_I, pri~er 
tomo de sus Memorias. Escnb10 vanas 
composiciones poéticas. 

Fue casado con Felisa Manrique (Hol
guín Carlos), muerta en un choque d:e 
trenes en Italia en 1924, padres de Gm
llermo fallecido en edad temprana, Ro
sa y Cecilia. Murió en Bogotá el 23 de 
marzo de 1923. 

Quintana Francisco.-Figuró a media
dos del siglo anterior y concurrió como 
senador a la legislatura. 

Lo supollemos de origen payanés, asi 
como también a Manuel Maria, casado 
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con Teresa Bonilla este último y que 
testó en Caloto en 1840, padre de Mar
garita, Francisco Javier, Indalecia, Ma
nuel Esteban, Isaias, Benjamín, Floren
tina y Francisco Javier. Isaías fue sa
cerdote, a!ull)no ·de Santa Librada, pro
fesor en el Seminario, muerto en Caloto 
por 1894. 

Quintana José María.-A principiOs 
de la guerra magna se le llevó preso a 
Pasto y allá lo enjuiciaron por sus ser
vicios a la República. 

Quintana Nicolás. - Sacerdote paya
nés que figuró en la época de la Inde
pendencia; por sus compromisos en fa
vor de la causa realista lo enviaron a 
Bogotá, y allá fue protagonista de un 
incidente en la capilla del Sagrario, pre
dicando durante el octavario del Santí
simo. El vicepresidente Santander, que 
en su celo por las ideas republicanas 
no perdía sermón para enterarse por 
sí mismo de lo que inculcaban los pre
dicadores, no recibió con agrado algunas 
frases del padre Quintana, aun cuando 
no iban dirigidas contra el gobierno, y 
desde la puerta del templo, donde se 
hallaba, ordenó cesara el sermón, lo. que 
repitió subiendo por el cuerpo de la Igle
sia hasta colocarse frente a} púlpito. El 
predicador calló, bajó del púlpito y se 
fue para la sacristía. 

Quintero Alberto.-Uno de los venci
dos en la Cuchilla del Tambo en 1816, 
enviado a Bogotá. 

Quintero Antonio y Baltasar.-De los 
que en Barbacoas secundaron en 1781 
el movimiento de insurrección de los 
comuneros del Socorro. 

Quintero Fulgencio, José Agustín, Jo
sé Joaqnin y Rafael.-Soldados de¡ pre
sidente Caicedo, presos en Catambuco 
en agosto de 1812, diezmados con ciento 
treinta y un compañeros en la cárcel 
de -Pasto, de los cuales diez fueron fu
silados el 26 de enero siguiente. 

Quintero Gentil.-Militar conservador, 
que figuró desde mediados del siglo, 
tuvo puesto visible en las rebeliones 
del 65 y 76, defendió al gobierno el 85, 
fue diputado en 1890 y desempeñó otros 
puestos civiles. 

Quintero José Vicente.-Abogac;Io bl:l
gueño, nacido por 1807, del matnmomo 
de Joaquin Quintero Villamoros y Ma
ría Josefa Lozano, recibió su grado en 
1834. Juez letrado de los circuitos de 

Atrato y Palmira. iuez letrado de ha. 
cienda de la provincia del Chocó, fiscal 
del tribunal de Atrato, cuya sede era 
Buga, en 1852, diputado a la cámara 
provincial del Cauca dos años antes y 
en 1855 diputado a la legislatura cons. 
tituyente de la misma provincia; fue 
con posterioridad II)agistrado del tribu
nal superior del departall)ento del Norte 
en la misma Buga, donde otorgó testa~ 
mento el 28 de julio de 1861. 

Quintero Luis Antonio.-Bugueño, pa. 
só en 1882 al Salvador, donde se dedicó 
a la enseñanza y empuñó las armas, en 
las que alcanzó a coronel. Fue inspec~ 
tor de instrucción pública en Sonsonate 
y administrador de rentas en ese depar. 
tamento y en el de San Vicente. Murió 
en Guatell)ala el 13 de marzo de 1908, 

Quintero Miguel Wenceslao.- Juris
consulto bugueño, nacido el 27 de sep. 
tiembre de 1824, graduado de doctor en 
el Rosario, profesor en su ciudad natal, 
miembro de las antiguas cámaras y le
gislaturas provinciales del Canea (Bu
ga), juez let~ado de Buga en 1851, en 
cuyo carácter le tocó conocer de las cau
sas contra los perreristas. Tuvo fama 
de orador parlamentario. Murió en su 
hacienda de Juntas de Apulo. 

Fue hijo de Cayetano Quintero y Vi
centa Arturo, casado con Eulalia Cabal 
Hoyos; abuelos paternos, Manuel José 
Quintero y María Josefa González Ea
rana; maternos, Marcelino Arturo y Jo
sefa Gil de Tejada; biSabuelos paternos, 
Miguel Quintero Príncipe y Rosa de Vi
llamaros y Trasvilla. Casimiro ~onzá
lez Correa, alcalde de Bugalagrande, y 
Clemencia Barona (Barona José Agus
tín); maternos, Tomás Arturo Quinta
nilla (español, hijo de Juan Arturo y 
Ana Quintanilla, naturales de Tarifa), 
Ildefonso Gil de Tejada (hijo de Ilde
fonso Gil de Tejada y Ana Izquierdo) 
y Rosalía Rivera (hija de Juan Fernán
dez de Rivera y Margarita Arce). 

Miguel Quintero Principe, hijo de Si
món Luis Quintero Príncipe y María Ma
nuela Aguirre; nieto de Pedro Quintero 
Príncipe de Cambrón y Gertrudis More
no de la Cruz (hija del maese de cam
po Sebastián Moreno de la Cruz y Ma
rina de Ripalda; nieta paterna del espa
ñol Simón Luis Moreno de la Cruz, hijo 
legítimo de Juan Dávalos Guerrero) y 
de Adriana Isabel Valencia. Pedro, hijo 
de Cristóbal Prieto Quintero Príncipe, 
hijo de Juan Quintero e Isabel Bellerin 
( Caicedo Rengifo) y de Antonia Las so 
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Arcos bija del capitán Rodrigo 
]OS ' R' de Jos Arcos y .ms. . 

;--,-,_.,. Manuela Aguirre, Ya mencm
hija de Faustina Ruiz Cas

capitán José Aguirre Salazar, 
Pedro Aguirre y Manuela del 

Salazar, que entendemos es la 
'CE~]>~. Antonio de! Call)po Salazar Y 

Velasco, esposa, dicha, Manu.ela, 
rimeras nupcias de Agustm Bomlla. 

en Jasimiro Gonzále~, también citado, hi
. de Agustín González Barbosa y Rosa 
borrea Marmolejo; nieto de ~ilario Gon-

'Iez Barbosa y Ana Jar=Illo de An
~~ade, de Baltasar CoiTea (hijo .de Se
bastián Correa y Teresa MarmoleJo Las-

s\Iilario, hijo de ~~Icho~ _González Y 
Francisca Barbosa, hiJa legitima de Vas-

Alfonso español, y Ana Bar.bosa. 
T~resa Mar~olejo, hija. de Diego Sllves
tre Marll)o]ejo y Catahna Lasso de los 
Arcos, hija de Juan Lasso q.e los Arco.s 
y María de Saa. Esta Mana, del capi
tán español Antonio de Saa, alcalde de 
Cali y Ana González Cifuentes. Juan 
Las~o, hijo de Lorenzo de los AI_"cos 
Rios alcalde de Pasto, y Leonor Ashg~
ITetá Ponce de León, hija de Gregono 
Astigarreta, capitán natural de Tolo~a 
e hijo de Martin de Tolosa Y, Ma:~a 
Sanzor, y de Juana ~once de Lean, hiJa 
de Ana Ponce de Lean. , 

Arturos Tejadas fueron: ,Rosaha; Ma
ría Josefa, casada con Jase Varel.a, en
tre cuyos hijos se cuentan Ennqueta 
Varela; María Angela, casada con Se
bastián González: Francisca, esposa de 
Manuel Gaviria, y Vicenta, ma~e del 
doctor Migue] Wenceslao, de Ale¡andro 
y de Ricardo Quintero. El pn?Iero fue 
padre de Ulpiano Qumtero, qmen de su 
matrimonio con Susana Delgado M.alla~ 
rino hubo a Maria, Beatriz, Ulp1an9, 
Ulalia Lucía Alfonso, Alberto y Ceci
lia; Ricardo ~asó con En.riq~eta Vare_la, 
padres de Victoria, Mrunmdiano, Adan, 
Mercedes Tulia, esposa del doctor L~?~ 
nardo Tascón, Enrique, Teodoro, Emiho 
y María Josefa. , 

A esta familia pertenecen el J2re~bi
tero Pedro Santiago ~inte.ro PnJ?Cip~, 
Saturnino, Simón Lms, Lms, Jase VI
cente y Tiberio Quintero, coronel a las 
órdenes de Arboleda en el 60. 

Quiñones Primitivo.-Nació en Túque .. 
rres en 1848, educado en ~asto, ,h~sta 
completar derecho y , cienCias pohbcas. 
Juez del circuito de Tuquerres, prefecto, 
diputado a la legislatura del 75 y a la 
asamblea del Departamento, la cual pre-

sidió en 1890, representante al con~.e
so . Tomó empeño en la construccmn 
de¡ camino de Túquerres a Barbacoas Y 
fue durante seis años tesorero c!e. la 
obra. Militó durante las guerras civiles 
y alcanzó el grado de general. Era de 
fácil palabra y en público se expresaba 
con elocuencia. Murió en Pasto un 4 
de mayo, por 1907. 

Quiñones y Cienfuegos Pedro.-Miem
bro de ilustre familia bar' -:!oana, con 
ramificaciones en el Ecuaaor, donde se 
conserva el primer apellido, así como 
existe aún en Nariño. Fue abogado que 
se formó en Quito y se recipió ante e~a 
audiencia, de los miembros de la socie
dad patriótica ' 1Escuela de. la Concor
dia", establecida en esa capital el 30 ~e 
noviembre de 1791, y profesor en la uni-
versidad quiteña. . . 

Casó en Quito con ~na hiJa de Ma
riano Flores, ma~qués de Miraflores. 
Dos hijos suyos figuraron en el Ecua
dor: Pedro Manuel, abogad~, pro~~rador 
de la municipalidad de Quito, fiscal de 
la corte de apelaciones, diputado a c~m
greso muerto de trejnta y cuatro a~os 
en 1833, y Mauricio, fallecidq dos ~os 
después y a quien correspond1a el titulo 
de marqués. 

De generación anterio.z: al yerno. de 
Flores fueron estos Qmnones y Cien
fuegos: Nicolás, que asumió el 772 el 
cargo de alférez :eal de Bar~acoas, su 
ciudad natal, regidor de! cabildo "t al
calde de la santa herll)andad. V10 la 
luz un 22 de diciembre; Luis ,Y Manuel, 
frailes franciscanos en Popayan. El se; 
gundo, sobresaliente orador, que ocupo 
distinguidos puestos en la orden, env~a
do algún tiempo al convento de TunJa, 
por acusársele de ~!lrbulento, a poco d: 
ocurrida la revolucmn de los comuneros, 
Luis nació a mediados de junio del 756, 
profesó en diciembre del 77, fue ~~cre
tario y guardián. Se presume muna en 
su convento durante la guerr3:, magna. 

Contemporáneo de Pedr~ de~m de se.r 
Pedro Miguel, alcalde ordmano de pn
mer voto de Barbacoas, comandante Y 
juez interino y teniente, de gobernad?r 
en 1812. De la misma ep?ca, Juan, ul
timo alférez real de es~ ?I?,dad, alcalde 
mayor de minas, que d1ng¡o l~ ~efensa 
de la plaza y de toda la provmcia con
tra los republicanos en 1822. . 

Por último, citaremos a Manano A
gustín Quiñones y Cabezas, sacerdote 
que concurrió a la cáma!a de la pro
vincia de Barbacoas, entidad que fun
cionó de 1846 a 55. 
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~acine~ Fernando.;-Hijo del español 
Jase RaCines y Mana Ignacia Fernán
dez de Rivera, nació en Buga en abril 
de 1782 y lo bautizaron Hermenegildo 
Fernando Antonio. En Popayán se hi
zo franciscano y cuando empezaron los 
movimientos en favor de la Independen
cia, el gobernador Tacón lo mandó con 
varios frailes a Pasto, a predicar en fa
vor del Rey; así se logró la adhesión 
de esos pueblos a las antiguas institu
ciones. Más tarde recibió las órdenes 
mayores e hizo los votos solemnes. Guar
dián en 1828, a fines de este año el in
tendente de hecho del Cauca lo envió 
de parlamentario, en unión del doctor 
José Cornelio Valencia, ante los defen
sores del gobierno legítimo en el Valle. 
En 1836 obtuvo de la Universidad el 
título de doctor en teología y de la San
ta Sede el rescripto para secularizar
se. Poco después rigió el Seminario. 
Comprometido .en la rebelión del 40 sa
lió del país y en 1843 obtuvo el ,;_om
bram.iento de canónigo teologal en Gua
yaquil. De regreso, figura bajo la admi
nistración López en otros puestos do
centes. A fines de junio del 50 lo- nom
bró el gobernador de Buenaventura rec
tor de Santa Librada, se posesionó en 
agosto pero renunció el 20 de septiem
bre, por haber sido designado director 
del colegio nacional o antigua universi
dad de Popayán, donde estuvo hasta el 
52; pasó entonces a Buga, a regentar 
el colegio público, que volvió a presidir 
el 59; el 61 estuvo como rector del Co
legio Mayor del Estado, antes nacional 
y provincial, y volvió a desempeñar el 
cargo en el 63. Cura de Palmira vica
rio ~ene!~l de la Diócesis; el co~greso, 
en eJerCICIO d~l. )l~do derecho de pa
tronato lo elig:¡o ob1spo de Antioquia, 
de cuyo puesto se posesionó ante el go
bernador de Popayán el 28 de junio de 
1851, pero lo renunció antes de ejer
cerlo y por falta de la institución ca-

nónica. Estuvo en la cámara de re.p 
sentantes en 1853. Caracterizado li~e
ral Y adicto al general Obando, fue J" 
Buga a Popayán en diciembre del 59e 
a p~rsuadir al caudillo popular de __ qu~ 
debla apoyar al gobernador del Estado 
general Mosquera, con quien el mism~ 
Obando se había reconciliado poco an
tes. Fue notable orador. Murió en Bu .. 
ga el 30 ~e mayo del 68. A fines del 66 
s~ _le habla llamado de Cali, para que 
Vlnlera a confesar al o hispo Torres. 

Rada y Mosquera JWl!ll Manuel Ma
ria..-Entre las firmas de los fundado
res de la Universidad, casi todas ilus
tz:.es, fi~a la de. este sacerdote paya
nes, a qu1en el mismo plantel le confi
rió ei grado de doctor en 1829. Dos a
ños después, unido el Cauca al Ecua
dor, el gobierno de Quito lo designó me
diorracionero de la catedral de Popa
yán ; el 34 ascendió a ración entera y 
en 36 a CB;fiÓnigo penitenciario, en que 
se conservo hasta su muerte. Testó en 
1852. 

Fue su padre el boliviano Juan Tomás 
de Rada, que testó en Popayán el año 5 
nacido en Sorata, hijo del maestre d~ 
campo Juan José Rada y Obregón y Ma
ría Josefa Machicao y Zárate; casado 
con María Eulalia Custodia Mosquera 
nieta de Jacinto. Radas Mosqueras.: a) 
Manuel Antonio, cur~ de Caldono, muer
to en 1854; b) Mana Josefa; e) Fran
cisco Mariano, padre del presbítero Ra
fael y de Miguel, marido de Visitación 
Delgado, padres de Francisco, marido 
de Obdulia Hurtado; Ramón de Pauta 
Sánchez (padres entre otros; del pres
bítero Francisco) y Alejandro, presbí
tero; e) María Joaquina; f) Juan Ma
nuel María; g) María Polonia. 

Ramírez Joaquin.-Capitán republica
n~ de la guerra magna, cartagüeño. 0-
bbgado a servir al Rey, se pasó en 1820 
a las filas independientes, con sus coro-
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de armas, que constituían el 
Hizo la campaña del Perú, 

y Ayacucho, se trasladó 
combatió en Tarqui y vol

tru-de al Perú, expulsado del 

Ra.mirez z. Agustin.-Nació en Pas
to en 1824, se dedicó a la carrera mili
tar desde muy joven; con los genera
les Manuel María Franco y José María 
Obando hizo la campaíia del Sur, en 
1851: estuvo en diferentes contiendas 
más y al terminar la del 60-63 asistió 

: a la acción de Cuaspud; su comportaJ 
.- miento allí le conquistó el coronelato. 
En 1865 estuvo de segundo jefe del ba
tallón 7'. Fue diputado a la legíslatu

, ra de 1857, conjuez y secretario del an
tiguo tribunal del Sur, administrador de 
hacienda, tesorero de Pasto, alcalde del 
distrito, regídor de la municipalidad. 
Después del 65 continuó sirviendo a la 
causa de sus convicciones con las ar
mas y por medio de la imprenta, pues 
sin haber concurrido a colegios, que no 
le permitieron sus escasos medios de 
~ortuna, con la lectura y los viajes ad
quirió ilustración bastante para lucir en 
el periodismo. En 1871 introdujo a Pas
to una imprenta que por muchos años 
ha sido la mejor del Sur del Cauca y 
que aún funciona, legada por Ramírez 
a sus sobrinos los hermanos Gómez. Re
dactó El Termómetro, La Unión Liberal 
y El Obrero. Murió en Pasto el 6 de ma
yo de 1893. 

Ramos Alcibíades.-Nació en Alma
guer, primogénito del matrimonio del 
doctor Mariano Ramos y Milagros Era
so. Se trasladó muy niño a Popayán, 
donde hizo sus estudios, hasta coronar 
la carrera de abogado graduándose en 

· 1871. Desempeñó diversos cargos en los 
ramos electOral, ejecutivo, judicial y do
cente; juez de circuito en Palmira, miem~ 
bro del gran jurado electoral del Esta
do, oficial mayor de gobierno y encar
gado accidentalmente de la secretaría 
de hacienda en 1876, secretario de la al
calilla de Popayán, delegado de instruc
ción pública, diputado a las legislatu-

ras de 1875 y 77, vicepresidente de es
ta última; concurrió a la cám8· L de re~ 
presentantes en 1878 y 79. Ht<o parte 
del grupo de jóvenes que formó la 14Es
cuela Literaria", sociedad que floreció 
en Popayán de 1869 a 72, colaboró en 
los periódicos de ella, también en El 
Canea, La Aurora y otras revistas li~ 
terarias, tanto en prosa como en ver
so, y también en diversos papeles po
líticos; se contó entre los redactores de 
El Popular, órgano radical, en 1878. Mu
rió en Popayán el 12 de diciembre de 
1919; pasó sus últimos treinta años 
completamente retirado de la actividad 
social y política. 

Casó con Elvira Restrepo Lindo, pa
dres de Concepción, mujer de Rafael 
Ocampo- Camacho; Mariano, de Leonor 
Mosquera Sánchez, Simón, párvulo, y 
Gonzalo. 

Ramos Alejo y Anselmq.-Fueron de 
los sorprendidos por el jefe español Ay
merich en Catambuco, el 13 de agosto 
de 1812; prisioneros, se les diezmó con 
ciento treinta y tres soldados más en 
la cárcel, y de los trece incluidos en el 
número fatal, entre los cuales quedó A~ 
leja, diez fueron fusilados el 26 de ene
ro siguiente. 

Ramos Jnan Bautista.-Pastuso que 
figura entre los próceres de la Indepen
dencia nacional, como síndico procura
dor general de su ciudad natal, cargo 
en que fue confirmado por el presiden~ 
te del Cauca, doctor Joaquín Caicedo 
y Cuero. Se le siguió juicio por los rea
listas en 1813 y entendemos que a cau
sa de esto fue trasladado a Qnito y lué
go confinado. 

Ramos Manuel-De los vencidos en 
Catambuco en 1812, sometido al diez
mo en Pasto, en enero de 1813. 

Ramos Marceüno.-Soldado republica
no de la Independencia, santandereano. 

Ramos Mariano.-Nació en Popayán 
en 1824, del matrimonio de Joaquín Ra
mos Alfara y Ana Bárcenas, padres 
también de Concepción (madre de Ci
priano . Duarte) Mercedes, mujer de 
Wenceslao Jordán, y otros. La Univer
sidad le dio el título de doctor en de
recho en 1847. Juez letrado de Alma
guer, juez del circuito de Popayán, ma
gistrado de los tribunales del Centro, 
superior de justicia del Estado y supe-
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~acine~ Femando.;-Hijo del español 
Jose Racmes y Mana lgnacia Fernán
dez de Rivera, nació en Buga en abril 
de 1782 y lo bautizaron Hermenegildo 
Fernando Antonio. En Popayán se hi
zo franciscano y cuando empezaron los 
~ovimientos en favor de la Independen
cia, el gobernador Tacón lo mandó con 
varios frailes a Pasto, a predicar en fa
vor del Rey; así se logró la adhesión 
d~ esos pueblos a las antiguas institu
Ciones. Más tarde recibió las órdenes 
mayores e hizo los votos solemnes. Guar
dián en 1828, a fines de este año el in
tendente de hecho del Cauca lo envió 
de parlamentario, en unión del doctor 
José Cornelio Valencia, ante los defen
sores del gobierno legitimo en el Valle. 
En 1836 obtuvo de la Universidad el 
título de doctor en teología y de la San
ta Sede el rescripto para secularizar
se. Poco después rigió el Seminario. 
Comprometido .en la rebelión del 40 sa
lió del país y en 1843 obtuvo el ,;om
bram_iento de canónigo teologal en Gua
yaqmL De regreso, figura bajo la admi
nistración López en otros puestos do
centes. A fines de junio del 50 lo nom
bró el gobernador de Buenaventura rec
tor de Santa Librada, se posesionó en 
agosto pero renunció el 20 de septiem
bre, por haber sido designado director 
del colegio nacional o antigua universi
dad de Popayán, donde estuvo hasta el 
52; pasó entOnces a Buga, a regentar 
el colegio público, que volvió a presidir 
el 59; el 61 estuvo como rector del Co
legio Mayor del Estado, antes nacional 
y provincial, y volvió a desempeñar el 
cargo en el 63. Cura de Palmira vica
rio ~ene;~l de la Diócesis; el co~greso, 
en e¡erciciO del llamado derecho de pa
tronato lo eligió obispo de Antioquia, 
de cuyo puesto se posesionó ante el go
bernador de Popayán el 28 de junio de 
1851, pero lo renunció antes de ejer
cerlo Y por falta de la institución ca-

nónica. Estuvo en la cámara de repre
sentante~ en 1853. Caracterizado libe
ral y adicto al general Obando, fue de 
Buga a Popayán en diciembre del 59 
a p;rsuadir al caudillo popular de qu~ 
debla apoyar al gobernador del Estado 
general Mosquera, con quien el m.ism¿ 
Obando se había reconciliado poco an
tes. Fue notable orador. Murió en Bu
ga el 30 de mayo del 68. A fines del 66 
~ .le había llamado de Cali, para que 
VImera a confesar al obispo Torres. 

Rada Y Mosquera Julllll Manuel Ma
ría.-Entre las firmas de los fundado
res de la Universidad, casi todas ilus
n:es, figu~a la de. este sacerdote paya
nes, a quren el mrsmo plantel le confi
rió ei grado de doctor en 1829. Dos a
ños después, unido el Cauca al Ecua
dor, el gobierno de Quito lo designó me
d~orracionero de la catedral de Popa
yan; el 34 ascendió a ración entera y 
en 36 a c3;nónigo penitenciario, en' que 
se conservo hasta su muerte. Testó en 
1852. 

Fue su padre el boliviano Juan Tomás 
de Rada, que testó en Popayán el año 5, 
nacido en Sorata, hijo del maestre de 
campo Juan José Rada y Obregón y Ma
ría Josefa Machicao y Zárate; casado 
con María Eulalia Custodia Mosquera 
nieta de Jacinto. Radas Mosqueras: a) 
Manuel Antonio, cura de Caldono muer
to en 1854; b) María Josefa· e) Fran
cisco Mariano, padre del pre;bftero Ra
fael y de Miguel, marido de Visitación 
Delgado, padres de Francisco, marido 
de Obdulia Hurtado; Ramón de Paula 
Sánchez (padres entre otros: del pres
bítero Francisco) y Alejandro, presbí
tero; e) María Joaquina; f) Juan Ma
nuel María; g) María Polonia. 

Ramírez Joaquín.---Capitán republica
n~ de la guerra magna, cartagüeño. 0-
bhgado a servir al Rey, se pasó en 1820 
a las filas independientes, con sus com-
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pañeros de armas, que constituían el 
:Numa.ncia. Hizo la campaña del Perú, 
·peleó en Junín Y Ayacucho, se trasladó 
al Ecuador. combatió en Tarqui y vol
vió más tarde al Perú, expulsado del 
Ecuador. 

RaJDÍrez José María.-Prócer de la In
dependencia, fusilado en Popayán el 19 
de agosto de 1816. 

Ramírez Juan Manuei.---Combatiente 
por la República en la guerra magna, 
enviado preso de La Plata a Popayán. 

Ra.mírez Z. Agnstín.-Nació en Pas
to en 1824, se dedicó a la carrera mili
tar desde muy joven; con los genera
les Manuel María Franco y José María 
Obando hizo la campaña del Sur, en 
1851: estuvo en diferentes contiendas 
más y al terminar la del 60-63 asistió 
a la acción de Cuaspud; su comporta.! 

· miento allí le conquistó el coronelato. 
En 1865 estuvo de segundo jefe del ba
tallón 7'. Fue diputado a la legislatu
ra de 1857, conjuez y secretario del an
tiguo tribunal del Sur, administrador de 
hacienda, tesorero de Pasto, alcalde del 
distrito, regidor de la municipalidad. 
Después del 65 continuó sirviendo a la 
causa de sus convicciones con las ar
mas y por medio de la imprenta, pues 
sin haber concurrido a colegios, que no 
le permitieron sus escasos medios de 
fortuna, con la lectura y los viajes ad
quirió ilustración bastante para lucir en 
el periodismo. En 1871 introdujo a Pas
to una imprenta que por muchos años 
ha sido la mejor del Sur del Cauca y 
<jue aún funciona, legada por Ramírez 
a sus so brin os los hermanos Gómez. Re
dactó El Termómetro, La. Unión Liberal 
y El Obrero. Murió en Pasto el 6 de ma
yo de 1893. 

Ramos Alcibíades.-Nació en Alma
guer, primogénito del matrimonio del 
doctor Mariano Ramos y Milagros Era
so. Se trasladó muy niño a Popayán, 
donde hizo sus estudios, hasta coronar 
la carrera de abogado graduándose en 
1871. Desempeñó diversos cargos en los 
ramos electoral, ejecutivo, judicial y do
cente; juez de circuito en Palmira, miem
bro del gran jurado electoral del Esta
do, oficial mayor de gobierno y encar
gado accidentalmente de la secretaría 
de hacienda en 1876, secretario de la al
caldia de Popayán, delegado de instruc
ción pública, diputado a las legislatu-

ras de 1875 y 77, vicepresidente de es
ta última; concurrió a la cámara de re
presentantes en 1878 y 79. Hizo parte 
del grupo de jóvenes que formó la "Es
cuela Literaria", sociedad que floreció 
en Popayán de 1869 a 72, colaboró en 
los periódicos de ella, también en El 
Canea, La Aurora y otras revistas li
terarias, tanto en prosa como en ver
so, y también en diversos papeles po
líticos; se contó entre los redactores de 
El Popular, órgano radical, en 1878. Mu
rió en Popayán el 12 de diciembre de 
1919; pasó sus últimos treinta años 
completamente retirado de la actividad 
social y política. 

Casó con Elvira Restrepo Lindo, pa
dres de Concepción, mujer de Rafael 
Ocampo Camacho; Mariano, de Leonor 
Mosquera Sánchez, Simón, párvulo, y 
Gonzalo. 

Ramos Alejo y Anselmq.-Fueron de 
los sorprendidos por el jefe español Ay
merich en Catambuco, el 13 de agosto 
de 1812 ; prisioneros, se les diezmó con 
ciento treinta y tres soldados más en 
la cárcel, y de los trece incluidos en el 
número fatal, entre los cuales quedó A
lejo, diez fueron fusilados el 26 de ene
ro siguiente. 

Ramos Juan Bautista.-Pastuso que 
figura entre los próceres de la Indepen
dencia nacional, como síndico procura
dor general de su ciudad natal, cargo 
en que fue confirmado por el presiden
te del Canea, doctor Joaquín Caicedo 
y Cuero. Se le siguió juicio por los rea
listas en 1813 y entendemos que a cau
sa de esto fue trasladado a Quito y lué
go confinado. 

Ra.mos Manuel.-De los vencidos en 
Catambuco en 1812, sometido al diez
mo en Pasto, en enero de 1813. 

Ramos Marceüno.-Soldado republica
no de la Independencia, santandereano. 

Ramos Maria.no.-Nació en Popayán 
en 1824, del matrimonio de Joaquín Ra
mos Alfaro y Ana Bárcenas, padres 
también de Concepción (madre de e;. 
priano , Duarte) Mercedes, mujer de 
Wenceslao Jordán, y otros. La Univer
sidad le dio el título de doctor en de
recho en 184 7. Juez letrado de Alma
guer, juez del circuito de Popayán, ma
gistrado de los tribunales del Centro, 
superior de justicia del Estado y supe-

Francisco
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ri?r del distrito j~dicia! , de Popayán, 
:rr:uembro de la antigua camara provin
Cial Y profesor de la Universidad. Mu
rió, ciego, en octubre de 1905. 

De su matrimonio, contraído en el 
cantón .de Alma~er con Milagros Era
so, nacieron Almbiades, Adelinda Ama
tia, José Dolores, abogado juez 'magis
trado, Rubén, Georgina y Mercedes mu-
jer de Clímaco Nates. ' 

Ramos Matías.-Uno de los regidores 
de la municipalidad de Pasto que a fi
. nes de la guerra magna fueron arroja
dos al Guáitara por Ignacio Sáenz y 
Cruz Paredes. 

Rayo Faustíno.-Nació en Roldanillo 
e~ 1836, de . Rosa Rayo, hija de Grego
no, establecido en esa localidad a prln
c!pios del siglo. Fue su padre José Ma
na Lemos (Lemos y Agnirre) quien si 
no lo pudo reconocer legalmente como 
hijo lo consideró tal en sociedad y lo 
ll~vó a su hogar, donde antepuso al ape
llido materno el paterno. Recibió esca
sas nociones literarias en la escuela de 
Roldanillo, por los años de 42 y 43. En 
el 5~, cuando grupoS de . foragidos re-, 
cornan algunas poblaciones vallecauca
na~ sembrando el terror, gracias a la 
lemdad de las autoridades, defendió a 
su progenitor de una partida que inten
taba flagelarlo; para ello reunió varios 
vecinos de la población. En el 54 luchó 
contra Mela, fue de los sorprendidos en 
Arroyohondo y concurrió a la toma de 
Cartago. En esta acción murieron va
rios Rayos, que él vengó cruelmente, 
no dando cuartel a los heridos rendi
dos ni prisioneros, de cuya san~e ha
cía ostentación, paseándose por las ca
lles, tintas en ella las manos y también 
el rostro y los cabellos. En su juven
tud le describieron así: pequeña esta
tura, bien musculado, facciones correc
tas Y perfectamente pronunciadas blan
ca la cutis, los ojos garzos, el 'pecho 
un tanto, levantado, el cabello rubio ca
si imberbe, la boca regular, los di~ntes 
parejos y lucientes, que por ligera con
tracción de los labios se hacían a me
nudo visibles, fisonomía vivaz y simpá
tica, cráneo muy bien formado frente 
despejada, temperamento ardie~te im
pulsivo y predispuesto siempre a 1~ dis
cordia. A la edad de diez y nueve años 
intentó robar un cofre de alhajas rega
lado por Lemas a la esposa, y huyen
do del castigo se alejó de Roldanillo. 

En Cali abrió un taller de guarnicione
ro, cuyo arte aprendiera al abandonar 
la escuela; después marchó al sur del 
Estado Y es pro hable pasara ·al Ecua
dor en el 59, con el grado de alférez que 
obtuvo en e¡ 5.4 y enganchado en las 
fuerz~as que encabezó el doctor Gabriel 
Gar~Ia Moreno contra el gobierno del 
presidente general Francisco Robles 
Terminó por hacerse ecuatoriano, me~ 
diante. carta de naturaleza que obtuvo 
el ?1 de octubre de 1863; en servicio 
activo de enero a diciembre de ese año 
Y.~as?endido a capitán de infantería de 
eJercito, estuvo adscrito, en comisión al 
ministerio de guerra y marina. To~óle 
ha.c~r armas contra Colombia y ·cayó 
pnswnero ~e nuestras fuerzas. Dedica
do a negocios en la región del Napo a
donde se dirigió conduciendo presos 'co
munes en el 67, dióse a extorsionar a 
los aborígenes; por indicaciones de los 
jes~t;as. qu~ evangelizaban la región, lo 
obligo Garcia Moreno a salir de allá 
retirándolo del servicio militar, en ei 
que se encontraba en comisión, eil fe
brero del 71. Esto, sumado al hundi
miento de una casa que poseía en Qui
to, a consecuencia del terremoto de Im
babura, en agosto del 68, lo dejó en la 
miseria y pensó tornar a Colombia a
cogiéndose al apoyo oficial para la' re
patriación. El gobierno desestimó la so
licitud, considerando de sobra perdida 
la calidad de ciudadano. Las gestiones 
fueron largas, la corte suprema federal 
resolvió el 5 de julio del 75 que si Ra
yo volvía a residir en Colombia se le 
declararía colombiano, por acto' de la 
misma corporación. El procurador, doc ... 
tor Ramón Gómez, pidió diez días des .. 
pués a la corte que reformara su reso
lución en el sentido de que el peticiona
rio no podría recuperar la ciudadanía 
sin desvanecer previamente el cargo de 
haber tomado las armas contra· la Pa
tria. A todas esas, y desde su vuelta del 
Oriente, Rayo había abierto en Quito 
otra talabartería y no cesaba de acari
ciar la idea de venganza contra García 
Moreno, por haberle impedido enrique
cerse a costa de los indios. Los propó
sitos de dicho gobernante para perpe
tuarse en el mando, haciéndose reelegir 
en 1875, impulsaron la conspiración que 
culminó con su muerte, el 6 de agosto 
~e tal año. Es fama que aparte los con
JUra?os, elem~ntos del propio régimen 
garciano conCitaban para que él tuviese 
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término, Y ~asta se sospecha que Ra
yo fue comprometido de esa manera en 
la conjuración ; por tal motivo acudió al 
sitio convenido para matar al presiden
te y en la lucha con éste, le tocó qui
tarle la vida, para perderla él también, 
momentos después, a manos de los sol
dados que se presentaron tardíamente 
en el teatro de los acontecimientos a 
defender al jefe del país. Así, Lemos Ra
yo se llevó a la tumba la explicación 
e:x:.acta de su papel en la célebre trage
dia . 

Ralo José María.-Prócer de la Inde
pendencia, muerto en Popayán el 11 de 
febrero de 1827. Cimentada la Repúbli
ca, fue largo tiempo escribano público 
de hacienda. 

Realpe Manuel.-Fue enjuiciado en 
Pasto en 1813, por sus servicios a la 
República el año anterior. 

Rebolledo Francisco Ant<>nio.-Paya
nés, nacido por 17 40, jesuíta, expulsa
do de Quito el 67, como todos los de su 
orden de los dominios españoles. Se dis
tinguió de poeta. Hijo del español Fran
cisco Antonio y Tomasa Jim.énez de 
Cuevas. 

Rebolledo Juan José.-Payanés. Casi 
adolescente, por expresiones impruden
tes le hizo sentar plaza el gobernador 
español Miguel Tacón y Rosique. Deser
tó al aproximarse las fuerzas de Ea
raya, en marzo de 1811, peleó en Pa
lacé, siguió a Pasto y después de la sor
presa de Catambuco se mantuvo oculto 
o fugitivo en las selvas; en La Plata 
Se incorporó a Nariño, se halló en P.a
lacé segunda, Calibío y Juanambú, don
de lo hirieron gravemente. En Ovejas 
fue de nuevo herido y lo apresó el je
fe español Aparicio Vidaurrázaga; cam
bió su suerte después del triunfo re
publicano en el Palo, y su familia lo lle
vó a un·a hacienda, para que se restable
ciera de las heridas. Más tarde se in
corporó a Valdés y ·peleó en Pitayó. Si
guió ··con ese jefe y como capitán pe
reció luchando en los parapetos de Ge
noy, el 2 de febrero de 1821. 

Esta familia, hasta fines del siglo 
XVIII Rebolleda, es muy antigua y muy 
ilustre en España. Desde la Conquista 
empezó a extenderse por América, es
pecialmente en Chile, Méjico y Vene
zuela. La mujer de Juan Boscán, céle
bre poeta catalán, fue la valenciana A-

na Girón de Rebolledo, mujer tan cul
ta que uno de los placeres del matri
monio era leer los autores griegos y la
tinos, y al año. de muerto el marido, en 
1543, publicó la edición de sus obras, 
juntamente con las de Garcilaso de la 
Vega. Los Rebolledas estaban emparen
tados con los Palafoxes que se distin
guieron en el sitio de Zaragoza; los que 
dieron origen a la familia payanesa te
nían entronques con los de Caracas. El 
capitán conquistador Francisco de Re
bolledo, cuarto abuelo de Bolívar, "jun
to con García González de Silva era al
calde ordinario de la ciudad de Caracas 
en 1595 y gobernador por ausencia de 
Diego de Osario". 

La rama caucana de Rebolledos a
rranca de Juan Antonio, castellano vie
jo, casado con Manuela Fernández Co
diñanos, padres de. Francisco Antonio, 
quien testó en Popayán en 1789, naci
do en la villa de Nofuentes, en la ve
cindad de Cuesta de Urría, en Burgos, 
el 12 de enero de 1714, casado con To
masa Jim.énez de Cuevas, hija de Ma
tías Jiménez de Cuevas y María Boni
lla, nieta materna de Francisco Manuel 
Bonilla y Teodora Arb<>leda Salazar, 
bisnieta de Gregorio Bonilla y Maria 
Fernández Belalcázar. Rebolledos Cue
vas: 

Antonia, madre de Pedro Antonio Na
tes; Francisco Antonio, jesuíta, José An
tonio, presbítero, María Francisca, Ra
fael, María Lorenza, Ignacio: María Isa
bel Javier, Ana Rosa, Mana Teresa y 
Ma~ía Manuela, madre de Juan Antonio 
Ibarra. Juan José debió de ser hijo de 
Javier. 

Rafael Rebolledo Cuevas casó con Jo
sefa Valencia, descendiente como él de 
Gregorio Bonilla (Valencia Pedro Agus
tín). Rebolledos Valencias: 

1. Maria Josefa, madre del doctor 
José Comelio Valeneia. 

2.-6. María lguacia, Juan Agustín, 
Vicente, Manuel, Juana Francisca. 

7. Francisco Antonio, nacido en Qui
lichao en 1787, casado con Juana Te .. 
jada (Tejada Manuel), padres de Ramón. 

8. Juan Antonio, casado con Ana Ger
trudis Varela, hermana del coronel An
gel María, y padre de': a) Francisco, ca
sado el 43 con María Josefa Casares 
y más tarde con Matilde Aya Feijoo, 
padres de Sergio, Sertorio, con María 
Luisa Tejada Rebolledo, Cara, Raquel, 
Elena y María Cruz, monjas, Sara, con 
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Mariano Martínez, Rebeca y Ester- b) 
Carlos, médico, esposo de Dolores :M:ar
tinez; e) Jesús, padre de Emilio con 
J?vita Zúñiga (a Mario, Pablo y Éma), 
L1sandro, con Trinidad Zúñiga prima 
de. Jovita (al doctor Hernán, 'médico, 
Guillermo, Laura, Rita, Rosa y María) ; 
d) ~":fael, casado en la hacienda de San 
Jerorumo el 57 con Josefa Justina Mo· 
lina CMolina Cabal), a Rodolfo Enri· 
que, ~osé María, Gonzalo, Juan Antonio 
C~en, mujer de Gustavo E. Chacó~ 
Y Barbara, de Luis Felipe Tejada. 

Rebolledo Martínez, hijos del doctor 
Carlos: 

(a) Carlos y Pablo, gemelos, muerto 
el segundo, unido el otro en 1870 en 
el Cerrito, a Epifania Martínez (Mar· 
tínez y Cabal), padres de Alberto Da
niel con Dolores Uribe Rebolledo (~ Da
niel y Guillermo), Adriano, con Eva 
Hurtado (a Camilo, Mario y Marino) 
Carlos y Jorge. ' 

(b) Justiniano, con Teresa García, a 
Rafael, Dolores, con Leonidas González 
Zafra ( !1 Alfonso, agrónomo), Amelía, 
con Jesus Ruiz, Ernesto, con Luisa U
'"!be Rebolledo (hija de Cornelia), Ma
na Y Hernando, de quien no se volvió 
a saber después de la última guerra. 

(e) Teodosio, con Hersilia Albán, a 
Tomás, a Cornelia, con Luis Herrera a 
Inés, mujer de Conrado Gaviria a En .. 
vira, de Juan Uribe, a Emilia, de Car
los Rebolledo Uribe, a Dolores, María 
Luisa, Raquel y Alicía. 

( d) Ascario, con Emilia Uribe, antia· 
queña, (hija de Tomás Uribe Toro y 
Maria Luisa Uribe Urihe) a Carlos ya 
citado, a Susana, con Lisímaco Barbosa, 
~ Matilde, con Luis Uribe Restrepo (hi· 
JO de Federico Alejandro Uribe Uribe), 
a Carmen, Lucía, Julia, Ascario Pau
lina, Virginia, María Teresa y RÍta. 

(e) Tránsito, con César Prado (Pra
do Concha). 

(f) Cornelia, con Gabriel Uribe Uri· 
he, aJ1tioqueño, general de la Repúbli· 
ca, hiJO de Heraclio Urihe Echeverri y 
Rita Urihe Urihe, cuya prole completa 
fueron María Jesús de Ramírez María 
Luisa de Uribe (a Heraclio, Julián, ge
neral Rafael, doctor Tomás, Carlos Ju
lia, Teresa, Paulina, Emilia de Rebolle
do), presbítero Juan de Dios, Juan Ma
ría, Federico Alejandro, Juana Francis
ca, María del Rosario de White Fermi
na, Gabriel, Rita Eugenia de Wbite, Ro
sa y Juan Crisóstomo, con Ana Joaqui-

na Carrera, padres de Francisco p 
c!mri~. De Gabriel y Cornelia: C~st "'" 
Corn.elia y Rosa. or, 

(g) Roberto, casado. 
(h) Eulogia, célibe. 

~bolledo Ramón.-Nació en Popayán 
hacia 1810 y en la Universidad obtu 
vo el título de doctor el 20 de julio d~ 
1832. !l'ue elector cantonal, juez de Pli
mera Instancia de Popayán, juez letra
do de Buenaventura y mínistro juez de) 
tribunal del Cauca. Hizo la campaña 
del 40 en defensa del gobierno, de sar. 
gento mayor. Hallábase en el tribuna) 
el 41, cuando vino al Valle, a instar a 
Barrero, que regresaba de Antioquia 
para que fuese con su ejército a pro~ 
teger a Popayán. Barrero fue sorpren. 
dido en la hacienda de García por el co
ronel Juan Gregario Sarria; Rebolledo 
imposibilitado para ponerse en seguri: 
dad, se presentó al jefe vencedor, quien 
lo hizo fusilar en el misma campo de 
batalla, el 12 de marzo; -dícese que en 
represalias por la muerte, meses antes, 
de Vicente Sarria, hijo de Juan Grega
rio, a quien privó de la vida un pique
te de soldados gobiernistas a inmedia
ciones de Popayán, en Calicanto, y que 
el jefe del piquete, ya en la ciudad, se 
acercó a Rebolledo, para darle cuenta 
de que sus órdenes habían sido cum
plidas. Tal hecho, que se publicó por la 
imprenta en Bogotá, en aquel tiempo, 
ha sido categóricamente desmentido por 
la familia del fusilado. Este llevaba po-. 
co tiempo de casado con Maria Josefa 
de Carvajal y Tenorio (Carvajal Rer· 
naldo de Quirós), quien le había hecho 
padre de Aparicio, el cual casó con Cle· 
mentina Pombo, nieta del prócer Ma,. 
nuel Pombo. 

Fue hijo de Francisco Antonio Rebo· 
lledo y Juana Tejada (Rebolledo Juan 
José, Tejada Mariano), cuya prole com
pleta va en seguida: 

1. José María, quien viajó por el E
cuador y se hallaba en Quito cuando 
la batalla de Pichíncha; alcalde de Po· 
payán, comisario de guerra en 1828 y 
comisionado del cabildo para encontrar 
al Libertador en la hacienda de Los Ro, 
bies, donde se le hizo pernoctar para 
que entrara a buena hora a la ciudad~ 
Ya en la posada llamó Bolívar a Rebo
lledo y le dijo: "Pariente, ¿qué distan
cia hay de aquí a Popayán ?" y el in-
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terpelado con testó : "Dos leguas", a lo
ual el viajero le dijo : "Es por acá us
~ed el primero que me ha contestad<> 

tisfactoriamente esta pregunta, pues 
:feDlpre acostumbran decirme tantas 
horas". Casó con Cruz Córdoba Roda~ 
yega padres de Evaristo, Juana, Ana 
){ari~, José María, Francisco, Teresa y 
Joaquín. 

2. Manuel Antonio, esposo de Isabel 
Valdés, padres de Francisco, humanis
ta profesor en Santa Librada, muerto 
d; setenta y tres años en 1902, marido 
de Julia Holguín Mallaríno (padres de 
:Manuel Leopoldo, periodista, institutor, 
funcionario público, nacido en Cali el 
10 de abril de 1857, Cecilia, Isabel y So· 
Jedad) y de Martína, muerta el 23 de 
junio de 1886, esposa del ingeniero po· 
Jaco Estanislao Zawadsky, fallecido en 
Cali el 18 de marzo de 1859 (padres 
de Roberto, Clementína y Dolores); ca
sada segunda vez con Rafael Peña Cai
cedo (Peña. Pedro). 

3-5. Juan Agustín, Rafael y Julián, 
que estaban en la escuela de primeras 
letras en 1810. 

6. Miguel, quien viajó por Europa y 
murió célibe en Bogotá. 

7. Ramón. 
8. Ana María, mujer de Lino de Pam

ba, hijo del prócer ManueL 
9. Juana Francisca, unida en Bogotá 

a Francisco Pontón, padres de Ramón 
. y Francisco, muertos en Panamá. 

10-13. Maria, María Manuela, Bautis· 
ta, Alejo. 

Reealde Manuel.-Pastuso, militar al 
servicio del partido liberal, muerto en 
La Polonia, cerca de Tuluá, el 26 de oc· 
tubre del 65. Era coronel. 

Redondo Raimundo.-Fue uno de los 
trece soldados a quienes tocó muerte 
en n'"_ diezmo en Pasto, la cual sufrie-r 
ron diez de ellos el 26 de enero de 813. 

Reine) Federico.-Nació en Barbacoas 
hacia 1840 y muy joven fue enviado 
por su padre, Narciso, a Lima, donde 
residió largas temporadas. El gobierno 
del doctor Manuel Pardo les encamen· 
dó a él y a Vicente Holguin la organi· 
zación de la contabilidad del Perú, lo 
que cumplieron a satisfacción de ese 
país. En unión de respetables capitalis
tas contribuyó en Cali a la formación 
del banco del Cauca, propendió a la na
vegación del río, a la construcción de 

una carretera entre Cali y Palmira 
(1874) y trató de impulsar de todas 
maneras el progreso, con su acción o 
con su pluma, en düerentes artículos 
que acogieron periódicos de Colombia, 
Ecuador y Perú, entre ellos Los Prin
cipios y El Ferrocarril de Cali. En 1884 
fue llamado por el presidente ecuato· 
riano José María Caamaño, para im
plantar el ramo de estadística, tarea en 
que se hallaba cuando murió, en Quito, 
el 18 de febrero de 1885. 

Rengifo Ca.yetano.-Prócer de la In· 
dependencia, nacido en Buga. Hizo la 
campaña de Pasto con Bolívar y la del 
Ecuador con Sucre, de 1822 a 29. Fue 
de los vencedores en Tarq ui. Tenía el 
grado de teniente. 

Fue hijo de Vicente Rengifo y Mari· 
na Lozano, padres también de José Ma
ría, con Teresa Escobar, Domingo, con 
María Josefa Zapata, .y José Ignacio, con 
Natalia Sanclemente. Casó con Domínga 
Lenis y fue padre de José Vicente, di· 
putada a la legislatura constituyente de 
1872 y quien de su matrimonio con Mer· 
cedes Ospina tuvo nueve varones, to
dos doctores, Rafael, Cayetano, Marcos, 
Francisco (profesor en Bogotá, director 
de ínstrucción pública en !bagué), To· 
más, Carlos, José Maria, José Vicente 
y Mariano, lo cual le valió un homena
je de la sociedad de Buga, y cuatro mu
jeres, Luisa, Mercedes, Dominga y Ma ... 
ría. 

Los Rengifos de Buga proceden de 
Luis Velásquez Rengifo, natural de Avi· 
la, capitán conquistador que vino al Can
ca con su hermano Juan. Este se ave
cindó en Caloto y de él vienen los que 
podriamos llamar Rengifos de Cali y 
Santander. Luis, muerto poco después 
de 1607, casó con Luisa del Campo Sa· 
lazar, sevillana, muerta en Popayán en 
625 e bija del capitán conquistador Die
go del Campo Salazar y Luisa Medina 
Tinaco. Fueron padres de: 

1. Capitán Marcos Rengifo Salazar, 
alcalde de Buga en 648, testó en 69, ca· 
sado con Lucía Ordóñez de Lara y pa
dre de María Rengifo, casada con To
máS Femández de Velasco ; de Isabel 
Quíntero Rengifo, con Cristóbal Silva, 
y de Marcos Rengifo de Lara, con Bal
tasara Hurtado, en quien no hubo suce
sión y murió en Cali el 16 de julio de 
699. 
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2. Capitán Diego· Rengifo Salazar, 
fundador de Bugalagrande, teniente go
bernador y justicia mayor de Buga 
(11¡21) y alcalde (1626), casado con Fe
liciana de Velasco, padre de María con 
Pedro Pérez (a María, con N. Bo~illa 
a _Felipe Bonilla) Jerónima, con Miguei 
VIvas Sedano (a Ana, mujer del maese 
de campo Nicolás Lozano), Antonio, Con 
una Caicedo (a Andrea, con Domingo 
Cobo de Figueroa y a Antonia), Diego, 
con Margarita Lenis Gamboa (a Tomás 
Rengifo Lenis). 

3. Francisco Rengifo, alcalde de Ca
li, quien levantó información para de
mostrar que su padre era pariente muy 
cercano del capitán Gil de Rengifo, cu
y~ alta prosapia .comprobó en España 
VIcente Tamayo, yerno de Gil. Este ca
só con María Sandoval, hija de Diego 
~andoval y de una india quichua, de Ca
Jamarca, en el -Pení, hija, a su turno, 
d~l emperador Huaina Cápac y de otra 
qnichua. La mujer de Tamayo fue Ma
ria Rengifo Sandoval, madre de Juan 
Rengifo Tamayo, nacido en Anserma 
casado con Mariana de la Serna, padre~ 
de Bias Rengifo, cuario abuelo de José 
Julián y . Juan Pablo Tascón (Tascón 
Leonardo). Francisco Rengifo Salazar 
casó con B~atriz Ordóñez de Lara, pa
dres de Lwsa Rengifo -de Lara, esposa 
de Juan Lasso de los Arcos, padres és
tos, de Basilia Lasso, mujer de Nicolás 
Basilio Marmolejo de Caicedo, padres, 
a s~ .. turno, de Ignacia Marmolejo, tron
co de Varelas por su enlace con el ca
pitán José Varela Jaramillo. 

Marcos .Rengifo de Lara tuvo los si
gnientes hijos apellidados todos Rengi
fo : · a) Antonio, casado con Gertrudis 
~o~~ de Palacios, a Manuel,- Teresa e 
Inés, Testó el 756 y declaró también hi
jos, eil Manuela J oaquina Palacios, a 
Antonio (Rengifo José Ignacio) y Jo
sefa E.engifo ; -b) María, con Ambrosio 
Becerra; e) Pedro (hijo de Manuela A
guirre) con Ana de Porras, padres del 
presbítero Manuel Rengifo, de Francis
co y de Pedro, con Teresa Pérez, a Vi
cente, ya mencionado; d) Francisco Ren
gifo Portocarrero, sin sucesión; e) Ma ... 
ria Ordóñez Rengifo, quien probable
mente casó con Francisco Saavedra; f) 
Maria Teresa, con Antonio Díaz Blan
co de Potes; g) Clemente; h) Juan, clé
rigo. 

En. 1758 aparee~ Pedro Rengifo M:ar
moleJo como dueno de la hacienda de 
Llano grande. 

Rengifo Francisco Fermín.-Nació e 
Quilichao el 6 de junio del 791 y rnull 
ri? allí el 5 _de septiembr!' del 852. Ocu: 
po largos anos la alcald1a, desplegando 
actividad, honradez, energía y espíritu 
público. Inició el empedrado de las ca
~les centrales y el asc:o y ornato. Fue 
mcansable en persegmr la vagancia y 
a los menores que de noche salían de 
sus casas. A toda obra comunal o de 
ornato prestaba su contingente, lo mis
mo que a las fiestas profanas y religio
sas ; estableció la festividad de los re
yes, organizó el personal para represen
tar ese día una especie de auto sacra
mental y dirigió todo lo concerniente 
a tal diversión popular, que sostuvo has
ta el año de su muerte. En esos tiem
pos la alcaldía era onerosa. 

Rengifo José Francisco.-Prominente 
liberal de Palmira, diputado a la legis
latura del 57 y el único de .. su partido 
que no votó por el general Mosqu_era 
para gobernador del Estado. Dicho man
datario lo nombró el 59 gobernador de 
Palmira, pero rechazó indignado la de ... 
signación, alegando que no deseaba ser~ 
vir al verdugo de. su padre, porque efec
tivamente éste, José Ignacio Rengifq 
Palacios, prócer de la IndependenCia, 
de los vencedores en Palacé Bajo, J ua
na:mbú, Tasines, el Palo, San Juanito y 
otros campos, capitán comandante dé 
Llanogrande en 1821, coronel más tar
de, fue fusilado el 19 de julio de 1841 
en Cartago con Ignacio Ayala, carta
genero residente en esa ciudad, Marcos 
Zamarra, José Piquinán y Juan Bautis
ta Galindo, y toda la responsabilidad 
de esas muertes se atribuyó, como las 
del escaño de dicha ciudad, al propio 
Mosquera. El 59 también fue José Fran
cisco elegido senador por Pal~ra a la 
legislatura caucana; hizo armas contra 
el gobierno nacional, con el grado de 
coronel, durante la revolución que se 
desencadenó a poco, y fue de los prisio
neros de guerra fusilados poi" los con
servadores en el Valle en 1862. 

José Ignacio nació en Cali por 1787. 
Constituyó en junio de 1825 la primera 
municipalidad de Palm~ra, con Tomás 
Fernández de Soto, Francisco Donneys, 
José Joaquín Cárdenas y José Maria Ci
fuentes. Tuvo dos hermanos, Luis José 
y María Manuela, hijos los tres de An-
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Rengifo, hijo de' otro Antoni? 
lte;~~~~i~C;~ayetano) y Manuela Joaqm
~ Casó con Simona Donneys 

testó en 1864, declaran
Iegitimos, ya fallecidos. Jo

con sucesión legítima, y José 
que dejó dos hijos. Los Ren

Donneys se educaron en Cal_i, a 
colegio entraron el 10 de novrem

de 1836. 

gengifo José María.-Sacerdote cale
entusiasta conservador. En su ca-, 

se celebraron juntas para trabajar 
la revolución que estalló en 1851. 

gengifo Julio A.-Nació en Cali en 
de 1856, del prócer Pío Rengüo. 
las armas en 1876, en defensa del r g!>bi,errLO; en el 79, como capitán ayu
general de la comandancia mili

a favor de la rebelión encabezada 
el general Payán. En el 85, sargen

Y jefe de estado mayor de la 
: terc<ora división caucana, comenzó la cam

batiéndose en Sonso; fue jefe de 
columna del Atlántico, jefe de la pla

za de Panamá y obtuvo las charreteras 
· de general. En el 95 estuvo de jefe del 
, ejército caucano. Fue vicerrector de 
Santa Librada, procurador de Occiden
te y del Estado, magistrado del tribunal 
de Occidente (1883) y tres años des
pués suplente segundo de Juan de Dios 
Ulloa, representante del Cau.ca en el con
sejo nacional de delegatar10s. Fue se
cretario de la legación en W áshington 
y encargado de negocios en esa capital, 
de donde regresaba a Bogotá, para se
gúir al Ecuador de ministro plenipoten
ciario, cuando ocurrió su muerte, a cau
sa del siniestro del vapor Elena Mon
toya, en que navegaba, el 20 de septiem
bre de 1899 en forma que se cree esa 
muerte obra' de un crimen. Se hizo co .. 
nocer por su fácil palabra y en 1880 
lo designó la jefatura municipal de Ca
Ji, lo mismo que a Carlos Delgado, ~~
cífico y Primitivo Orejuela, José Mana 
Correa González y Francisco E. Cope
te, para que pronunciara un discurso 
el 1' de abril fecha de la posesión del 
presidente NÓñez, con cuyo motivo hizo 
oír aquí un panegírico el presbítero Fe
derico Cornelio Agnilar. 

Rengifo Pío.-Na~ió en Cali ~n 179~, 
del matrimonio de VIcente Rengifo Loru
sa y María Josefa Díez de la Fuente, h~
ja de Margarita Mejía y Guerrero. VI
cente había nacido en Quilichao en 1756, 

de! matrimonio de Gregorio Rengifo y 
Jerónima Loaisa y Galarza, hijo él de 
Juan Rengifo, quien testó en Popayán 
en 754, y Dionisia Valencia; Juan, des
cendiente, posiblemente bisnieto, del con
quistador Juan Velásquez Rengifo "(Ren
gifo Cayetano). Vicente cooperó con su 
persona, dinero e influencias al triunfo 
de Palacé primera, también para la cam
paña que remató en el Palo e igualmen
te para la que tuvo infausta coronación 
en el Tambo. Qcultóse, huyendo de las 
persecuciones de Warleta y era Pío 
quien le llevaba alimentos. Denunciado 
el joven, fue apresado y condenado a 
servir en el ejército. Creyó evadirse del 
servicio fingiéndose sordo, lo cual le va
lió para que le sujetaran a innúmeros 
suplicios, no siendo el mayor el expo
nerse a perder de veras el oído, por las 
bárbaras pruebas a que lo sometieron. 
Al fin obtuvo su licencia, que constitu
yó la prueba final, por tener que ocul
tar las emociones que experimentaba al 
escuchar la lectura, para que no se die
ran cuenta de que se enteraba. Viajó 
por las Antillas e hizo un capital en el 
comercio. Fue juez cantonal, presiden
te del cabildo caleño ( 1837), adminis
trador de la caja de ahorros de la pro
vincia de Buenaventura y diputado a es
ta legislatura (1854). Murió en Cali el 
12 de octubre de 1867. 

Casó el 30 de enero de 35 con Maria 
Dolores Martínez (Micolta Joaquín Es
teban), padres de Pío, con Manuela Fer
nández (Restrepo Federico), sin prole ; 
Ricardo con Herminia Barrero (Borrero 
Costa), (padres de Ricardo, doctor Ig
nacio, abogado, diputado, representan
te, senador, magistrado en Cali, secre-
tario de gobierno y gobernador del Va
lle. gobernador del efímero depariamen
to de Tumaco, escritor político y jefe 
de partido. Gonzalo, Pío, Mercedes); 
Maria Josefa, casada el 10 de febrero 
de 1865 con el institutor español Fran
cisco Firm.at, hijo de Ignacio y de Bár
bara Cabrero (padres de Francisco, Al
fonso Emilio, Julio y María); Manue
la c~sada con el general Lucio Velas
cd, padres de Julia, (Ve lasco Mal! u el 
María.); Dolores, con Rafael Gonzalez 
Umaña (González José Igna.eio); Rosa
rio, mujer de su primo. el doctor Epri
que González Otoya (Micolta Joaqmn); 
Vicente, (casado con María Jesús Ore .. 
juela, padres de Enrique, Ernesto, Al-
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fonso, Manuel, Jorge, Luis, María y Tu~ 
tia) ; J'llio A. 

Los Rengifos Díez fueron: Miguel J e
rónimo, que sirvió a la República has
ta ofrendarle la vida en Popayán, fusi
lado en 1816, después de distinguirse lo 
mismo que otro Rengifo, Juan Bautista; 
Maria Simona, madre de María Teresa 
Llanos y, viuda, de Joaqwn Rengifo Sa
lazar; María Narcisa, Maria Jerónima 
Y Agustín Píoquinto, el biografiado. Del 
primer Vicente fue también hijo Ma
, nuel, padre de Francisco Fermín y a
,buelo de Wenceslao. Del prócer Pío A
delaida, mujer del doctor Francisco' Jo
sé Chaux. 

Rengifo Pío.-Primogénito del prócer 
Pío Rengifo, nació en Cali el 5 de oc
tubre de 1835. Estudió medicina en A
lemama e Inglaterra, paises donde ob
tuvo el titulo de doctor, que le fue otor
gado también en París en 1863 y reva
lidado en Lima, a cuya capital pasó a 
ejercer la profesión. Vuelto a la Patria 
fijóse en Bogotá y pronto gozó alll de 
renombre. El gobierno del Canea lo nom
bró profesor de esta universidad. En 
1880 fue representante de Colombia en 
la conferencia sanitaria internacional de 
W áshington; se quedó ejerciendo con 
gran provecho en Nueva York, se tras
ladó luégo a Panamá ·y en esa ciudad 
falleció en enero de 1896. Hablaba y es
cribía correctamente en francés, inglés, 
alemán e italiano. 

Rengifo Tomás.-Nació en Cali el 4 
de jumo de 1840, primogénito del ma
trimowo de Rafael Rengifo y Ana Joa
qllina Ortiz y Vergara, del cual hubo 
esta descendencia: Tomás Joaquín, ca
sado con Ana Gertrudis Gómez (hija de 
Mariano Gómez y Petrona Mendoza), 
Miguel, Juan Bautista, Clotilde y Ma
ria Belarmina. La Ortiz, viuda, casó con 
Lucas .Isaaías Saa, hijo de Lucas Saa. 
El padre de Rafael fue Juan Bautista 
Rengifo y Zea, hijo de María Petrona 
Zea, casado con María Inés Muríel, pa
dres de María Manuela, casada con Jo· 
sé Benítez; de Margarita, con Vicente 
Idrobo; de Tomás Joaquín, con María 
Manuela Galindo y Encarnación Nú
ñez; de Rafael; de Rómula, con Cristó
bal Escobar Bermúdez; de Mercedes, con 
Toribio Castro; de Matías, con Domiti
la Bustamante; de Clara, con Manuel 
Lenis; de Clemencia, y de Juana de Dios, 
que no fueron casadas. Matías, de dis· 

tinción como luchador liberal fue 
lado en Popayán con diez y ~neve 
en 1861. 

Tomás, para empezar su estudios 
matriculó en la escuela pública de' 
rones el 4 de noviembre del 46. E! 
fue de los alumnos que obtuvieron 
mio por su buen comportamiento· 
otros premiados se llamaban Isaías 
tana, Manuel Antonio Orejuela, 
do Naranjo, Angel M. Collazos, 
García, Teófilo Garrido y Manu·e·l·~un 
tonio Escandón. Los examinaron 
presbíteros Gregorío Camacho, Angel 
Piedrahita y Francisco Antonio Ayaide 
David Peña, Nicanor Jervis y Juan Ne.: 
pomuceno Núñez Conto. Pasó despuéo 
a Santa Librada, donde la rebelión del 
60 le truncó la carrera. Tomó servicio 
militar desde soldado raso; hizo la cam. 
paña contra Carrillo, en enero y febre
ro del 60, siguió en las filas de la revo
lución liberal, ascendido ya a alférez, y 
con ese grado y perteneciendo al bata~ 
llón 99

, recibió una herida en Manizales 
en el mes de agosto. Volvió al Valle y 
fue ayudante del comandante general 
de las provincias de Cali y Buenaven
tura, coronel Manuel Esteban Pedrosa, 
a cuyo lado se halló en el combate de 
Buenaventura, el 26 de marzo del 61. 
Continuó en armas hasta la terminación 
de la guerra, tornó a servir en el 65 y 
años más tarde llegó a una pos,ición po
lítica de relieve. Se le confió en 1870 
la jefatura municipal de la provincia de 
Palmira, en cuyo puesto se portó admi
rablemente, hasta merecer calurosos elo
gios de los conservadores, consignados 
en su principal órgano de publicidad a
quí, Los Principios. Se gozaba, decía a
quel periódico, de completo sosiego, de
bido a la firmeza y probidad con que 
se conducía en el ejercicio de sus fun· 
ciones el jefe municipal. "No se ve ya 
por las calles de Palmira una multitud 
de hombres ebrios, verdadera plaga que 
ha causado tántos desórdenes. El comer
cio ha recobrado alguna actividad a pe
sar de causas de quebranto cuya des-
aparición está fuera del alcance de la 
autoridad local. El señor Rengifo ha 
sabido poner a raya a loa intrigantes, 
aue tan mal uso hacían de su funesto 
ascendiente". En el 72 pasó a la jefa
tura municipal de Cali, de cuya corpo
ración edilicia ya había sido vocal dos 
años antes y volvió a serlo en el 76-. La 
jefatura la dejó el 8 de septiembre del 
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ante esa administración, caracte· 
nur or lo pacífica y progresista, se 

P a arreglar el camellón , o carre-
1 camino que conduela a Po· 

e - la se tomó empeno para con~-
del puente sobre el Jamund1, 

vía, y también en la cana-
tal río. Como encargado del 

presidió la subdirección 
=~~~~~~~lede instrucción pública Y to· 
~ interés en la buena organ.i· 

de las escuelas y fomento de ese 
en general. Al estallar la guerra 

del 76 era comandante del escua
Colombia, de Cali, y al frente de 

columna marchó inmediatamente a 
paña contra los revolucionarios de 

rmprovi~cia de Palmira, encabezados 
a r el general Madriñán, a quienes ven

P?ó en la Granja, haciendo así abortar 
~arios planes de suble~a~ión. ~~te triun-~ 
fo le conquistó prestigio militar Y el 

residente Conto lo'elevó a cor'!nel. F~e 
herido en Los Chancos; des¡mes lo .~
cieroii. comandante de la pnmera div1· 
sión · de reserva, a cuyo frente pasó a 
Antioqwa a principios del 77 y fu~ pre
fecto del departamento de Mamz~Ie.s, 
donde celebró con pompa el 20 de JuliO 
y habló ese día, lo mismo que el doc
tor Joaquín de Caicedo C., de ~uer~o 
con programa en vers? del antloqu~~o 
Federico Jaramillo Cordoba; lo el~g16 
primer designado la asamblea constitu
yente de Antioquia, volvió al Cauca Y 
en Cali fue recibido con grande entu· 
siasmo por sus copartídarí?s e~ 30 de 
noviembre. De nuevo en Antloqum, asu
mió el -poder ejecutivo en abril sigu~~n
te. En enero del 79 estalló una rebehon, 
encabezada por los generales Estrada, 
García y Marulanda; los dos primeros 
fueron vencidos por Rengifo, ya gene
ral también, en El Cuchillón, a inmedia
ciones de Medellin, el 1' de febrero; Ma
rulanda fue derrotado en marzo en Sa
lamina por el coronel V ale~tín Deaza. 
A mediados de febrero tomo cuerpo el 
movimiento en el norte, y el presidente 
hubo de partir para Santa Rosa, ciudad 
que tomó el 5 de m~rzo: Uno ~.e sus t<;
nientes,- general Belisano G.utier~ez, h~· 
zo fusilar al joven revolucwnano , G"?l· 
llermo Me Ewen, hecho que causo m
dignación en toda la ~epú.blica . Y cuya 
responsabilidad se atnbuyo <:1 Jefe del 
gobierno, indicado para candidato a la 
presidencia nacional, contra el cual se 
explotó esa muerte, así como se rodeó 

de colores sombrlos una exigencia pe
rentoria del mismo Rengifo a los ~
queras de Medellín para que ~e summls
trase dinero en préstamo, a fm de aten
der a los gastos de guerra. La rebe
lión quedó terminada en marzo Y el !5 
de abril entró el presidente a su capi
tal. En enero del 80 salió para el Cau-; 
ca en uso de licencia, y al segundo de
si~ado, doctor Pedro ~estrepo Uribe, 
le impidió ejercer el gobierno una revo
lución encabezada por Jorge lsaacs Y 
Ricardo Gaitán Obeso, quienes creyeron 
que el sustituto ha~ía pe~grar la he¡¡e
monía de la fraccion radical. InterVIno 
el gobierno federal y Restrepo fue re
puesto en el mando. En el Cauca se ha
bía adueñado del poder la fracción libe
ral índependiente y esto, uwdo a los s~
cesos de Antioqwa motivó el que se VI" 
gilase a Rengifo, temiendo h~biese v; 
nido a fomentar una revoluCión aqm. 
El general se mantuvo. en :Wtitud pací· 
fica, en tomo suyo se VIgonzó y reorga
nizó el radi~alismo caucano, el cual em· 
pezó a trabajar por él en Cali y otro.s 
puntos desde fines del 82, para la presi
dencia del Estado, en pugna con el can· 
didato de los independientes, general Pa
yán. Toda labor se hizo f~tránea .con 
la desaparición del caudillo . radical, 
quien dejó de existir en esta cmdad el 
13 de enero de 1883. 

Rengifo Wencesl~.-Nació ~': octu
bre de 1857 en Quillchao y muno en no
viembre de 1904 en Bogotá. Estudió en 
la normal de Popayán y una vez obte
nido su diploma de maestro de grado 
superior fue subdirector de la escuela 
de varones "Joaquín de Caicedo", en 
Cali que presidía el institutor alemán 
Gusb.vo Radlach,_ también <!1-rec~or de 
las escuelas de Buga y Tulua e mspec
tor de instrucción pública. En Santan
der regentó un colegio privado. En 1876 
y 85 hizo armas en defensa del libera
lismo. En 1883 fue diputado a la !egis
latura del Estado y a fines del aoo se 
trasladó a Bogotá, donde hizo estudios 
de derecho y ciencias políticas, hasta ob~ 
tener el título de doctor en el Externa
do, plantel que regía Nicolás Pin~n W. 
Durante la guerra de los tres anos es· 
cri.bió un libro sobre la Prueba testimo
nial que fue elogiado por competentes 
abogados. Cuando la secesión de Pana
má hizo parte de la fuerza que el ge
ne~al Manuel D. Monsalve condujo a la 
costa atlántica, y en Calamar enfermó 
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gravemente; la familia y algunos ami~ 
gos lo volvieron a· la capital. 

~~n_tería. José Ignacio.-Abogado car
tagueno, asesor de los virreinatos de 
San~a ~e y Lima, oidor honorario de la 
audwnc1a de Charcas, nacido en 1737 
o 38, muerto en 1808. 
~s Rente~ía tie!'en por tronco al pa

yanes IgnaciO, qmen casó en el Valle 
en ~ 734 con Mariana Martínez Balde
r~l!ten Alvarez del Pino y fueron sus 
hiJOS: Francisco, presbítero, nacido el 
3_!3; doctor José Ignacio, casado con Ma
na Antonia Portocarrero; María Tere
s:;, carmel_ita descalza en Bogotá; Ma
na Anton!a, tronco . de Mazueras (Ma
~era Fe.lipe. Antonio) ; Francisco J a
vier, ~ac1do en 7 46, casado con María 
Antoma Mendoza y Fontal · Francisca 
con F_rancisco Sanz; Manuei Vicente Y 
J oaquma, m~ertos jóvenes ; Nicolás (a
buelo de Matías Fernández de Soto) na
~Ido el 5~, c;:tsado el 73 con Mariana, hi· 
Ja de Cnsto ba! Gil y Petronila Delga
do; Manuel Estanislao, nacido el 55 y 
Juan Jo_s_é, franciscanos. Petronila riel· 
gado, . J;iJa de Diego Delgado Ramírez 
Y Felic1ana Arce (Delgaldo Cayetano). 

R<;strepo Federico.-Nació del matri
momo . del payanés Cristó ba! Res trepo 
s.arastí, muerto en Buga el 24 de di
ciembre de 1851, y Dominga Fernández 
Materón! hija dt;_ Isidro Fernández y 
Cle!Denc1a Materon, nieta de Juan Ma
teron y Petrona Fierro. Estudió en Po
payán al lado de su tío Marcos Fernán
dez, (nacido en Buga el 19 de octubre 
de 1810) esposo de Isabel Diago y An
gula. H1zo algunos viajes al extranjero 
en asuntos. comerciales, y tomó carta~ 
en la polibca. En 1862 fue gobernador 
d~ la provincia. de Popayán; en 1867, 
miembro de la JUnta de crédito público 
d.el Estado; en 1871, secretario de ha
cien~!!- de] preside!lte Cerón, puesto que· 
v_~lv10 a desempenar en la adm.inistra
c¡on del doctor Modesto Garcés (1878) 
y, unos pocos meses, en la segunda del 
gep.era! Payán .. Este mandatario lo lla
mo a la gerencia del banco del Estado 
estable~imiento abierto al público el 24 
de septiembre de 1884, bajo la dirección 
de Restrepo, quien renunció el puesto 
en ~~eve Y se retiró a la vida privada. 
M uno en Palmira el 1' de enero de 1889. 

Restrepos Fernández: a) Félix Jena
ro, nacido en Buga en noviembre de 25 · 
b) Sergio Anacleto, en julio de 27. ca: 

sad? con Epifania Varela; e) Federi 
namdo en 1829, casado con su p . co, 
Dolores Fernández Diago pad runa 
D lf' Ma ' res de .e m, nuel, Marcos, Beatriz, Cleme 
cxa, Isabel y María; d) María Virgin~~ 
de la Columna, que nació en octub Ia 
de 1831, casada en Cali en 1872 con Rre 
fael de la Pedrosa, liberal que se d a
taca e~ 1878 y 79 como jefe munici:j 
de Cah, sostenedoz: de Garcés, apresa~ 
do por los revolucmnarios a principio 
de abri~ d.el 79; e) M~uel Delfín, naci~ 
do en Julio de 1.833, f1guró muy joven 
en el Valle; ardiente y animoso,_ luchó 
el 54 contra Mela, de comandante in 
tervino en los acalorados debates 'pre: 
c_urs~res d~ la rebelión del 60, fue par
bdano, de esta y, como tal, inmolado en 
Popa;yan el 30 ~e octubre de 1861, en 
la. tristemente celebre viga de San Ca
llll!o (Restrepo Sarastí). 

~strepo Sarastí Manuel.-E! ilustre 
antioqueno doctor José Félix Restrepo 
fue llevado ~. Popayán por _varios pa
dres d_e famxha, para que dirigiese la 
educación de sus hijos; acá se unió con 
~amasa S~asti, hija del español Fran
Cisco lgnacro, de Vizcaya, y la payane
sa María Joaquina Ante, casados éstos 
el 11 de octubre de 1761, velados el 12 
en el oratorio de la casa de moneda 
"con gran concurso de señores". Mari~ 
Joaquina vio la luz el 22 de octubre del 
40, de Juan Agustín Ante, (nacido el 
2~ de enero del 6, de Pedro Ante y Bea
triZ Morales) y Agustina Valencia (na
cida t .. ambién el 6, hennana de Pedro 
Agustín). Del matrimonio Restrepo-Sa
rasti, celebrado el 30 de mayo de 1788 
nacieron: León Félix, nacido el 91 muer~ 
to. joven; Maria Josefa, esposa' de su 
pnmo hermano Francisco Sarasti · Ma
nuel, v~nido al. mundo por 1796, ~sposo 
d~ Mana Francrsca Pardo; Mariano, ma
ndo de Genoveva, hija de José Obeso 
Y Rosa Santamaria, y Cristóbal padre 
de Federico. ' 

Los Restrepos proceden de Alonso Ló
pez de Restrepo, natural de la Vega de 
Robayo, en Asturias, que el 646 se tras
l~?ó al nuevo ~<;ino de Granada y mu
no en su manswn de "La Iguaná" en 
el punto del Volador, el 24 de abriÍ de 
1681. Tuvo por padres a Juan López de 
Restrepo e Inés Méndez de Sotomayor · 
por abuelos a Alonso López de Restre: 
po Y Maria Pérez y a Juan Prieto de 
BustelO y Bárbara Méndez · por bisa
buelos en la línea paterna a' Alonso Ló-

~-----------------
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Maria Fernández y en la mater-
y Rodrigo Rodríguez y María López, 

de Juan Prieto de Bustelo. Fue 
con Josefa Guerra Peláez, hija 

mayor Juan Guerra Pe
Ruiz de la Cámara, nie-

de Diego Rniz de la Cámara 
Carvajal. Fue padre de diez 

primogénito, Alonso López de 
~0,1trE!PO y Guerra Peláez, casado ert 

Catalina López Atuesta, hija 

!~J3::~):Ló:· p~e~z~taA~~t:u!esta y Tomasa nieta de Toribio Ló-

o~~j~~~s~~ González y de ir Correal Ocampo y Marga-
de la Cámara, hija ésta de Die

de la Cámara y Mencia de Car
nieta de Juan Ruiz y Elvira Mar

de Cárdenas. Dicho Guerra Peláez 
padre de cinco hijos, uno de ellos 

José, que casó con María Luisa 
,,,,, .... _ hija de Francisco Peláez y Jua

nieta de Francisco Gue
muerto en 1717, y María 
Ocampo y de Pedro Eche

Juana Isabel Ruiz de la Parra; 
l.bisn:iet:a, por su padre, de Lorenzo Gue-

y Ana de la Cámara Ordó
ñez; tataranieta de Juan Guerra Peláez 

,y María Hernández de la Vera, hijos és
tos de Juan Guerra Peláez y Maria Abeo 

', Araco y Juncos y de Juan Correa y Ma
. ría Hernández de Vera; bisnieta por su 

madre de Juan de Aldape Echeverri y 
. Catalina Eguía. y Viasi y de Cristóbal 

Ruiz de la Parra y Juana María de Men
doza Ruiz. Los Guerras Peláez con quie
nes se enlazó Juan José Res trepo pro
cedían de un tronco bien diverso al de 

" la familia de su abuela Josefa Guerra 
Peláez, pues ésta descendía de Juan 
Guerra Peláez, natural de Jerez y es
tablecido en el valle de Mede!lín, y la 
otra de Juan Guerra Peláez natural de 
Espinosa de los Monteros y radicado en 
Santa Fe de Bogotá. El mayor de los 
Restrepos Peláez fue Vicente, casado en 
primeras nupcias con Catalina Vélez de 
Rivera y en segundas con Rita Granda. 
Catalina era hija de Ignacio Javier Ri
vero y María Guerra; nieta de Juan 
Vé!ez de Rivera y Manueía. Toro Zapa
ta. De Rita tuvo Vicente cinco hijos, el 
mayor, Felipe, que murió por 1851 de 
cura de Itagüí, después de haber sido 
Padre de numerosa prole en su matri
monio con Teresa Escobar. Entre sus 
hijos figura el doctor Pedro Antonio 
Restrepo Escobar, esposo de Concep-

ción Ochoa y de Cruzana Restrepo; de 
los Restrepos Restrepos basta citar al 
general Carlos Eugenio, expresidente de 
la República. 

Del primer matrimonio de Restrepo 
Peláez nacieron : a) El doctor José Fé
lix, de quien desciende, aparte los nom
brados atrás, el general José Restrepo, 
payanés ya fallecido. b) Presbítero doc
tor Cristóbal. e) Doctor Javier. d) Pres
bítero doctor Carlos. Estos cuatro na
cieron cerca a Envigado y dejaron el 
nombre, por la circunstancia de haber
se graduado todos ellos, al arroyo o que-
brada "La Doctora". e) Josefa María, 
casada con Isidoro Miguel de Isaza Ca
david. f) María Josefa, esposa de Mi
guel María U ribe V élez, padres del doc
tor Miguel Uríbe Restrepo, célebre pró· 
cer y orador parlamentario, y de José 
María, padre en segundas nupcias de 
Lorenza Uribe, esposa de Carlos Corio
lano Amador. 

El doctor Javier Restrepo Vélez casó 
con Maria Josefa Isaza Cadavid, quien 
cuenta entre sus ascendientes a Diego 
Alvarez del Pino, que se estableció en 
Cartago y aqni murió. Los Restrepos 
Isazas fueron tres hembras y dos va
rones, todos cinco casados. Los varones: 
Javier, quien hubo en su esposa, María 
Teresa Escobar, a Luciano Restrepo, úl· 
timo presidente del estado soberano de 
Antioquia, y Nicolás, casado por 1805 
con Maria Jesús Ochoa, muerta de par
to en 1827, fallecido él en 1840. María 
Jesús era hija del más fecundo de los 
patriarcas antioqueños, Lucas Ochoa Ti
rado,' muerto de más de noventa años 
en 1834, dejando como ochocientos des
cendientes, y de María lgnacia Posada. 
Los Restrepos Ochoas fueron: 1) An
tonia, casada con Rafael Posada, abue
lo entre muchos, del doctor Eduardo Po
sada, notable historiador, y de Gabriel 
Posada Villa, exministro del tesoro. 2) 
Gertrudis, inujer de Carlos Gaviria, pa
dres de Nemesio, casado con Adelai
da Sañudo, padres de Sixta Tulia Ga
viria, esposa del general Rafael Uribe 
Uribe. 3) María, casada con Joaquin 
Correa Montoya. 4) Ramón, con Crotal
da Ochoa. 5) Lope, casado en Popayán 
con Andrea !barra, de quien hubo alli 
descendencia toda femenina. 6) Juana, 
casada con Francisco Soto Benítez, a
buelos del festivo escritor y poeta bo
gotano Clímaco Soto Borda. 7) Valen
tín que murió célibe en Bogotá. 8) An-
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selmo, casado con Magdalena Santama
ría. 9) Francisco, padre del malogrado 
poeta Francisco Restrepo Gómez. 10) 
Nicolasa, segunda esposa de Félix Al
varez, padres de Luis María Alvarez 
Restrepo. 11) Simón, muerto de cincuen
ta y cuatro años en 1881, casado en 
1855 en Popayán con Leticia Lindo y: 
Peña, padres de Mercedes, mujer del 
doctor Domingo Arboleda; de Elvira, 
mujer del doctor Alcibíades Ramos; de 
Julia, mujer del doctor Lisímaco Velas
co; de Manuela, mujer de Ernesto Ar
boleda; de Simón, entusiasta servidor 
de la causa liberal, a la cual ofrendó su 
sangre en 1885, 1895 y 1900, en cuyo 
último año y a principios de diciembre 
pereció en la costa atlántica, en un asal
to que a él y a otros pocos revolucio
narios que rodeaban al general Rafael 
Uribe Uribe les dio una fuerza conser
vadora, cerca a Ciénaga de Oro. Sus con
militones le reconocían el titulo de ge
neral, y de Sara, mujer del ingeniero 
Julián Uribe Uribe. 

Del matrimonio Restrepo-Murillo na
cieron los siguientes : José Bernardo, 
María Dolores, María Francisca e Isa
bel. El primero de éstos casó con doña 
María del Rosario Perea Sanclemente, 
hija del doctor Aparicio Perea y de do
ña Felisa Sanclemente Domínguez y nie
ta del doctor Manuel Antonio Sancle
mente. De éste matrimonio nacieron: 
José Manuel, Maria, Rosarito, Isabel y 
Felisa El vira. José Manuel casó en Lo
vaina (Bélgica) con doña Georgette 
Daeghsel Hendricbx. De este matrimo
nio nacieron: Bernardo, Manuel Maria, 
José Manuel, Luis Fernando, Eduardo 
y Juan María. 

El doctor Restrepo Sarasti se trasla
dó con sus padres a Medellín por 1816 
y más tarde a Bogotá, donde se recibió 
de abogado en 1828 y donde fijó su re
sidencia. Ejerció allí diversos empleos 
judiciales, empezando por el de síndico 
personero municipal de Bogotá en 1832; 
fue magistrado de la antigua corte de 
apelaciones y del tribunal de Cundina
marca y también fiscal de esas entida
des. Alcanzó notoriedad por su gran ver
sación y criterio jurldico y su austeri
dad republicana. Murió en Bogotá el 7, 
de septiembre de 1861. Hijos suyos fue
ron: Félix, esposo de Amalia Briceño, 
padres de Fernando, periodista y funcio
nario público, Manuel, Félix etc.; José 
Manuel, de Maria Murillo; Juan Nepo-

muceno, de Margarita Navarro; Bernar 
do, soltero; Tomasa, mujer del institu'" 
tor y literato Ruperto A. Gómez, padre- · 
del doctor Antonio Maria Gómez Res" . 
trepo, lit.erato, poeta, diplomático, Pa.:r: 
lam.entano, profesor etc.; Rafaela, 80¡ .. 
tera; Ana Josefa, soltera. 

Reyes Agustín, Juan Francisco, llla
nuel, Salvador y Simón.--so!dados de 
la guerra magna, al servicio de la Re
pública y pertenecientes a las tropas , 
conocidas de los contemporáneos, en el 
Sur, por caleñas, pues de Cali fue lle
vada la mayor parte de las fuerzas con 
que el presidente de la junta de gobier
no del Cauca, doctor Joaquín Caicedo 
y Cuero, hizo la campaña de Pasto, has .. 
ta caer prisionero en la sorpresa de. 
Catambuco, el 13 de agosto de 1812. 
Los cinco fueron apresados y llevados 
a la cárcel de Pasto, donde- se les so
metió a] diezmo con ciento treinta com
pañeros. Ninguno de los Reyes sacó el 
número fatal. Muchos caleños fueron 
enviados a las montañas de Macas, o·
riente ecuatoriano, donde perecieron en 
gran número. Otros lograron escapar 
y a ellos es probable que perteneciese 
Agustín Reyes, ya que su nombre fi
gura entre los de prisioneros de la Cu
chilla del Tambo, enviados de Popayán 
a Bogotá el 6 de septiembre de 1816. 

Reyes Javier.-Republicano de la gue
rra magna, de Buga. Comenzó a pres
tar sus servicios como soldado en 1819 
e hizo la campaña de Venezuela. Pasa
da la guerra, defendió al gobierno en 
1830 y 40. Era teniente. 

Reyes José María.-Luchador por la 
República en la guetTa magna, muer
to en Cali el 4 de diciembre de 1882. 

Reyes Miguel de los.-Figuró en el 
actual Nariño a mediados del siglo úl
timo; fue diputado a la cámara de Bar~ 
bacoas y jefe politico cantonal de Tú
queiTes. 

Riascos Gahriel.--Caleño (Riascos Jo
sé Pascual), con un puñado de valien~ 
tes obligó a nurilerosos realistas, en el 
paso de la Balsa, a replegarse sobre la 
región de Popayán, donde fueron ven~ 
cidos por Nariño, en Calibío, y así se 
impidió que cruzasen el Canea y toma
ran a Calí. 

Ríaseos Joa.quín.-Nació en Cali en• 
795. (Ri.s.scos José PaseuaJ). Hizo las 
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del Cauca en 1813, 14 y 15. 
dos años, volvió a· las filas 

en 1818 y se halló en la 
de los Llanos, hasta entrar 
a Bogotá, después de Boya-

Volvió al Cauca, • fue sorprendido 
Calzada en Popayan· el 24 de enero 

2o cuando servía a las órdenes del 
' Antonio Obando, pe-

' !barra, Junín, A~ 

~e~:,:~i•~e'~"': la campaña del ¡; al gobierno en 1830 
encontró en el Santuario de 

Cerinza y otras acciones. Ca
en Cartagena con Pauli

mujer muy bella, como lo 
aun en su ancianidad, se es
luégo en Panamá, donde en 

su hijo el general Joaquin 
de alta figuración en el Mag

estado que gobernó, y murió en 
guerra local, en San Juan de César, 
de agosto de 1875; ejerció transi

Ja presidencia de la Repú
en mayo del 67. El padre se ra

después en Santa Marta, intervi-
en la rebelión del 40, en la cual !u
el título de coronel, fue exceptuado 
indulto, lo mismo que otros cabe.ci-

salió desterrado el 22 de abril de 
y el 31 de noviembre del año SÍ-\ 

¡~~~~~~, desembarcó en la costa de la t< yendo con una expedición de 
~'';::~.Js':e apoderó de aquella ciudad, 
n de su gente hizo fuego con

gobernador, Carlos Fábrega, que 
salió de Santa Marta contra los rebel
des, hirió a este funcionario y esto pro
vocó una reacción pacifista; Riascos y 
sus compañeros fueron apresados y se 
hízo con ellos rudo escarmiento. El pri

fue fusilado el 19 de febrero de 
en la Ciénaga, en presencia de su 

. familia, que acudió a darle el postrer 
adiós. 

Cuatro fueron los hijos que llevaron 
el apellido Riascos en la costa atlán
tica. 

1. Lázaro, general de la República, 
nacido en Cartagena, casado con Julia 
Rebollo. Fue padre del general Lázaro 
A. Riascos Mendoza, gobernador del 
Magdalena en 1894 y 95, muerto en 
1901, casado con Matilde Díaz Grana
dos, de quien dejó descendencia, y del 
general Lázaro Riascos Capella, gober
nador también en 1918 y 19, casado en 
Cúcuta con una señora González. 

2. Joaquín, ya citado, marido de Con
cepción Jimeno y padre de José y Joa
quin. 

3 . Ana, célibe. 
4. Rosa, dama muy inteligente, dis~ 

creta y de muy bella presencia, como 
lo fueron todos los hijos de la Garcla. 
Casó con José Maria Campo, hijo de 
Andrés del Campo y Josefa Serrano. 
Joaquín, que fue un segundo padre pa
ra Rosa, ayudó al marido en los co~ 
mienzos de su carrera, en la que llegó 
a general, presidente del Magdalena Y 
presidente de la República. Campos 
Riascos: José María y Joaquín, gober
nadores del Magdalena, Juan, que tam
bién ha figurado, y varias mujeres, una 
de ellas, casada con Martín Salcedo Ra
món, muerto en Panamá en mayo de 
1924, último presidente del estado del 
Magdalena y primer gobernador de ese 
departamento ; otra, viuda del doctor 
José Gnecco Coronado, quien asimismo 
ejerció la gobernación. 

Rlascos Narciso.-Abogado nacido en 
1824, comenzó a estudiar en Popayán 
pasó a Bogotá, donde coronó- la carre
ra en San Bartolomé, ejerció un tiem
po la profesión en La Mesa y regresó 
al Valle en compañía de su esposa, An
tonina Sánchez, a quien se habia unido 
en Bogotá. En Cali fue alcalde en 1848 
e indicó la construcción de una carre
tera a Isabel Pérez. Del documento en 
que tal hizo parece deducirse que no 
hubiera visto la primera luz en Cali, 
auncuando se le tiene por hijo de esta 
ciudad. En el 50, en ejercicio de la pro
fesión, pactó la defensa del distrito en 
el pleito de ejidos (septiembre 30), que 
el personero, doctor Manuel Antonio 
Vernaza, y el ingeniero Francisco Chas
sard midieron desde el río Lili hasta 
la ciudad, por el lado que mira hacia 
las tierras que ocupaban los indios ya
naconas, y deade el Cali hasta el Cau
ca. Se hizo la advertencia de que en 
ejidos, se habian adjudicado . a Manuel 
María Barona, el 16 de mayo del 46 
1.531 cuadras y 61 y media varas. Fue 
personero parroquial, o sea del distrito 
( 1851), secretario de la cámara provin
cial, administrador del tesoro de la pro
vincia de Buenaventura (1852), secre
tario del gobernador de la provincia 
doctor Avelino Escobar en 52 y 53, juez 
del circnito, presidente del cabido (1860), 
magistrado y presidente del tribunal 
de Occidente, de 1864 a 69. En el 66 
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fue profesor, juntamente con el doctor 
Belisario Zamorano, en el colegio de se
ñoritas denominado del Espíritu Santo · 
ya antes había sido elegido miembr~ 
del senado del Cauca. Del 70 al 73 fue 
miembro de 13: cámara de representan
tes Y en segmda, secretario de gobier
n_o del Estado, en la segunda presiden
cm del ge:r:tera] Trujillo; más tarde, de
legado de mstrucción pública o sea ins
pector· provincial del ramo, Y pasada la 
g_uerra del 76, profesor de jurispruden
Cia en Santa Librada. En aquel año ha
bía sido presidente de la municipalidad. 
En 78 y 79 ejerció la superintenden
cia general de instrucción pública del 
Estado, por cuyo puesto habían desfi
lado, sucesivamente, Jorge Isaacs, Cé
sar Canto, Pedro Antonio Malina y Gre
gario Arboleda. De allí fue en el 79 a 
la procuraduría general, hasta el 81. 
Alejado del gobierno el partido liberal 
contrájose a la abogacía. Murió en Ca~ 
Ji el 20 de julio de 1913. 

Ríascos José PascuaJ.-Caleño naci
do en 1785. Al comienzo de la Íluerra 
magna prestó servicio en el ejército re
publicano con el grado de alférez y fue 
vocal del cabildo en 1813; mas como 
otros muchos, aparece en 1816 someti
do a las autoridades españolas. En 1826 
tomó empeño en la apertura del cami
no al puerto, por una ruta que él ha
bía descubierto, y ofreció para ello sus 
servicios a la municipalidad. Jefe poli
tico cantonal, le tocó ejercer la gober
nación de la provincia en abril de 1839. 
Tronco de una familia numerosa falle-
ció el' 5 de enero de 1872. ' 

Los Riascos tienen por origen al es
pañol Juan Francisco Domínguez de 
Riascos, quien casó aquí el 15 de oc
tubre de 1732 con Petronila del Pozo 
de cuyo enlace nacieron : ' 

1) Juan Francisco, casado en 177 4 
con Gertrudis, hija de Baltasar Rodrí
guez 1 y Maria Saa, hija ésta de José Saa 
y Bárbara Viñas. Baltasar era caleño 
e hijo del español Jacobo Rodríguez y 
Ana Piedrahíta; viudo, se hizo sacerdo
te. De su matrimonio, aparte Gertrudis 
hubo un hijo, Antonio. Tuvo dos her; 
manos, José y Manuela Rodríguez Pie
drahíta. 

2) José, nacido el 22 de mayo de 1736, 
con Francisca Baca de Ortega, a J ose
fa de Velasco (Velasco Ignacio León). 

3) Juan Antonio, clérigo presbítero, 
nacido el 17 de noviembre de 1738, fa-

llecido el 16 de septiembre de! 
mo fraile franciscano, en cuya 
profesó en artículo de muerte. 

4) María Teresa, nacida el 14 d 
lio de 17 40, madre de fray Pedro e 
rrera. 

5) Manuela, que nació el 1'-' 
ro de 1742, casada con Toribio 
Serrano, padres del prócer 
Antonio García Riascos, quien 
Juana García (García Luis). 
cisco Domínguez de Riascos y 
zo murió en 1800. Sus deudos 
el régimen colonial y como proc<,du:Ui;,;~ 

to más democrático .~~~f~r:,~~i~,~~~ primero de los apellidos 
la preposición, para 
secas. Hijos suyos fueron: 
fa, Juan Bautista, María M:lmiela, 
posa de Baltasar de la Puente, 
cual, José María, también prócer 
bildante en 1822. También fueron 
de Juan Francisco: Pedro, cacsa.do 
María Josefa Garcia, y Juan F•:aDICi!lco~ 
que testó en 1795, hijo de María 
nez, casado con María Rosa García 
padre de María Francisca Riascos 
García. . 

Los próceres Gabriel y Joaquín Rias-, 
cos provienen también del primer J IIa.Ii 
Francisco, e igual cosa ocurre con . 
Antonio Riascos, comandante al servi
cio del gobierno en la revolución de 
1840. 

José Pascual casó en la parroquia 
Llanogrande, hoy Palmira, en 1812, con 
María Angela Malina y Cabal, (Joaquín 

, Molina, Cornelio Cabal), muerta el 1' , 
abril de 1856. Sus hijos fueron: 

1) Santiago, casado en 1835 con su 
prima Teresa, hija de José Julián A
rango y Margarita Cabal Barona, (ca
sados en el Alisal el 28 de enero de , 
1805), hermana, ésta, del general Jo
sé María Cabal. José Julián, hijo del 
doctor José Agustín Arango y Ro salía 
Avenia Calzado, nieto de Juan Antonio 
Arango y Josefa Ruiz C3.lzado, muer
ta en 1758. Arangos · Avenias fueron 
también: María Manuela, mujer de Ma
nuel López Garrido; José Toribio, ca
sado con Gertrudis Lenis (padres de 
Juan Nepomuceno, José Lorenzo, Ma
riana, María Josefa, mujer de Hilario 
Martinez, nativo de San Gil, José Ma
ría, Juan Evangelista, Mercedes y Ma
ría Concepción) ; María Teresa; Juan 
Antonio (padre legítimo de Manuel An
tonio, esposo de María Antonia Serra-
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Juana Nepomucen.a, mujer de Ra
de Bernardmo, casado con 

y de Ro.salía, mujer 
Serrano) ; María Agusti· 
Cristóbal Fernández (pa

-FJc>IJlLCÜ!CO esposo de Ana J ose-

~~~le~~~~~~~,' José María, marido 
~ de Juan Antonio, ca-

Rosario Méndez, de 
y de Laureana, mujer de Luis 
De José J ulián Arango y 
Cabal hubo esta prole: Jo-

Mariana, Ana Josefa, José 
y Teresa, la mujer de 

Ri:asc,os De este último enla-
Natalia Lorenza; María 

de Jacinto Velásquez; Ma
los Angeles; Carlos, mai-ido de 

Gr,egpc•rlaiotavJá~:~~ Natalia, mujer 

5) Benedicta, Matías, José An
Juan Francisco, muertos en la 
0 muy jóvenes y sin dejar des· 

esposo de Perpetua Gar-
de de PasCual, mari· 

N. Perea, de casado con 
Herrera (a Hernando, Ricardo y 
María), de Lisandro, con Julia 

~O:''~~:X/:a~IDpiano, Celina, Margari-
b de Filomena, con Juan 

Calero, (a Francisco, César, Ro
Julia y Cilia), de Leopoldo. 

Víctor, nacido el 6 de marzo de 
bautizado en la capilla del Alisal, 

con Susana González Umaña, a· 
·~~:,!~ en Meléndez cuando tenía unos 
u años, al terminar la guerra 

padres- de Lisenia, mujer de 
Vergara Caicedo; de Enriqueta, 

de Nicolás Olano Hurtado; de 
casada con Celso Vergara Cai· 

Rosenda, célibe; de Carlina, 
de Ulpiano, casado en Quito, 

nrÍTri:er>t• nupcias, con Francisca La
y Pareja y en segundas, también 

Quito, con la dama payanesa Manue
Urrutia Olano, muerta en Francia en 

8) Maria Manuela, casada con Tori-
García ( García Luís). 

9) Benedicta, que murió célibe. 
10) Miguel, muerto sin descendencia. 
11) Rafael, marido de Dolores Cór

padres de María Josefa; de Libo-
con Adelina Calero Pino ; de 

~r'ne:sto ; de Tomás; de Víctor; de Ra
María Angela, mujer de Rafael 

de Soledad, casada con Francis-

co Fernández (padres de Maria, esposa 
del doctor Demetrio García Vásquez); 
de Dolores, casada con Enrique Sinis
terra Patiño (padres del doctor Gusta
vo y Sixta) y de María Francisca, mu· 
jer de Ignacio Borrero Vergara. 

12) Gabriel, casado en primeras nup· 
cías con Genoveva García, padres de : 
Benicia, mujer de Belisario García (a 
Leovigildo, Vicente, Domingo, Soledad, 
Alejandrina, Cesárea, Rafaela y Rosa) ; 
Isaac, con Pérsides Grueso (Grueso Jo
sé Maria., a Gabriel, Eduardo, escritor, 
Maria y Natalia); Alejandro; Ricardo, 
con Clementina Otero ; Santiago y Ga
briel, célibes. Segunda vez casó Gabriel 
con Rosa García, hermana de Genove· 
va, y fue padre de Rodolfo, Guillermo, 
marido de Manuela Tejada, Valentina 
y Genoveva. 

José Pascual fue padre, también, en 
Gertrudis Domínguez, de Gertrudis Rias
cos, a quien casó con José Maria Ocam· 
po, padres de coronel Rafael Ocampo R. 

Bivas Jeróiümo.-Nació en Nóvita en 
1730; colegial, catedrático y doctor en 
ambos derechos del colegio real mayor 
y seminario de San Bartolomé, aboga
do de las reales audiencias de Santa Fe 
y Quito, procurador general y alcald.e 
ordinario de Cartago, ordenado presb1· 
tero en 1760; fue sucesivamente exami· 
nador sinodal y promotor fiscal de la 
arquidiócesis de Santa Fe, tesorero de 
la catedral de Popayán, juez ejecutor 
de la bula de cruzada, comisario del 
santo oficio y juez general de diezmos. 
Ascendido en 1888 a maestrescuela, go
bernó como provisor y vicario capitu
lar la diócesis de Popayán, desde la 
muerte del obispo Obregón y Mena bas
ta la llegada de su sucesor, Velarde y 
Bustamante. Murió el 3 de julio de 1789, 
dejó toda su fortrma para la fundación 
de un hospicio destinado a los pobres 
de Popayán. 

Rivas Miguel.-Nació en Nóvita en 
1729; colegial de San Bartolomé; abo
gado de la Universidad Javeriana y de 
la real audiencia; regidor perpetuo del 
cabildo de Santa Fe, alcalde de primer 
voto en 768 y 73 y alférez real. Reci
bió a su costa al virrey Guirior y con
currió al descubrimiento de las minas 
de azufre de Ibagué y al registro de las 
del Romo en Vélez. Sargento mayor del 
batallón de milicias y auditor de gue
rra, fue condecoradO con motivo de las-
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g_ra?ias concedidas en 1771 por el na
c1m1ento de! infante Carlos Clemente 
c~n las insignias de caballero del há
b~to de Santiago. En 1781 pacificó a 
nesgo de su VIda a los vecinos del Ha
to de Lemos, después de lo cual fue as
c~ndid? a teniente coronel de caballe
na. HI_zo a sus expensas la calzada de 
San . ~1ego, en Santa Fe, ciudad donde 
muna en 1804. Fue hermano de Tomás 
Y Jerónimo; casó con Resalía Zaylorda 
Y Lechu~a, _quien lo hizo padre del pró
ce_r Y, maz:tir de la Independencia José 
Ntc?l~s R1vas Zaylorda, gobernador y 
cap1tan general de Cundinam.arca en 
1816. 

Rivas Tomás.-Nació en Yalí Nóvita 
en 1727. Colegial de San B~olomé' 
procurador g~meral, alcalde ordinario Y 
C:a_rtago; temen te de gobernador, jus
tiCia mayor y oficial real de N óvita · 
corregidor del pueblo de Los Brazos ' 

Fue hijo del maestre de csmpo J u.:n 
de R1vas (gaditano, hijo de Juan Ri
va~ Y Margarita de la Torre) y de su 
prrmera esposa, Manuela Gómez de la 
Asprilla, _enlace celebrado en Buga. Ri
vas Asprlllas : 

T_?más Ma~uel, el biografiado, que 
caso con Mana N arcisa Zaylorda y Le~ 
chuga, de Bogotá, padres de Margari
ta Y de María Felipa, quien testó en 
1~08, casada en Bogotá con el bugueño 
M)guel Escobar Ospina (Ospina José 
~Icolás) padres de Vicente, que murió 
Joven, Fra~cisco, María Antonia y Mi~ 
guel, fallecidos estos dos en la juven~ 
t~d, Tomás Mariano y Rosalía Escobar 
R1vas, casada a fines de 1808 con el 
doct?r Pedro Vieente Martínez y Cabal. 

Miguel. 
Jerónimo. 
Teresa, casada el 7 48 con el doctor 

J_osé Antonio de Peñalver y Arbalde, 
fiScal protector de la audiencia de San
ta Fe. 

Segunda vez casó Juan Rivas de la 
Torre con_ Josefa Alvarez del Pino hi
ja de José Antonio y de Manuela' Be~ 
cerra Arcos Cortés; tuvo un hijo Juan 
Esteban, nacido el 1740 en Cart~go a
bogado, luégo fraile, muerto de ~ar~ 
dián de franciscanos en Cartagena. La 
madre, al testar, en 1793, dejó de he
rederos a los hijos de su hermana Jua
na María Alvarez del Pino. 

Rivll8 Polo José Angel.-Poeta y es
critor chocoano que colaboró en diver-

s':'s. hojas periódicas de Quibdó 1 VICIO del partido liberal y mur'· a 
h"dd 'lO e a cm a el 3 de noviembre de 
_Rincón J. A.- Militar 

miembro de la cámara provin . 
Barbacoas al mediar el siglo úl~~o 
~incón Nicolás.-Prisionero en la · 

chilla del Tambo, enviado a Bogot· 
6 de septiembre -de 1816. a 

Rivera Cnstodio.-Militar pashiso, 
después de haberse probado con 
en las Queseras del Medio y en 
co.mbates comenzó a servir a la 
bhca el 14 de diciembre de ~~- ···vu 
halló en Puerto Cabello 
Paso del Guáitara, GenoY 

San Francisco de Pasto> ~b· le~~~~~~b~~! En Cuenca sofocó una s 
batallón que comandaba. En 1828 se 
blevó contra ~a dictadura de Bolívar 
fue_ comprendido en el convenio de 
Canada, el 5 de mar"" de 1829 E! 
de diciembre de 28 obtuvo el g~ado 
teniente coronel. Más tarde alcanzó 
tro ascenso. En el 40 peleó en 
MapachiCo, Anganoy, Cocinero 
co y Ejido de Pasto. ' 

~ivera Eladio.---Coronel pastuso, 
mo parte en las guerras civiles del 
cuador, inclusive la llamada de la 
tauración, contra el general ve,in1:imi
lla, en cuya época fue nombrado 
de ~stado mayor del Centro. Murió 
batiendo en las faldas del Pichincha 
el 10 de enero del 83. ' 

Rivera José.-Suponemos hijo 
payán a este sargento de la._ ~u~.rnici<\~ 
de dicha ciudad, muerto el 
de 1723. Por sus conocimientos 
res fue escogido para ser jefe 
de los bandos que disputaban en 
de! gobernador Miera y Ceballos 0 con
tra él. TenJa el apodo de Pamhazo, de. 
donde tomo nombre uno de los belige~ 
rantes. El otro se nombraba de los tri
pitenorios. 

. En Popayán existía una familia de 
R_IV~ras a principios del siglo · 
distinta, creemos de la del marqués 
San Juan de la Rivera (Valencia .José. 
Co~elío). A la primera pertenece Juan, 
qmen testa el 735, casado con María 
Luisa Hurtado, sin sucesión. 

Rivera José Maria.-De los republica
nos vencidos en la Cuchilla del Tambo, 
llevado preso a Bogotá el 6 de septiem
bre de 1816. 
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1\lignei.--Soldado republicano, 
Pasto a consecuencia de la sor~ 

en "f -¡A dada por el ¡e. e espano y~e-
Catambuco, diezmado ~on men~ 

0\n<:uent~ y nueve campaneros, de 
diez fueron fusilados_ el 26 

de 1813. 

pacífico.-Militar bugueño, hi
Angel Maria Rivera y María An
Garci3.. Comenzó a servir en el 

en 1851 e hizo campaña en ese 
al servicio ~n 1854, 60, 65, 

en a .e hubo de salir 

~~:~fi~~~o~~a~li~· sl:ta~rse efectuar lo, del ya de 
conculcada. La le

Cauca le confirió el gra
coronel el 67. Murió com

en Manizales como coronel el 
abril de 1877. 

Garrido Lnciano.-Literato na~ 
el 5 de diciembre de 1846 

en la mismá ciudad el 6 de 
1899, educado en Bogotá. 

:a~~~':f.ó la secretaria de la jefatura 
1:r la del tribunal superior de 

su ciudad y algunos otros 
oficiales. Redactó allí El Obser
cuyo número primero apareció 

agosto del 81, y diez años des-
El Rumor. Insertó numerosos es
en periódicos nacionales y extran
Publicó diferentes libros: Ensa-

colección de narraciones 
en el ; rmas cartas de viaje 
titulan De Buga a Quito, que a

~!:c~;~~~¡,:e~n el periódico bogotano El i, redactado por el historia-
de campo de las milicias de 

Quijano Otero; en 1875, sus recuer
de viaje De América a Europa y 

lustros más tarde, Impresiones y 
Escribió la novela de costum.

a muerte. Usaba 
el seudónimo Rivas Ga-

Fue hijo de Luciano Rivera Gonzá
y Carmen Garrido, cuya prole com~ 

fueron: Avelina, Luciado, Pauli
Isabel y Soledad. 

de José Maria Ri-
María González; nieto 

~aten1o de Francisco Rivera y Trinidad 
"-'~Lf.,~~~rlR~;e;~b~:e;~llón, descendiente, ésta, de 
M y Maria Saiz de la Cer-

na:tur·al<ls- de Cascosa y padres de 
Camargo, quien vino a estable

en Buga en 1590 y casó con Ca-

talina de Escarza, viuda de Francisco 
Peguero, y fueron padres de Catalina y 
Mateo Camargo Escarza. Catalina ca
só con el capitán español Bartolomé de 
Arce Aguirre, conquistador, y de allí 
proceden Santiago y Francisco de Arce 
Camargo. Santiago casó con Claudia An~ 
tolínez y fue padre de Ignacio, Santia
go, Feliciana (Arboleda Fernando) y 
María. Esta fue madre de Juan Esco~ 
bar y abuela de Enrique. Ignacio ·casó 

· con Lucia- Piedrahita, padres de Ll,lisa 
y Feliciana Arce Piedrahíta, casada con 
Diego Delgado Ranúrez, padres de Juan 
Delgado Arce, casado con María Rebe
lión, padres de Trinidad. 

Luc:iano Rivera González tuvo estos 
hermanos : a) Carmen, mujer del doc
tor Cayetano Delgado; b) Mariano, 
marido de Carmen Doncel; e) Ana Jo a
quina, célibe; d) Matilde, casada con 
Carlos Rivera L., sin sucesión; e) José 
María, con Cristina Escobar, a Carmen, 
Mercedes, Virginia, José María, antiguo . 
periodista, Matilde, Cristina, Francisco, 
María Jesús; f) Maria Jesús, célibe; 
g) Francisco, nacido en Cartago en 
1830, casado con Teresa Mazuera (M"" 
zuera Felipe Antonio). 

Matilde Rivera Escobar casó con el 
doctor Luis Felipe Campo, secretario 
de gobierno del antiguo Cauca, gober~ 

- nadar de Buga, miembro del congreso 
nacional e hijo de Felipe Campo y Ro
salía Zapata, nieto de José María Cam
po y María Angela Delgado, de José Ig
nacio Zapata y Gertrudis Delgado. Ma
ría Angela, hija de Pedro José Delga
do v · Rosalía Gil Mar:molejo, nieta de 
Marcos Delgado y Teresa Gil, bisnieta 
de Antonio Gil del Valle y Petrona La
sao de los Arcos. Los Campos Delgados 
fueron Matias, Dolores, Angel María, 
Rafaela Celestino, Isidro, Pedro Pablo, 
Felipe, 'Trinidad, Encarnación, Manuel 
María y José María Ramón, marido de 
Sara Garrido. 

Los Garridos vienen del gaditano Vi
cente casado en 1755 en Cali con An
tonia' Nicolasa de Porras y Pernía, pa
dres de otro Vicente, que testó en Pal~ 
mira en 1835, casado en Popayán con 
Maria Manuela Valdés y Córdoba (Ve
lasco y Valdés) padres de: a) Vicente 
Rafael casado en 1818 con Ana Do
rronso~o, padres de Vicente, Wenceslao, 
Isidoro Miguel (nacido en 1838 y padre 
de Gil~rto y otros); b) José Maria Ra
món, presbitero; e) Cristóbal Joaquín; 
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d) J?sé Juliá~, padre. de Carmen, ya 
menciOnada. Vmdo caso Garrido Porras 
en B1;!8a e~~ María Gertrudis Ramírez 
Y P!'na (hi¡_a de Gregario Ranúrez y 
Mana FranclSca de la Peña Flor y Po
tes) -~ hubo: e) María Francisca; f) 
Hi!arwn Ezequiel, nacido en 1816 pa-
dre de Sara. ' 

Luciano. Rivera Garrido fue casado 
con Ascensión Becerra, hija de Miguel 
Y de Dolores J:?elgado ; nieta de Pedro 
B_ecerra Y Mana Josefa Escobar; bis
meta de Gregario e Isabel García Es
cobar; tataranieta de Miguel y Toma
sa Lucero; cuarta nieta de Ambrosio 
Becerra 9•fuentes, quien testa en 730 
Y de ~ana Rengifo. Hijo, Ambrosio, de 
Antomo Becerra e Isabel Díaz Blanco de 
Pote~, ni~~o de Jacinto Becerra y Maria 
Cortes, hiJa de Marcos de Yusti y María 
de los Arcos y Ríos, hija de Alvaro de 
l~s Arcos 9ortés e Isabel de los Ríos, 
meta de Gomez de los Arcos y Catali
~a ~~dando Mateas. Marcos de la Yus
ti, hi¡o de Miguel y de Beatriz Ramos 
de Ayala. La Blanco de Potes quien 
tes~a en 687, hija de Isabel Vásq;,ez Te
nono r Bartolomé Díaz Blanco de Po
tes ; meta materna de Gaspar Tenorio 
Y L_eonor Ramirez, bisnieta de Juan Te~ 
n?;no Y Leonor G~nzález. La Leonor, 
hiJa de Juan Garma Tenorio e Isabel 
~ asquez Y esta, de Francisco Martín 
Jmete y Leonor Ranúrez. 

Riv"!a González Pacífioo.-Abogado 
Y: escntor caleño, nacido el 25 de sep
tiembre de 1865, del coronel Pa.cñioo Ri
v~ra Y Manuela González, quienes ha· 
bmn ?!'-sado el 6 de octubre de 1864. 
~studio en Santa Librada,- en la univer· 
s1dad del Cauca y en el Externado cé
lebre pla~tel. qu~ d!rigió en BogoÚ el 
doctor N1colas Pmzon W. Se recibió de 
abogado en 1891 y conquistó triunfos 
en su carrera. Redactó en esa capital 
El Zigzag, en unión del doctor Tenús
tocles R!'ngi_fo Villamil, colaboró en La 
Luz, alla nusmo, en El Doctrinario El 
Canea Y El Correo del Valle de CaÍi y 
en o~ros . periódicos. Fue m~y vers~do 
en ~~stona Y. tuvo fama de elocuente. 
Muna en Ca!i el 11 de junio de 1907. 

Rivera Malklonado Diego.----Caleño oi
dor de Filipinas en 1637; promovido a 
Santa Fe algunos años más tarde, mu· 
rió antes de llegar a su destino. 

. Rizo Eus~bio.-De las tropas del pre
Sidente Ca1cedo, diezmado con otros 

ciento treinta y cuatro soldad 
cuales diez fueron fusilados ~s, 
el 26 de enero de 1818. n 
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de Europa y América lo ~icieron, 
suyo · el congreso naciOnal y 

d~ Ailtioquia expidieron le· 
-ordenanz:aE en su honor; aparte 

concurso del 71, otros varios 
y el extranjero, entre ellos el 
en Chicago, le concedieron di· 
m<'a''""'~. de oro, plata y bron• 

en diversos papeles mede-:
especialmente El Heraldo y La 
con temas científicos e indus· 

sobre_ una epidemia de. 
propagó en la metró· 

en el 52 ; también tra
apicultura y sericultura, u-

_,,,.,ori:a sobre el gusano de seda 
y un infonne médico legal que 
a los jueces en negocio intrin

y oscuro. El 30 de noviembre de 
ordenó el general Mosquera fusi· 

las cinco de la mañana del 1"' de 
uno de los patios de la 

pú:bli.ca, por atribuírsele, sin fun
influído en el ánimo del 

"f.~dl~~~;~''~~~n¿, Riaño, a fin de que ii en sus funciones a los cié-
sometieran al decreto de 

emanada en momentos 
y autoritarismo, se logró· 

por tierra. El doctor de La Ro
acibarados sus últimos años por 

o la malevolencia de 
mismos amigos, según refiere uno 

sus biógrafos. Murió en Medellíu en 
primeras horas del 23 de octubre 

1897. Antioquia toda y Medellín en 
IU"t:ic1IIar, oficial y_ socialmente, conme· 

el centenario del 
y naturalista, quien según 

el doctor Andrés Posada 
era "de estatura un poco infe· 

mediana; ancho de espaldas, 
hmmbros levantados y un tanto in

yá; cabeza abultada, frente es· 
y lisa, ojos azules, ocultos bajo 

¡~~~~.,~:::;,:~·::~~: y tupidas; nariz pro-!!< aguileña y delgada; boca 
relación con una barba avanzada; 
blanca y sonroSada, con ligeros es

de la viruela de 1840; pies y ma-
pequeños. Su trato, 

hace poco, fue siempre festivo, 
y jovial, aunque de carácter tal· 

susceptible e impresio
A causa de los incidentes del 62, 
en peligro de perder la razón, 

que recobró completamente, gracias 
una temporada de quietud en clima 

. (El Oasis, 11, 153). 

Rodríguez Andrés.-Soldado del pre
sidente Caicedo, sometido al diezmo con 
ciento treinta y cuatro compañeros, diez 
de los cuales fueron fusilados en Pas
to el 26 de enero de 1813. 

Rodríguez Bernardino. ----Caleño, se 
distinguió en la campaña del Juanam
bú, con el presidente Caicedo, y fue as· 
cendido a alférez. Más tarde volvió al 
Sur con Nariño. 

La fanúlia Rodríguez es antigua en 
Cali y distinta de la payanesa y la na
riñense. Bemardino fue hijo de Juan 
Francisco Rodríguez Trigueros, quien 
testó en 1791, y Maria Josefa Guerre
ro; nieto paterno de Agustin Rodríguez 
Trigueros e IsS:bel Ledesroa. Hermanos, 
mayores que él: María Teresa, María 
Josefa, José Antonio, María Agustina. 

Rodriguez Francisco Antonio.-Nació 
en Popayán por 1750, obtuvo en el Se. 
núnario los títulos de bachiller (1765) 
y maestro (67), y en Bogotá el de doc
tor en jurisprudencia; figuró ·allá en· 
tre los pocos hombres dedicados . al cul· 
tivo de las bellas letras, perteneció al 
círculo denominado 14Tertulia Eutropé
lica", ·que encabezaba el bibliotecario 
Manuel del Socorro Rodríguez, y se dis
tinguió como J)Oeta. Ejerció algunos 
cargos públicos en su ciudad natal, en· 
tre ellos el de alcalde proVincial, noni· 
brado por los realistas, y murió en 1817. 

Fue su padre el tunjano José Manuel 
Rodríguez de Cárdenas, quien testó en 
Popayán en 1766, bija del gallego Ca
simiro Rodríguez Ramirez y Polonia de 
Cárdenas Taboada, de quienes vienen 
también los Rodríguez huilenses y bu
gueños; su madre, Catalina de Chaos 
(apellido que después se convirtió en 
Chaux) y Coba, hija de Diego Martin de 
Chaos y Cabo, y Francisco o Mariana 
López Co bo de Figueroa ( Cobo Ma.nuel 
José). José Manuel fue albacea de Ma
nuel Díaz de Vivar, quien instituyó el 
25 de febrero del 62 un principia! de 
cuatro mil pesos para fundar una es
cuela de primeras letras en Popayán. 
El fideicomisario elevó la donación en 
dos mil pesos. La escuela funcionó du
rante dos tercios de siglo, anexa al Se
minario y bajo la dirección del rector. 
Todos los bienes de ambos planteles 
ingresaron en la masa común de los 
que se destinaron a la Universidad, al 
crearse este plantel. 
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Los Rodrí~ez Ch.aos fue':""n: María' )ado a la cámara provincial del 
Josefa, monJa; Mana Catalma madre. 1'y representante al congreso. 
del doctor José Iguacio de Castro; Ma-' En Popayán testó en 1834 un 
rja IsGabel, mFadre _del doctor José Ma-\ Joaquín Rodrígnez y Chaos, padre 
na rneso; ranctsco Antonio casado~ 'presbítero Andrés Maria, de Paula 
con María Carmela Gil del Valli.; Fran-: de Rafaela. 
c~sca Javier~, monja; José María, pres-1. 1 ~ ~ 
bitero; Mana Teresa y Tomasa mon-· Rodrignez Jose 
jas. ' ~ • graduado en jurisprudencia el 18 

Rodríguez Giles: 1) Mariano con'; 'tubre del 46, ayudante secretario 
Magdalena Otero; 2) Joaquina; a') Ma.-. ¡general.López en la revol.ución de! 
nuel Maria; 4) Pedro; 5) José Maria; ¡"':"ret"':'~ de la gobernaCión de Popa. 
6) Mariana; 7) Maria Josefa, con Fe- yan! ofimal mayor de la secretaria de 
derico D'Cros; 8) Camilo, con Magda- 'g~bterno, en~argado del despacho va
lena Molinos del Campo y Rivas, padres. , nos. meses: fiscal d~l tribunal superior. 
de Maria Josefa, monja; Manuela, con. J.Munó, casi repentinamente_ en, 1858, 
Antonio Maria Morales a Camilo San- ; despues de haber estado vanos d1as en
tiago y Concepción; C~rlota, con' Nica· ' ': tregado a prácticas piadosas. 
nor Gru~SO!I; 9) José Pablo, con Car- · Rodrígnez José M - -D B 
mela FaJardo, a José Leonardo, Delfín,_,.;; . , . armno. e .arba-
Juana Concepción Maria Francisca ~ coas, Jefe políti.co de ese captón, mtro
B r' e . tób' • ductor de una Imprenta alla. Regaló 1 rau 1a, con ns al Mosquera, Agus- solar par el dif' · d 1 1 

e ·· 
tín y Eumelia, con Carlos Dueñas (a a e ICio e a escue a de 
Beatriz, con Braulio Fajardo, Mercedes :Oar~~e~.86~ue repr~~entante al ~ngre~ 
con Rafael C. Vivas, María, con el ge~ ventura y muna a poco en uena-
neraJ Rafael Negret Vivas, Inés José · 
Vicente y Zoila); y con Mariana' Grue- Rodrígnez Jnan Antonio.-Alcalde de 
so, a Rafael, marido de Benilda Mos- Cali, por la República, en 1813. 
quera, María Josefa, mujer de Esteban 
Hurtado Velasco, y Francisco Antonio, 
con N. Plata. 

Rodrignez Francisco Javier.-Ilustra
do sacerdote que se educó en el Semi
nario (bachiller 1763, maestro 64) y 
fue luego del personal docente de ese 
plantel, pasante en 1777, vicerrector en 
1783, bajo el rectorado del sabio Juan 
Mariano Grijalba, rector él mismo en 
808, pero renunció el puesto al año. En 
1814 volYió a ser nombrado vicerrec
tor. Ingresó al coro catedral como pre
bendado de porción entera, ascendió a 
la dignidad de tesorero y murió el 24 
de noviembre de 1835. Durante la gue
rra de la Independencia prestó servi
cios a la República. Lo suponemos de 
familia distinta a la descrita en el pá
rrafo anterior, caracterizada por su rea
lismo durante la guena magna y aca· 
so de origen caleño. ' 

Rodríguez Jerónimo.-Enviado preso 
de Pasto a Quito en 1814, por sus ser
vicios a la República. 

Rodrígnez Joaquín.-Por sus servicios 
a la República obtuvo el 20 de noviem
bre de 1827 el despacho de teniente co
ronel. Fue gobernador del Chocó, dipu-

Rodrígnez MIIJJluel.- Jesuíta caleño 
~sidió en el Ecuador y estuvo larg¿ · 
ti:mpo ocupado en evangelizar algunas 
tnbus de la Amazonia; más tarde tras
ladado a España, fue procurad~r de 
esas misiones. Publicó en Madrid un vo
lumen que se titula: El Marañón y A
mazonas. Historia de los descubrimíen• 
tos, entradas y reducción de naciona,.. 
les. Trabajos malogrados ~e algnuos 
conquístadores y dichosos de otros, así 
temporales como espirituales, en las di
latadas montañas y ma.yores ríos de la 
América. Eseríta por el padre Manuel 
Rodríguez, de la compañía de Jesús, 
procurador general de las Inllias, en la 
corte de Madrid. Con licencia. En Ma
drid, en la imprenta de Antonio Gon
zález de Reyes. Año de 1684. Compren
de la historia de los primeros cuarenta 
años de las misiones y abarca al final 
un resumen de la historia americana. 
Hoy son rarísimos los ejemplares de 
e~te libro, que la congregación del In
dice puso entre las obras prohibidas. 
En concepto del arzobispo de Quito 
González Suárez, no contiene nada con
trario al dogma,- ni a la moral ni al 
culto de la iglesia católica, y si~ duda 
lo prohibieron porque sería publicado 
sin licencia de la congregación de Pro-
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Fide, como lo manda~a Cle
pena de excomuruon, pa

so bre las misiones se 

~~~~:~·lt~b~a~r:zobispo dice ;:; es corree· 
de amane

de naturalidad, pecan
y declamador en algu-

lt<>drÍgiJeZ Manuel Maria.- Religioso 
onvento de predicadores de Popa

e Al comenzar el año 811 se fue a 
para regresar a r~z del triunfo 

Palacé sobre los realistas. 

Marceüno.- Militar distin
en 40 y 51, alcanzó a coronel. 

comandante marchó de Silvia, lugar 
su residencia, al frente de un bata-

en 1854, con destino a la sabana 
En 1861 fue comandante y 

de Silvia puesto el último en 
había m~ntenido varios años . 

jefe politico del cantón de 
cuando la cámara de Popayán 
la provincia en. siete ~e ~que

secciones. Una partida de Indios le 
muerte en ''Puente Bejuco", por 

cómplice en la prisión, el. 42, del 
~e,rrilleJro indígena Lorenzo Ibito. 

Rodríguez Mariano.-Abogado nacido 
Pasto el 17 de octubre de 1877. Es

allá y pasó a recibir su grado de 
en derecho en la universidad del 
el 28 de mayo de 1899. Fue !un

primer director (_1898)! del Se-

·
~:~:~~c~,omercial, pequena hoJa en sus con tiraje de doscientos e-

ampliada y mejor difundida 
en diversas -épocas, gra

rel.afilvo auje del periodismo en 
el Sur. Fue profesor de la universidad 

·de Nariño, prefecto de Pasto, secreta
rio de la asamblea de ese departamen~ 

. to, jefe de la sección de justi~ia de la 

. secretaría de gobierno, secretano de ha
cienda, diputado a la asamblea del Cau
ca (1904), representante a! c_ongre_:;o 

· nacional (1911), juez de Circm~o, fiS
cal del juzgado superior y mag¡stra~o 
del tribunal de Pasto, cargo que servia 
a su muerte, el 19 de junio de 1919. 

Rodrígnez Pedro.-Natura~ de la J?r?; 
· 'Vincia de Barbacoas. Muy JOVen via~o 

por Europa y permaneció en Espana 
y Portugal. Hombre acaudalado Y de 

· grande espíritu público, realizó muchas 
·obras materiales en Barbacoas, entre 

ellas la canalización de la ria Chjmbu
sa, que facilita y acorta el viaje en ca~ 
noas entre aquel puerto y Tumaco. En 
1841 y 42 fue gobernador de Pasto, que 
abarcaba entonces, con poca diferen
cia, el actual Nariño. A causa de la 
rebelión de esos años se situó en Bar
bacoas y en unión del coronel Ortiz Y 
Zamora, que hacía de jefe militar, re
chazó la invasión ecuatoriana enviada 
por el general Juan José Flores a _}as 
órdenes del comandante Ciro A. Ponce, 
intimando a éste que si no se retira
ba Jo o bligaria a valerse de la fuerza. 
~firiéndose a la suerte varia que en 
aquella época corrieron las porciones 
de Nariño dice Rufino Gutiérrez en su 
obra Pas~ y las demás provincias del 
sur de Colombia: "Barbacoas y Turna
ca, entre tanto, se mantuvieron fieles 
al gobierno de Bog~tá! y diero": u':' al
to ejemplo de patrwtismo. y . dignidad, 
absteniéndose de pronunmamtentos de 
anexión y de solicitudes de auxilio ex· 
tranjero". Fue el primer gobernador 
de la provincia de Barbacoas, creada 
en 1846, y en visita oficial murió ~e· 
pentinamente en Tumaco, el 17 de JU· 
lio de 1847. 

Rodrígnez Pedro.-Soldado apresado 
en Catambuco diezmado en Pasto en 
enero de 1813,' no le tocó ir al patíbulo. 

Rodríguez Rafael.-Barbacoano, her
mano de Pedro José Mariano, Luis Y 
Maria. Jefe politico del cantón y la pro
vincia natales, diputado a la leg¡slatu
ra del Estado (1869), representante, 
senador y capitán de milicias. Muy. I';'; 
teligente y de vastas leet~as! escnbto 
para el público en los penódicos. Mu
rió el 11 de octubre de 1880, en Bar
bacoas. 

Rodríguez Toríbio Migüez.-Por el a
pellido primeramente . ex_Presado se co~ 
noce a este notable JUrtscons~lto,. pro
fesor de filosofía en el Semmano, a 
cuya cátedra se opuso en 1782, en com
petencia con el doctor Félix Restrepo. 
Fue presidente del juzgado de diezn;tos. 
En Quito estuvo de asesor del cabildo 
y en 1810 salvó varios republicanos de 
la venganza de F!'e~!'"s· D~. regreso a 
Popayán, donde sirVIo tB;ID~Ien los car
gos de procurador y sm~co ge~e~al, 
cooperó a la transform:=:món . polltica, 
como prefecto del superior tJ:tbunal Y 
uno de los diputados de la ¡unta su-
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perior de gobierno, constituída en ju~ 
nio de 1811, de representante por Po
payán; fue vicepresidente de esa cor~ 
poración y por consiguiente de todo el 
estado o provincia, en 1812 y 13. El 
primero de estos años funcionó la jun
ta en Quilichao, donde la integraron los 
doctores Antonio Camacho y Vicente 
Antonio Barrero. Al entrar Sámano a 
Popayán, el 13, fue apresado, así como 
otros republicanos que no optaron por 
lograr la salvación volviendo al Norte 
o partiendo allá, ocultándose en los cam
pos o declarándose arrepentidos de su 
republicanismo y haciendo protestas de 
obediencia a las autoridades españolas. 
Con Mariano Lemas, Mariano Pérez de 
Arroyo, fray Pedro y fray Mariano Pa
redes, el presbítero Joaquín Fernández 
de Soto, Mariano Valencia, el presbí
tero Manuel Santos Escobar y otros 
próceres fue enviado a Pasto, donde to
dos ellos permanecieron en la cárcel 
hasta el 13 de diciembre, fecha en que 
los condujo a Barbacoas, para conti
nuar de allí al ostracismo, el oficial 
realista Estanislao Merchancano. El 
doctor Migüez Rodríguez, Pérez de A
rroyo y algunos más perecieron en ca
mino al destierro, en el lugar a donde 
se les había destinado o de retorno a 
la Patria, y muy pocos, de ellos (Le
mas, Escobar y Fernández de Soto), 
pudieron regresar al Cauca. 

Migüez fue casado con Joaquina Pom
bo, hermana de Mignel y Francisco 
Antonio, la cual murió ciega, de setenta 
y cuatro años, en 1867. Hermana o so
brina del prócer fue Catalina Migüez 
Rodrígnez (Searpetta Roo Manuel). 

en 1840, lo borraron del escalafón 
volvió a ser inscrito el 47. El 52 
miembro del cabildo del distrito de 

Rodrígnez Gil Mamuel María.-Sace 
dote payanés, hijo de Francisco Ant~ 
Dio, graduado de doctor en 1810. Cur 
de Cali, se mostró ardoroso realista a 
emigró con Calzada en 1819 y fue has: 
ta Pasto. Vuelto a Popayán, fue vice. 
rrector y profesor del Seminario y una · 
de los fundadores de la Universidad en 
1827, de la cual fue profesor b;eve 
tiempo, hasta tornar a Cali, de donde 
lo reclamaba el cabildo municipal con 
insistencia desde 1826, por cuanto con. 
servaba en propiedad el curato. Obtu
vo también la vicaría del cantón. Dictó 
la cátedra de filosofía en Santa Libra-
da. Murió trágicamente, en una cace
ría, el 19 de diciembre de 1837. 

Rojas Antonio.-Nació en 1823 en 
Popayán, donde se graduó de doctor en 
jurisprudencia en 1846 y se incorporó 
como abogado ante el tribunal dos a
ños después. Fue juez municipal, profe
sor de ciencias jurídicas y de artes y 
oficios en el Colegio Mayor, o Univer
sidad, secretario de la gobernación del 
Distrito Federal, en la gnerra del 60, 
gobernador de Popayán, oficial prime
ro y oficial mayor de la secretaría de 
gobierno del Estado, adjunto a la di
rección de instrucción pública, presiden
te de la junta de crédito público, ma
gistrado del tribunal del Centro y presi
dente de la legislatura de 1865, a la 
cual pertenecieron Fruto T. GutiéiTez, 
Juan G. Girón, Delfín Gálvez, Luis 
García, Gabriel Garcia Ordóñez (del 
estado de Santander, residente en Pas· 
to y quien también presidió), José 
María Mora, Ramón Rosales, Aveli· 
no Vela, Emigdio Palau, Juan Cerón, 
Manuel Antonio Scarpetta, Rafael Pé
rez, Maximiliano Chaves, Leoncio Fe· 
rrer, Avelino Escobar (también pre
sidente), Simón Arboleda, José Ma
ría Mosquera Mañosca, Froilán Astor
quiza, Fernando J. Garzón, Manuel de 
Jesús Quijano, Manuel Dolores Cama
cho, Mignel Velasco y Velasco, Manuel 
María Villaquirán Espada, Benjamín 
Núñez, José María Navarrete, Zenón 
Caicedo, Julián Trujillo y Joaquín Mar
tinez. Volvió a las sesiones extraordi
narias del 66, a las cuales concurrieron 
también Arboleda (presidente), Velas
ca, Mosquera Mañosca, Ferrer, Garzón, 

Rodríguez Gil José María.-Hijo de 
Francisco Antonio, fue enrolado en las 
filas republicanas al estallar la gnerra 
magna. De alta luégo, como oficial en 
el ejército realista, se le ascendió a' ca
pitán de milicias de la provincia de Po
payán, en premio a su comportamiento 
el 19 de enero de 1815. Más tarde tor: 
nó a las banderas de la· República, hi
zo la campaña del Ecuador a las órde
nes del general Flores, fue comandan
te de armas del Chocó en 1825, compa
ñero de Obando y López en la rebelión 
de 1828-29. diputado por Caloto a la 
asamblea reunida en Buga el 11 de no
viembre de 1830, ascendido a coronel 
el 10 de enero siguiente y nombrado 
comandante general de Antioquia. To· 
mó las armas en contra del gobierno 
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servicio militar se ocupaba en el cuo~~r
cio carrera que ejerció en La mon, 
RoÍdanillo Y Cali. En la guerra .que em
pezó el 18 de octubre de 1899 hizo cam
paña en Dagua, Buenaventura~ _Tuma
co. El gobernador, jefe civil y mili~ar del 
Departamento, general ~~nt?, lo hizo ge: 
neral de brigada del e¡ermto del Cau 
ca en cuyo puesto se hallaba, cuando 
oc~rrió su muerte, en Cali, el 26 de le· 
brero de 1901, parece q~e de una Ie
bte perniciosa que atrapo en la costa. 

Casó en La Unión ~on Carmen ~ar· 
cía Rico, de quien deJÓ descendencia. 

Rojas José Antonio.-Nació en ~o
a án a fienes del siglo XVIII (RoJas 

~tonio), estudió dibujo Y J?intura '¡,"~ 
el artista Pedro Tello y llego !' ser . 
bil retratista. Ejecutaba l?remosas mi
niaturas en marfil. Fue drrector de la 
imprenta de la Universidad ~'.' la :~; 
ca del presidente López. Muno el 
noviembre de 1861. 

Rojas Gaspar .-Cayó prisionero .en la 
e hill del Tambo y fue condUCidO a 
B~gotá a el 6 de septiembre de 1816. 

R • José -Alcalde segundo de PasOJas · .. 
to por la República, en 181~; .lo en¡w
ci~on los realistas el año sigw.ente. 

Rojas José María.-Prisi~nero por los 
realistas en Catambuco, diez~do con 
. nto treinta y cuatro campaneros. en 
~e t de los cuales diez fueron fuella
d~= ~~ 26 de enero de 1813 · 

Rojas José Pablo.-Combátiente por 
la República durante la gnerra magna, 
hijo de Roldanillo. 

Ro·as Jolio.-Nació en Buga el ~2 
de o~tubre de 1840, de José Antomo 
Rojaa Clavijo y Maria Isabel Saavedra 
Viedma. Se graduó de abogado en esa 

"udad el 28 de febrero de 1867, en el 
~~legid mayor del municipio, plantel que 
di . , el doctor Anselmo Vicente Del:.ár::a y del que eran profesores los d~c
fore~ Célimo Bueno y Ma~uel Francur 

Fernández y secretano, ~eparato 
~antacoloma. Ejerció largo tiempo V la 

rofesión en diversas ciudades del .a· 
he, desempeñó algunos P.uestos e'! lo JU• 
dicial y en la instrucción púbhc;a, de 
éstos el profesorado en Santa Lib!a~a 

la 'inspección escolar de la pro~~ma 
~e Cali; fue aqul vocal de la. ~urumpa
lidad el 74 y concejero mumclpal más 
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tarde. Estuvo en la cámara de repre
sentantes. Murió el 6 de julio de 1913. hoja contra le dictadura que comenza 

ba, y lo confinaron a Orocué de ener~ 
a abril siguientes. Fue por segunda "<z 
gobernador cuando la presidencia de¡ · 
general González Valencia, en 1909 · <:i. 
rector de instrucción pública de i910 
a 13; largo tiempo profesor de la nor. 
mal de ~stitutoras y de la Univeroi. 
dad, recuerdase el brillo de sus exposi .. 
ciones en las cátedras de historia e idio .. 
ma nacionales. Sobresalió como orador 
y conferencista y es el mejor de sus tra .. 
bajos en este género El primer presiden. 
te de Colombia, relativo a Camilo To. 
rres. Cultivador asiduo de la historia 
gustaba de las investigaciones en e~ 
campo; trató de dar impulso a los es .. 
tudios del ramo y fundó y presidió un 
Centro de Historia en Popayán, que fue 
de efimero existir. Como periodista des. 
colló en la polémica, con estilo elegan. 
te y pulcro; si en ciertas épocas fue 
vehemente para rebatir al adversario 
guiaron su pluma la caballerosidad y 
la moderación para tratar a las persa .. 
nas. Fundó y redactó en Popayán, en 
1892, La Unidad Nacional, que se sos
tuvo varios años; en Cali, en 1902, Los 
Principios, en imprenta que aqui, esta
bleció el gobierno departamental ex
propiando otras (la de Eustaquio Pa
lacios, la de Bias Scarpetta, o sea las de 
E! Ferroearrij y El Correo del V aJie, 
de Cali, y la de Enrique Sanclemente, 
de Buga) que él dirigió. Pasó a mane
jar la imprenta oficial de Popayán y 
allá continuó con Los Principios. Más 
tarde, en los años de 6 a 8, dirigió La 
Verdad. Se contó en la redacción de o· 
tras periódicos o fue colaborador de 
ellos. Murió en Popayán el 22 de diciem

Rojas Pedro Da.mián.- Republicano 
en las luchas por la Independencia, de 
Roldanillo. 

Rojas Ramón.-sacerdote nacido en 
el Sur, diputado a la cámara de Pas
to y senador nacional por esa provin
cia en 1848 y 51. 

Rojas Simón.-Nació en Popayán el 
28 de septiembre de 1850 (Rojas Anto
nio). estudió en el Colegio Mayor y per
teneció al núcleo de jóvenes que consti
tuyó la "Escuela Literaria", que tuvo 
entre sus órganos de publicidad El Pen
sil, del cual fue uno de los redactores. 
Encargóse de la dirección de la escue
la que con la denominación de "Cató
lica" sostenían los conservadores de Po
payán ; en ese puesto lo encontró la re
belión del 76; a consecuencia de ella 
emigró al Ecuador, para tornar el 79 
y dedicarse de nuevo a la enseñanza. 
Dos años después contrajo matrimonio 
con Felisa Arboleda (Arboleda Manuel' 
Esteban) y fijó su residencia en San
tander, para dedicarse a trabajos par
ticulares. En 1885 regresó a Popayán 
y fue secretario del tribunal de cuen
tas; en 1887 pasó a la inspección esco
lar de la provincia, destino en que ce
só para atender otros ramos, de la ad
ministración, desempeñar puestos de e
lección y volver al periodismo. Conce
jal y presidente del cabildo payanés; 
diputado y secretario (1890) de la a
samblea del Departamento; oficial ma
yor de la secretaría de gobierno, se en
cargó del despacho de ella en julio de 
1892; representante al congreso el mis
mo año; nombrado secretario interino 
de gobierno el 17 de septiembre, em
pleo que servía en noviembre, al morir 
el gobernador, doctor Migue] Arroyo

1 
y estuvo con tal motivo transitoriamen
te a la cabeza de la administración de
partamental; secretario de instrucción 
pública en 1895; senador en varias le
gislaturas nacionales, entre ellas las del 
98. Entonces presentó con otro sena
dor caucano, Miguel Guerrero Saa, un 
informe en cuya virtud se aprobó la 
consagración de la República al Cora
zón de Jesús. De nuevo representante, 
en ese carácter fue apresado el 23 de 
diciembre de 1904, en Anapoima, por 
haber firmado con varios colegas una 

bre de 1913. 
De sus hijos han descollado el doc

tor José Domingo, abogado, diputado, 
representante, secretario de la goberna
ción del Canea, miembro de] poder ju
dicial, escritor y periodista, y el doc
tor Hernando, también abogado, direc
tor de instrucción pública, secretario 
de gobierno e igualmente miembro del 
poder judicial. 

Rojas Polo José María.-Rector del 
colegio Académico de Pasto, ciudad de 
su nacimiento, fue durante treinta a
ños profesor de ese plantel, por lo cual 
le discernió un diploma la legislatura 
del Estado; juez de circuito, magistra
do del tribunal del Sur, cuando era ser· 
11ido por un solo juez, suplente del pro-
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Pedro Marcos de la.-General 
de Pasto, jefe de estado ma

la quinta di11isión del C~u~a en 
adquirió renombre en SilVIa, el 

de enero del 62, repeliendo el ata-
del ejército conservador que ~ las 

del general Madriñá.n; "":Y0 de ¡~~~~~~:a en esa población. E~ercró nu
,-_ cargos militares m~s.' . entre 
:ellos los de inspector de las milimas del 
. Sur, comandante general _del. ~~;, co· 
mandante de la segun?~ dlVlSlon en 
1876 etc. Fue jefe mumcipal de Pasto, 
diputado a la legislatura del Cauca 
(1867-69) y representante al congreso, 

Rosa Pedro Maria lle la.-~ilitar P.as
tuso, defensor del gobiern? ~lberal. rm: 
perante a mediados del l!l~m;o Siglo' 
más tarde, a fuero de leglb.m.Ista, so~
tenedor de la Confederación Granadi· 
na y combatiente al lado de Arbo!e?a 
en 61 y 62, como coronel Fue admmlS
trador de correos de Pasto. 

Rosales Ram6n.-Cartagüeño, concu
rrió a las legislaturas del Estado •!! 
1863 65 67 y 71 también a la consti· 
tuye~te 'del 72. E'n la primera .tuvo ~= 
compañeros en la cámara de d1pu~d 
a Pompeyo Guzmán, Alejandro Mico!-

ta José Fernández Guerra, Angel !'tue
d~ (de lpiales), César Conto (preside~
te) Simón Arboleda, Juan Cerón, Re· 

1~ Ibáñez, Joaquín González M~mto .. ra (de Tuluá), Pablo Diago, lgnacw f· 
Ortiz, Camilo Santander, Guille~o e· 
reira (presidente). Fue secretano Ben· 
jamin Núñez. El 73 fue al senado,, se 
estableció con su familia en Bogota y 
allá murió el 84. 

Fue casado con Paula Patiii;o Jara
millo y padre del doctor Ramon, abo· 
gado, periodista y dramaturgo,. ~e Jo
sé Miguel, institutor, de ElclariO, de 
J ustiniano y de Laura. 

La familia tiene su origen en Toro, 
donde la fundó el español ~<;>más Ro· 
sales quien vino en compama de un 
hern{a,no Juan Nepomuceno, el .~u~ 

asó al 'Ecuador. En Cartego n":m e 
r2 de junio del 799 M~uel ~.!'w.fn ~; 
sales padre de Ramon y .. 
Marciano (casado cpn Mercedes Gube-

d Celis y padre de los doct?res 
c::Jos e Nicolás y Lnis Felip~, de. f¡~~ 
ración nacional)' del mat~oruo 
Marcelo Rosales (de Toro~ hiJO d'tr An: 
tonio Rosales y Maria Nwolasa rru 
tia) y N. Lemos, cuya madre fue Jua
na Palacios. 

Rosas Andrés.-Coronel de la ~erra 
magua, fusilado po! ?r?en dde =~~ 
en Popayán, a pnnmpios e J • 
1816, y pendiente de la horca su ca 
dáver. 

Rosas Avelino.-Nació en Dolores, 9.!1" 
t'gua aldea de la provincia de Popayar; 

1 conocía por La Horqueta, e 
f~e d:eabril de 1856, del matrimonio dde 
Juan José Rosas y Rosa Córdoba, a· 
ma emparentada con los milit~s ,con .. 

~~~~treMarf!"~¿~do~~;~; bi<>'::~~o~ 
dicen que muy joven estuvo en el e
rú el Ecuador y añaden .que en ser; 
. .Y militar bajo el presidente J ose 
~~~ en Lima El ministro de la gue· 

a 1 Tomás Gutiérrez, Y sus 
rra, corone. f de diferentes batallo
hermanos, ¡e es d .. li del 72 un gol· 
nes, dieron el 22 edJUl o Gutiérrez ase-
pe de cuartel, uno e os , t 
sinó a Balta, el pueblo ataco ad !la .~o-

dio cuenta de los restos e eJer
P.a y f eron fácilmente arrollados, 
~.toRo'!~~ ~o de diez y seis años, hu-
b ! teirldo la triste suerte de perte-

Iera a en aque-necer a las fuerzas pe_ru ~ al 
lla emergencia, se exphcarla su paso 
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Ecuador. En Quito lo hacen aparecer 
entre los conspiradores contra la tira
nía de García Moreno, muerto por los 
principales de ellos, inclusive Rayo, el 
6 de agosto de 1875 ; pero ni se halló 
en la galeria exterior del palacio en los 
momentos de la tragedia ni con él tu
vieron que hacer las autoridades ecua
torianas. Lo indudable es que al esta
llar la rebelión del 76 estaba en el Cau
ca, se enroló en las filas del gobierno 
y se encontró en La Granja, Los Cban
cos y Manizales. En la primera de esas 
batallas ( 27 de julio) era teniente y 
mereció ser mencionado en el parte res
pectivo, lo mismo que el teniente coro
nel Pacífico Rivera, el sargento mayor 
Rafael Escobar, Federico Alejandro U
ribe, Alejandro Carvajal y Joaquín de 
Caicedo C. En la presidencia del doc
tor Modesto Garcés revivieron antiguas 
diferencias entre los liberales caucanos, 
plegó la mayoría a la oposición, que 
culminó en las vías de hecho, subleván
dose Payán a la cabeza de la guardia 
colombiana, para triunfar a Is orillas 
del Amaime el 21 de abril del 79. Ro
sas fue de los vencedores en dicha ac
ción y concurrió a la legislatura reuni
da en Popayán en agosto siguiente. Es
tablecido en Cali, aquí tuvo una foto
grafí~. Sucesos posteriores lo alejaron 
de los liberales denominados indepen
dientes, se afilió en· el radicalismo e hi
zo armas contra el gobierno en el 85; 
venció en Paso de Moreno, donde con
quistó el título de general; dio un asal
to con sesenta hombres en Cresta de 
Gallo a fuerzas diez veces mayores; fue 
apresado en Roldanillo, se fugó de la 
prisión en Cali y continuó la campaña 
en los montes del río Cauca hasta el 
aniquilamiento del ejército rebelde del 
Norte. Tomó parte en los acontecimien
tos politicos de 1887 en Bogotá, que 
motivaron el destierro suyo y de otros 
muchos liberales de todo el país, y se 
dirigió a Venezuela, donde intervino en 
la llamada revolución legalista, que de
rrocó al general Raimundo Andueza Pa~ 
lacio. El jefe vencedor, general Crespo, 
hecho presidente, lo mandó encerrar en 
la Rotonda y expulsar luégo del país, 
poco después del 92. Residía en Cura
zao en 1895 y a fines de tal año lo in
vitó el general Antonio Maceo a luchar 
por la independencia de Cuba. Partió 
de Nueva York a principios del 96 y 
desde su arribo a la isla se ocupó en 

organizar los estados mayores. Un asai 
to al jefe español Castellanos y las ac
ciones de Matanza, Punta Brava caa: 
corro y Minas le valieron el so bleno:rn. 
bre de León del Cauca.. Fue en seguida 
nombrado jefe de la vanguardia del 
ejército del general Máximo Gómez y 
a la terminación de la guerra era ma
yor general del ejército cubano. En la 
última revolución colombiana penetró 
al país por el oriente; fue batido en Ma
tamundo, junto a Neiva; cayó prisio
nero cerca a Santa Rosa de Cabal, por 
falta de previsión; fugó de Buga, com
batió en las montañas de Pavas, don
de había iniciado campaña el 85; pasó 
al Ecuador, invadió la República por 
el Carcbi y en el combate de Puerres 
el 20 de septiembre de 1901, fue cor: 
tada su hueste por tropas gobiernistas 
mucho mayores; herido y prisionero, 
condújosele a un calabozo, donde fue 
oscura y tristemente victimado, el mis
mo dia, juntamente con su ayudante se
cretario José María Caicedo. 

En Maniz~les había contraido matri
monio en 1876 con Teresa Patiño, bija 
de Agustín José Patiño, sangileño, de 
los fundadores de esa ciudad. 

Rosero Aurelio.-De Pasto, capellán 
del cabildo republicano de 1812, más 
tarde vicario y juez eclesiástico. Fue 
nombrado por el Libertador miembro de 
la junta que debía proveer los empleos 
públicos en 1823. 

Rosero Daniel.- Abogado pastuso, 
juez de circuito, prefecto del antiguo 
distrito del Caquetá, alcalde de Pasto, 
ciudad donde redactó El Artesano. Mi
litó en defensa del partido liberal y al
canzó el grado de comandante. Murió 
en Tumaco, de treinta y tres años, en 
1886. 

Rosero Felipe.- Natural de Pasto, 
donde fue procurador del circuito; poe
ta y escritor, dejó inéditas varias poe
slas. Murió en Quito en 1882. 

Rosero José.-Presbítero de mediados 
del siglo XIX, concurrió a las cámaras 
de Pasto. 

Rosero José Antonio.-Poeta de Tú
querres, educado en Popayán, donde hi
zo estudios de abogado, hasta concluir 
la carrera, de 1890 a 99. Murió pocos 
años después en el Sur. 
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J~~~Tomás.-Pastuso de fines ~~1 
y principios del XVIII, hi~o 

ento mayor Juan Rasero Nu .. 
dar~ejo (hijo a su vez de otro de 

e nombr~) y María Fern~dez del 
bija de . Juan Fernandez del 

c<r:~~·~,:',;· Maldonado, español, escribano 
cabildo de Pasto, y Clara Centeno, 

. a terna de Juan Fernánde:' del 
111e~ll~ abogado de la cancillena de 
Casi doÍid y materna del capitán Bar
Val a, Sá;,cbez y María Aranda, de los 
toJ:!~os conquistadores, _po~ladores Y 

, P ·rcadores de las provmCias de Po
paciá~ y N eiva. Clara fue bisnieta del 
paYitán Juan Centeno, conqui;'tador d~ 
Ñ~eva España, de donde paso a~ Peru 
e hizo campaña c?ntra GonzB:~o PIZarra. 
Tomás quedó huerfano en t!erna edad 

entró en la tutela de Catalma de Mo
. tna Fajardo, su abu~la, y ~el doctor 

Carlos Rosero del TreJo, su tw. Fue a!
alde de la santa hermandad y contn
~uyó en forma superior a . sus haberes 

los compartas y e exacc10nes hechos 
a n nombre del monarca para la defe~~ 
e del actual Nariño, amenaza~o de. pl
:tas. En beneficio del~ comercio ayudó 
d su peculio a constrmr un puente so
be el Guáitara. En certificación dsda 

.- p~~ él en Pasto en 1704 se l_ee: uyo, 

. desde mi tierna edad, he acudid~ ~ to-
do lo que se ha ofrecido del serviCIO de 
:su majestad, especialmente en la pro
vincia de Barbacoas, donde se me ~n
cargó la labor y defensa de. una ~rm
chera (en el Telembí) para un pedir la 
entrada de los enemigos y piratas que 
infestaban la mar del Sur y sus puer
tos trabajando personalmente en la o
br~ de dicha trinchera; y que en otra 
ocasión fui por cabo de once hombres 
despachados por el teniente gen~ral de 
gobernador capitán Bernardo ~er~z de 
Medina, que lo era de la provmcia. de 
Timbiquí, para entregarlos en la .Isla 
del Gallo al maestre de campo Diego 
Fernández Marcilla y reforzar ~a _guar
nición de ese puert~,~ donde _as1sb mu
chos días en comparua del di~ho maes
tre de campo, teniendo ~ la VIsta nueve 
embarcaciones del enem1go, que se f~e 
Iuégo que subió la armada del Peru, 
asistiendo a mi costa". 

Rueda. Angel María.-M:>estro de ~·
cuela en Caloto y en Silvia; se distin
guió en la guerra de 1854, ?omo uno 
de los jefes de la fuerza orgamzada con-

tra la dictadura de Melo, en la prime
ra de esas ciudades, en mayo del 54, 
de la cual fue primer jefe Manuel Te
jada y segundos Rueda y el más ta~
de general Francisco de Paula Madn
ñán · se batió en San Julián y luégo en 
Cali: el 16 de junio, brillando por su 
arrOjo; apresó en la calle de la Me:
ced al gobernador, melista, coronel Lms 
Tobar, siguió luchando y en las ~!ti
mas horas cayó mortalmente hendo . 
Días después se honró s~ me:r;noria en 
una función cívica en Cah; alh se can
tó un himno en su loor, en el cual se 
decía: "Oh sombra de ese Rueda vene
rada-a cuyo empuje y sin igual bra
vura-debe la libertad Buenaventura
y la puede deber Nueva Granada". 

Era hijo de Marcelina Montoya, ca
sado con Juana Vida! y padre de He la
dio general Progenie, Fílida, casada 
co~ Pedro Alcántara Medina, y Angela. 
Heladio con Cristina Bonilla Estela, pa
dres d~ Angel María, Heladio, Cristi
na, María e Inés, hermanas de la cari
dad las dos últimas. 

Rniz Joaqnin.-Republicano de la gue
rra magna, hizo la c~paña del ~cua
dor hasta 1829 y vencio en Tarqm. Ve
cino o nativo de N óvita . 

Rniz Manuel Cayetano, Pedro José-
Próceres de la Independencia, de Rol
danillo, 

Ruiz Pedro.-Sacerdote nacido por 
1740 o acaso antes, en la banda orien
tal del Cauca. Vivía en Popayán al es
tallar la guerra de Independencia Y se 
contó entre qnienes trabajaron por el 
triunfo de la República (Bueno Manuel 
Antonio). 

Rniz Rafael.-Jefe politico del anti
guo cantón de Ipiales y diputado a las 
cámaras provinciales de Túquerres. 

Ruiz Nava.rrete Antonío.-~ació. en 
Pasto del matrimonio de Mana Perez 
Paladines, caleña, y su ~ercer espo~o, 
Luis Antonio Ruiz Paladines, a media· 
dos del siglo XVII. Se educó en un c~
legío de jesnitas, obtuvo el grado ~e li
cenciado y lo ordenaron de presb1tero. 
Fue beneficiado con el curato de Jon
¡rovito comisario subdelegado del san
to ofi~io y en 1681 vicario y cura de 
Santa María del puerto de !3a~b~~oas. 
Su patrimonio y rentas los mv1rtlo en 
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la reedificación de la iglesia matriz de 
Pasto ; la hermosa portada de la puer
ta del p~r<J,ón de dicha iglesia es de pie
dra artlsticamente labrada y dirigida 
por el padre Ruiz Navarrete · recons
truyó el antiguo coro del m~nasterio 
de conc~ptas, la iglesia de Santiago y 
una capllla de San Francisco. Por últi
mo, puso la primera fuente de agua en 
la plaza principal de Pasto. 

~niz Sali~ Tomás,-Presbítero 
len? que tomo a su cargo en 1780 el 
terw de la tercera orden de San 
tín, institución que fomentó y so,,b,~;'.: 
en auge. Murió en 1791. 

El beaterio~ ocupaba el edificio 
hoy es hospital y en virtud de p que 
ta con el edificio de la Merced p:,rrnu. 
acá las beatas recogidas donde a· aron · 
mantienen. ' un se 

) 

Letra S 

Andrés.-Prócer de la lndepen
capitán, de Santander. 

Juan Francisco.-Alcalde por la 
'·R,,pilblica en 1813 en Cali, su ciudad 

. Saavedra Alejandro.-Poeta y escri
~ tor nacido en Buga en enero de 1877, 

del matrimonio de Fidel Saavedra e Isa
bel Restrepo Mejía, antioqueña, muerto 

. en Cali el 22 de febrero de 1904. Había 
contribuído a debelar la rebelión de 
1899-902, durante la cual llegó a tenien
te coronel. Desempeñó algunos puestos 
Civiles, entre ellos la intervención en la 
tesorería del Departamento, en Popa· 
yán. Colaboró en diversas publicaciones 
y fue uno de los redactores de Revista 
Nueva., de Cali. 

Saavedra Juan.-Capitán republicano 
de la guerra magna, a quien le asignan 
por cuna Santander. 

Saavedra Víctor. -Sacerdote nacido 
en Guacari en 1856, muerto en Buga, 
donde fue cura mucho tiempo, a fines 
de 1921 o principios de 1922. Escribió 
para la prensa periódica y dejó algunos 
folletos de propaganda religiosa debi-

. dos a su pluma. 
Esta familia procede de Antonio Saa

vedra, casado con María Rengifo, hija 
de Marcos Rengifo de Lara, y padre de 
Juan Saavedra Rengifo, marido de Rosa 
Barona de la Torre (Barona José Agus
tín) . Saavedras Baronas fueron el pres
bítero Buenaventura, quien testó en 1832, 
Y Sebastián, casado con María Antonia 
Arzayús (Navia Arzayús), padres de 
Vicente Saavedra Arzayús, marido de 
Nicolasa Manzano, padres de Leopoldo, 
que casó con Filomena Arzayús, de cuya 
unión procede, entre otros, el doctor Ju
lio Saavedra, abogado, diputado, se.cre-

tario de hacienda del Valle, secretario 
del ministerio de instrucción pública . 

. De Antonio procede igualmente Igna
Cio Saavedra, padre, en Isabel Villafañe, 
de Cayetano, padre de Nepomuceno ca
sado éste con María Jesús Salís p~dres 
de Víctor. ' 

Salas Miguei.-Caleño, de los vence
dores del jeie español Tacón en Iscuan
dé, en enero de 1812, a las órdenes del 
coronel José Ignacio Rodrlguez. Lo hi
rieron alli. 

Salazar Alejo y Francisco.-Presos a 
consecuencia de la sorpresa dad'a. por 
Aymerich a los republicanos en Catam
buco, llevados a Pasto, donde se les 
diezmó con ciento treinta y tres com
pañeros, diez de los cuales fueron fu
silados en esa ciudad el 26 de enero 
de 1813. 

Salazar Francisco Javier. -Posible
mente vallecaucano, educado en Bogotá, 
donde casó con una hija de Jorge Ta
deo Lozano, hermano del marqués de 
San Jorge . Josefa, con quien se esta
bleció en Quito, adonde llevaba en alha
jas toda su fortuna, que durante el via
je le robó un sirviente. En esa ciudad 
se recibió de abogado, perteneció a la 
sociedad patriótica "Escuela de la Con
cordia", en 1791, actuó entre los próce
res del año 9 y en la segunda junta 
suprema fue presidente del senado, nom
bre que se dio al tribunal de justicia o 
antigua audiencia, el año 12. 

Los Salazares Lozanos fueron veinti
dós, de ellos, Agustín, prócer del año 9, 
jurisconsulto y escritor, profesor de la 
universidad quiteña, presidente de la 
corte superior, subsecretario de estado, 
senador, muerto el 16 de julio de 1862; 
José Maria, nacido e¡ 799, también ju
risconsulto, representante, director ge~ 
neral de estudios, presidente de la cor
te suprema, muerto el 29 de octubre del 
48; Manuel María, secretario del con-

Francisco
Highlight
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greso! subsecretario de estado, senador, 
fallec1~o ~1 . 2 de noviembre de 1886; 
Joaqrun, Junsconsulto, prócer, presiden
te de la c?rte superior del Azuay; To
masa, muJer del doctor Vicente Lucio 
Ca:bal. :!:1:anuel María casó con una so
brma, hi¡a del matrimonio Cabal-Sala
zar,. Y fue padre del doctor Vicente 
~ucw Salazar Cabal, nacido el 20 de di
c~embre de 1832, secretario de la lega
CIÓn ecuatoriana e;n. Bogotá, diputado 
(rep:esentante), rmmstro de hacienda, 
pres1dente .del E.cuador en 1895, muerto 
el 96. Jos~ ~ana casó ~on Dolores Ar
b?leda, qmtena, .nieta' del payanés Ma
nano (Arbol~a Fernando); hijos suyos 
~ueron Francisco Javier, jurisconsulto 
hte.rato, estadista y militar, nacido e~ 
Qmto el 11 de enero de 1824 diputado 
gobern!J-dor de Manabí miniStro de es~ 
~do, Jefe del ejér(}ito,' muerto de can
didato a la presidencia en Guayaquil 
e~ 21. d~ septiembre del' 91; Luis Anta: 
mo, JUri~~onsulto, diplomático, nacido el 
24 de ~1c1embre de 1825, muerto el 15 
de n~Vlem,bre de 1892, vicerrector de 
la umvers1dad. d~ Quito, diputado, go
b~rnador de Ptchmcha, consejero y mi
mstJ:o de estado, ministro en Bogotá, 
preSldente de la corte suprema. Hijo 
del. ~neral .s~Iazar fue Julio Héctor, 
peno~1sta, .mm1stro en Lima, muerto en 
~896, sobnno, el poeta y periodista Ju
ho Arboleda Armero. 

Salazar Juan Antonio.-Galeño, naci
do en 1802, alcalde de su ciudad en 
1833 y en 1839; presidente del cabildo 
c~~:ntonal en 1844 y del cabildo del dis
trito en 1860; jefe político de Cali en 
1853,_ !'ahí~ sido en 1850 empleado en 
el IllllllSt~no de relaciones exteriores y 
en esa virtud encargado de la oficialía 
mayor o secretaría, como ahora se lla
ma. En 1860 hizo campaña en favor 
del partido liberal. Con el grado de ca
ron~! fue jefe de estado mayor en el 
Tolima Y también comandante de las 
p_rovincias de Cali y Buenaventura. Mu
nó en 1865, año en que fue ascendido 
a general. 

Era el primogénito de José Nicolás 
Salazar y María Joaquina Echeverri 
muerta el?-. Río Claro el 17 de enero d~ 
1846 e. h1¡a de José Ignacio Echeverri 
Y . Man!' I¡¡nacia Sánchez. La Echeve
~ babia sido casada en primeras nup
cias . con Tomás Figueroa, sin descen
den?Ia. ·De las segundas, con Salazar, 
nac1~ron Juan Antonio, Juan Bautista, 
Mana Mercedes, María Manuela, mujer 
de Rafael Rengifo (padres de Primitivo 

' 

~a~ón, Lorenzo, Rafael, Leopoldo 
timan o y J ovita Rengifo Sal azar) ' llJar. 
na, Francisca, mujer de Fernand¿ ua .. 
mu~ez. Juan Antonio casó con Ma ~er .. 
Or~Juela,_ d~ _cuyo enlace proceden. til~e 
colas; V1rguua, esposa de Elías M N! .. 
nez, padres de Bárbara Matilde. :irt~
queta, mujer de Fernando zatD.or nn .. 
Joaquina; Obdulia; Julia, y Rómuk:'o; 

Salazar Melchor.-Nació el 5 de b . 
de 1548, pasó su niñez en Cartago .a{'! 
fundador de Toro y gobernador' ue 
Chocó . M u rió en Bogotá el 9 d del 
de 623. e mayo 

Sa~azar Manual Gregorio.-Nació 
Is~n!' el 4 de junio de 1853, del m~~ 
tnD?omo de Gregario Salazar y Mari 
J es~s Mosquera. Hizo sus primeros es~ 
tudios_ ~n Buga, en una escuela dirigida 
po~ Pnmo Cabal, de donde pasó al co
leg•.o que regento el doctor Manuel An
t~m~ Sanclemente, , en la hacienda de 
Pwhichí. En Bogotá concluyó su carre
ra, en el Rosario, graduándose de doc
tor en derecho y ciencias políticas el 
6 qe dicie~bre de 1879, época en que 
reg¡a ese ilustre claustro el doctor Gil 
Co_Iunge. Vuelto a! Chocó, sus conte
ITa~eos lo enviaron por dos veces a la 
leg¡slatura del Estado, a Popayán, en 
el 81 Y ~n el 83 ; en este último año 
fue presidente de dicha corporación 
En ella trabajó para restablecer com~ 
lo o,btu~o, la .Pr_ovincia de San Ju~n. que 
hab1a sido ehm.mada poco tiemno antes 
De nuevo. ~n Bogotá, el general Payru:; 
lo. n_omb~o Jefe de la sección primera del 
~~1steno de la guena, cargo que sir
Vlo en_ 1887 y 88 . qon posterioridad de
semp~nó .en el Choco los puestos de juez 
del circUito de San Juan con residencia 
en Istmina, y director 'de instrucción 
pública de la intendencia creada en 1906 
dur~nte la a~ministración del generai 
Ennque Palacws Medina. En 1909 con
currió al senado nacional· tres años des
P.~és se avecindó en C~li. donde mu
na el 29 de noviembre de 1921. 

Salazar y Andrade José--Sacerdote 
qu~ fign_ró en Popayán a mediados del 
ú_ltrmo s1g~o, graduado de doctor en ju
nsprudencla el 44, miembro de las cá
maras provinciales de allá entre ellas 
1'! constituyente de 1853, ~n que estu
VIeron muchos e ilustres hijos de la ciu
dad del Puracé. 

Salcedo Francisco J.-Ilustrado y vir
tuoso sacerdote bugueño, ordenado en 
1813 y que alcanzó edad centenaria. 
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!'lal.ceélos figuran en Buga desde 
XVII, cuando casó allá 

B••Itl>SaLr con Maria de la Cruz, 
la Cruz Guevara y 

.:1R~~d;~~;~z Miranda, nieta 

~!al~:~:~~~iÍ~~~~~~Ia~Cdr~uz Gue-Y materna 
iJ:,inu¡el de Ca-

originarios de Arlda•IU
ape!lido desde una cen

Una rama_ se estableció en 

~~;~~~::~~Dominicana, donde figuró de! último siglo un presi-
Hijos de Baltasar: 

Pedro, casado con Gertrudis Rol
padres de: 
José Tomás, con Mar!a Ortiz Na

presbítero Pedro José, a Juan 
con María Francisca Serrano, 

Vicei1te". _, Dionisia Cifuentes, a Ger-
w;t;.í;I;~¡¡; ·-,Luisa y a Casimiro, quien 
e en el Ecuador, casó en 

con una Veintemilla, madre de 
Miguel, Manuel y María Jesús, 

quiien••s ha v descendientes . 

~~~~[;~~;:~a~~M:~]a~ría Luisa Ar-
J.; b) Sai-

Gálvez, padres 
tta.rael, Francisco, con 

Manuela Salcedo Serrano, Ricar
Marlano, con Martina 

ez~a~~~~·~· Santos, Restitu
J Aristides, presbítero, na-

~~~;,;~~;~-~ de Santa Librada, 
P ; e) Antonio, con Ana 

padres de Rafaela, con el 
Agnstm Cabal Hoyos; de Gre-

con José Maria Cabal Hoyos; de 
~~o¡masa;· de Carlos, con Ana Joaquina 
Hoyos Carmen, Carlos, secretario de 

. hacienda del antiguo Canea, profesor de 
la Universidad, autor de un texto de 
contabilidad, y Matilde) y con Rosa Ho
yos (a Jorge, presbítero, a Gnillermo, 
a Rafael y a Fidel); de Manuel, con 
Maria Cruz Cabal, (al presbítero Alci
des, Alberto, Paulina, Rosenda, Antonio, 
Rodolfo, y Manuel María); de Luis, con 
Asunción Cabal, (a Lucio, Teófilo, Ru
bén, Leticia, Virginia, Ecilda, Raquel, 
Rebeca, María Cruz y Clímaco) ; a Fidel, 
con Felícitas López, y a Alejandro; d) 
Rafaela ; e) Micaela ~ f) María, con Ma
tías Peña (Peña Luis Antonio), 

c. Antonio Vicente, jesuíta, bautiza
do el 743. 

2. Manuel, con Isabel Rivera Núñez, 
a Isabel, con Francisco Nuno, a María 
Ignacia, con Vicente Moya, y a Balta
sar, ~on Teresa Arzayús. 

De este Manuel y de Juana Maria Or
tiz, si no estamos equivocados, nació 
Tomás, casado con Tomasa Ospina ( ma
dre de Maria Salvadora y de José Ma
ría) y con Maria del Busto, madre de 
Manuel, de Josefa, esposa de José María 
Figneroa, y de Manuela, mujer del pa
yanés Francisco Tenorio. 

3. Margarita, con Antonio Ortiz. 
Un José Salcedo, indudablemente de 

esta familia, murió en Cartago el 15 de 
agosto de 1840. Era soldado antiguo y 
retirado, vecino del Perú. 

Salcedo Santiago.-Servidor de la Re
pública durante la guo. 'a magna. Des
pués de la rota de !barra marchó a La
tacunga, donde lo apresaron los realis
tas y Montes lo condenó a servir de sol
dado raso diez años en las fortalezas 
de Portobelo, pena que le conmutó por 
la de ocho años en las fortalezas del 
Callao. 

Salinas Antonio y José. -Caleños, 
combatientes por la República en la In
dependencia. El primero hizo la campa
ña de 1812 sobre Pasto, c,on el grado 
de capitán. Apresado después de Ca
tambuco así como otros oficiales, fue 
con ello~ quintado y obtuvo el número 
fatal, pero a ninguno se le fusiló. Ja
vier Valencia y Gregorio Hoyos fueron 
rescatados con dinero ; por Salinas, Ma
riano Matute y Pascual Andreus nadie 
dio nada. En unión de Eusebio Barrero, 
Angel María Varela, capitanes también 
y otros próceres fue enviado a Quito 
con la respectiva causa iniciada en Pas
to. 

Sánchez Camilo.-Abogado de Popa
yán, donde fue fiscal del juzgado supe
rior y del tribunal y ocupó otros pues
tos entre ellos la prefectura de San
tan'der. Radicado en Bogotá fue secre
tario de gobierno de Cundinam.arca, se
cretario de la cámara de representantes. 
Sirvió a su causa como militar y murió 
defendiendo al gobierno en la acción de 
Peralonso, en 1900. . . 

Hijo de Camilo, muerto en 1875 (hlJO 
de Ramón y María Jesús Cabanillas) 
y Dolores Femández Vargas; a Isabel, 
mujer de Aniceto Guzmán, Paula, de 
Ramón Rada Mercedes, de Jesús Mas
quera, Carm~n. de Antonio Guevara, 
Beatriz y Camilo, casado en Bogotá. 

Sánchez Cesáreo . ..,.-Nació en Cali en 
1827 de Benito Sánchez y Rafaela Mar
tínez Micolta (Micolta Joaquin Esteban) 
y estudió humanidades en Santa Libra-
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verio, autor de una colección de 
das, pereció también en ~a•ntier~d: 
César, otro hijo, general 
ción, ha sido periodista. 
yaquil, magistrado de la 
tas, casado con Maria 
coechea, a Jorge, María, 
lla'. de la caridad, Enrique, 
mujer de Eduardo Cuéllar, 
Blanca. 

Sánchez Jacinto.-Cacique de 
y gobernador de ese pueblo, 
el año 1724, del cacique Luis Sánc]~-¿; 
y Juana María Ruiz, ed~;:;~~:v~ 
llegó a ser hombre de 
ilustración, que aprovechó en be,neficlo 
de su raza, organizando mejor a 
dioS, cuyos asuntos reglamentó en , 
teria administrativa y eclesiástica, pues 
tocóle cristianar a no pocos neófitos 
debidamente facultado para ello. Fu~ 
partidario de la Independencia y figura 
entre quienes plantaron en la plaza de 
Cali el árbol de la libertad. Casó en es
ta ciudad con María Aragón y murió 
en Yumbo a la edad de ciento diez a
ños, en 1834, dejando como heredero a 
su hijo Marcelo, quien si fue jefe entre 
yumbeños, ya no como cacique, pues el 
gobierno de éstos sucedieron los cabil
dos de indígenas y a éstos los alcaldes. 

Sánchez José Faustino. -Prisionero 
después de Catambuco, diezmado en 
Pasto con otros ciento treinta y cuatro 
soldados, de los cuales diez fueron fu
silados el 26 de enero de 1813. 

Sánchez José Joaquín.-8acerdote que 
se hallaba en Popayán en 1810 y fue de 
los que entonces trabajaron a favor de 
la República. 

da· tuvo de condiscipulos ( 1844) a Eva
risÍo de la Cadena, David Peña, Nu.ma 
Pompilio Llana, más tarde ilustre poeta 
y diplomático ecuatoriano, Manuel Ma~ 
ría Villaquirán Espada, Salvador y Ri
cardo Cifuentes, José Antonio Iragorri, 
Liborio Vergara, Matías Rengifo, Juan 
Antonio y Bartolomé Borrero . En 1849 
fue cabildante en el puerto de Buena
ventura, el 53 munícipe de Cali y a fines 
del año entró a servir la administra~ 
ción de correos, por nombramiento que 
se le confirió en agosto . Hizo armas en 
defensa del gobierno liberal, a ~as órde~ 
nes del general Obando, en 1851; en 
1854 pertenecía al batallón 20, de Cali, 
cuando estalló la revolución encabezada 
por el general Mela, de la cual fue par
tidario y por eso se le redujo días des
pués a estrecha prisión. En 1860 entró 
al servicio de sargento mayor y como 
segundo jefe del mismo batallón, lle
vando de primero a su condiscípulo Pe
ña. Estuvo de jefe de dia en Segovia 
y a su vigilancia y sagacidad se debió· 
en gran parte la victoria, lo que le va
lió un ascenso. Su actitud independiente 
le hizo caer en desgracia de Mosquera, 
quien ordenó recluírlo en las bóvedas 
de Bocachica; la escolta que }o conducía 
pidió gracia, el supremo director de la 
guerra reconsideró su injusta resolución 
y lo mandó con plazo perentori9 a re
cibir un armamento que por el Chocó 
se esperaba para el general Payán. Cum
plió satisfactoriamente su cOmisión y 
con ese jefe hizo el resto de la campa
ña, en la cual llegó a coronel. Termi
nada la revolución fue alcalde de Cali, 
en 63, y el mismo año concurrió como 
diputado a la legislatura del Cauca, reu
nida en Buga, en la cual tuvo de com
pañeros, en la respectiva cámara, a Ma
riano Ospina Lenis, Julio Varela, Jesús 
María Zorrilla, Jesús María López, Pa
blo Marulanda y Juan Antonio Solis. 
El 68 fue vocal de la municipalidad de 
la provincia de Cali y en 1883 guarda
parque. Intervino en labores periodísti
cas y en el 64 tomó a su cargo la direc
ción de El Caucano, periódico fundado 

Fue hijo de Joaquín Sánchez de la 
l"lor, payanés que testó en 787, casado 
tres veces: -con Nicolasa Benítez de As· 
taiza; con Paula, hija de Juan José Díaz 
de Lucena y Juana de Velasco, a Juana 
Francisca, mujer del español Antonio 
de Cervera, y a Lucas, ordenado de me
nores; con Juana, hija de Fernando A
yerve y María Francisca García de Le· 
mos, a María Josefa, José Joaquín y 
Pedro José. Joaquín Sánchez de la Flor, 
hijo del español Lucas Sánchez de la 
Flor y Jacinta de Huegonaga Salazar; 
nieto paterno de Juan Sánchez y Cata· 
lina Lorenzo y Peñuela de la Flor, de 
Medinasidonia; materno de Juan de Hue
gonaga Salazar (hijo del vizcaíno Mar· 
tin de Huegonaga y Rafaela Salazar, 
hija de Pedro Pablo Salazar) y Catalina 
Dalava, payaneses. 

a comienzos del 63 por César Canto, 
Alejandro Micolta y Benjamin Núñez. 
Murió el 30 de noviembre de 1885 en 
Cali, donde había casado el 10 de enero 
del 56 con Gertrudis Núñez (Núñez Cal
cedo). El 14 de noviembre les nació el 
primer hijo, Gustavo, esposo de María 
Luisa Zamorano, muerto en servicio del 
partido liberal en la última guerra civil, 
con el grado de general. Otro hijo, Oli-
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J • María.-Militar payanés, 
c"!fdas, nacido el 19 de ID:~r

•~·v .:;; • comenzó a servir e.n ~1 eJ.er
y ocupó puesto d1stmgu1do 

'-¡<•erJ<as contiendas armadas; en 1854 
"' del batallón 2' de. Tim

como jefe de la ~nmera 
. primer ejérc:it?. y luego co-

d la quinta dlVlSlOn, sostuvo 
~·v campaña contra los con

ac 1 a el sur Y centro del Esta-
::;~ilo:res e3 por cimentar su nombre 
. e:mpezan o el 60 donde con ciento 
Sach:~fd~dos tri~nfó de ocho~ientos 

·tuneaban Jacinto y Joaqum ~a-
cap• Rafael Muñoz y otros ¡e-

. Córd1~a'!o ascendió y le manifestó 
p~lla acción tenía para la ~ue"Je 
aq volución una trascendencia e 
1 ~smo Sánchez no se daba cuen

e · a la guerra era ya gene
Al te':";'!'n r En 1865 se le nombró de diVlSlO · · 

0 comandante general de la q_uu~
~':'e~ión. en 1876 fue de Jos pnnCI-
1~ fes 'en armas en defensa del go-

¡e 1885 se pronunció al sur de 
>;;r>av·áne~ontra las autoridades estaJ:>le

la falta de pertrechos le ¡m
pe!lizar labor eficaz de acuerdo 
re planes y entretener ~} gened~l 

mientras la revolucwn po la 

;~~~:e~n~:e~l Valle . Su partido le otor-y distinciones, entre eii:=ts 
para eiercer el poder eJe

Estado . En épocas de paz 
dedicado a faenas agrícolas. Mu

e! 4 de junio de 1893. 

Sánchez Juan Antonio.-Nació en_ Ca-

Ji. el 16 de e~~ ~o 1~Í!ch~~ ;'~~'f.d~~ 
~o de Juan o urió aquí mismo el 
ma Navarreted, y1914 Estudió derecho 
5 de marzo e · aun 
hasta graduarse e~ ~sa carrera, Y stos 
cuando sus conocmnentos er~n l va De
en ella poco gustaba de a_te~ ~r a. f e 

-'. algunos cargos JUdiCiales, ? 
~~':]:!

0 

del tribunal d~ Occident~e~f~~: 
cal del juzgado sunen~r. Su p í ini
ción estuvo por la ensenanza y as.' cut
ció dos generaciones en el saber'· r 
tivó las bellas letras y supo co~qmst':í:~ 
se fama como poeta Y . esc18~3 con 
un concurso abierto ~m-~a~~Üvar ~btu
motivo del cent.enano e u a ai Padre 
vo primer premiO una oda s y 
de la Patria. Combatió en ~a. prensa 1~~ 
sus ideales políticos y rehg;.o_~oili~ector 
durante la última guerra ClVI 
de El Noticioso. Dejó inconcluso un t~~
tado de teneduría de libros por partid a 
doble, ramo en el cual era muy versa o. 

Fue profesor en Santa Librada, vocal 
de la antigua municipalidad .de la p~o~ 
vincia de Cali (1886), conce¡abl del ~·1 tri.to, secretario contador del anco e 
Canea. 

Sánehez Jnsto y Segando.-Fi~uran 
a mediados del último sigl? ~n Túque
rres, de cuya cámara proVIncial fueron 
diputados. 

Sánchez Leandro.- Valeroso militar 
é hizo armas en diversas con

payan s, d 1840 con gentes tiendas civiles, des e . . • . d' En 
d Timbío en cuya regiOn resl la. 

1~54 corrlo segando jef" d~i bata!~ 
deno;ru_nado asimismo Timbio, rea 

rodigios de heroísmo, sobre todo en las 
~cciones del pue':'te del B4osda yditco•·e~b: 
B tá sta última e e ' 
e~gla 'c:al recibió heridas tan g~f!-v:: 
que le ocasionaron la muerte en lC 
capital a principios de 1855 .. Era J!~ 
brino lneto del doctor Francisco . 
Caldas, y alcanzaba al tercio del s•glo 
en su edad. 

Sánchez Pedro Anto":io.-Hijo 1e ro~ 
a án se enroló muy JOven en e. e,er 

P.tY d~ Bolívar e hizo con este Jefe la 
~::,paña de 1822 en el Sur, la del Epua; 

S re y en seguida la del eru 
dor con uc E 1830 y 31 acompañó 
hasta e;~i6Óban~o y fue de los vencedo
al gen Palmira. Desterrado ento~ces 
res en 1 · • para flgu-or motivos políticos, va VlO . 
~ar en la jefatura militar de la prob~fó 
. d Buenaventura en 1835. Com . 

era b·erno en 1840 como activo temen
atl dgo Obando hasta'caer herid~ de muedr
ee • deCahellle 
~e1~n J'\~~i~c:l';;v~'Ji~ael valie'de Neiya 
J~~~s !eses antes y fue vencido en Rw
fno por el general Joaquín Posada Gu
tiérrez. Era coronel. 

Sánchez Salvador.-yanecaucano, ~i~ 
. d 1 primeros bempos de la e 
h~hÍic:. Concurrió al restablec!miento 
pd la legalidad en 1854, como ¡efe del 

e . Ro rio nombre que se escuadran del sa • , murió 

~~~~a~~n~~eb;~ ~~ ~:lle~n~~ ~almira, 
el 31 de agosto. 

S' chez Silvestre.-Prócer ~e la In
dep::dencia, nativo de Popayan. 

ánchez de Hoyos Pedro.-Luchador 
po~ la República desde 1810, na~.~~ió~ 
11 de febrero de 1777, en ¡uns •. de 

t 1 Palmira cuya faetona 
~b!~o:~i~ió desde Ú~23 hasta su muer-
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te, ocurrida el 19 de agosto de 1834, En 
1825 fue elegido senador al congreso de 
Colombia y en 1830 defendió la legiti
midad. Entre sus hijos se cuenta el 
doctor Jorge Juan Hoyos. 

pector provincial, secretario de la presi .. 
dencia de la República, muerto el 13 
de enero de 913. 

3) María Jesús, madre de una famj_ 
lia García. 

Sánchez de la Flor Francisco.-Posi
blemente payanés, vecino de Barbacoas, 
secundó en esa ciudad el movimiento de 
insurrección de los comuneros del So
corro en 1781. 

Sánchez Patiño Francisco A.-Paya
nés, prócer de la Independencia, 

Sánchez Sohnirón Miguel.-sacerdote 
nacido en Cartago en 1560, muerto no
nagenario de deán de Quito. Compuso 
un trabajo históricamente muy aprecia
ble que es la serie de obispos de Quito, 
por orden cronológico, que ha servido 
de base a diversos historiadores ecuato
rii:tnos de épocas posteriores. 

Sanclemente José Joaquín. - Ocupó 
importantes puestos oficiales en Bu$!"a, 
Popayán y Bogotá, entre otros los de 
administrador principal de alcabalas del 
Canea (1816) y diputado al congreso 
de 1832. Murió en 1868. 

Sanclemente Mannei Antonio.- Nació 
en Buga en 1813, del matrimonio cele
brado el 26 de septiembre de 1811, de 
José Maria Sanclemente, hijo de Ma
nuel Sanclemente y Margarita Aldana, 
y Maria Rita Estefana Sanclemente, 
nacida en 1780, hija de Cristóbal San
clemente, muerto en 1827, y Ana Ma
ria Garrido. Es aquella familia oriun
da del Chocó, o primitivamente alli ave
cindada. Los Sanclementes Sanclemen
tes fueron: 

1) Ramón, casado con Carolina Ca
bal (hija de I~io y Micaela Cabal), 
padres de Mana Jesús, mujer de Tulio 
Sanclemente; Micaela, de Joaquín Her
mida; Clementina, de Noé Domínguez; 
Daniel, marido de Georgina Cabal; ge
neral Manuel Maria, marido de Horten
sia Valencia. 

2) Manuel Antonio, casado con Na
zaria Domínguez, muerta el 12 de no
viembre de 1882, hija de¡ doctor Miguel 
Domínguez. Sanclemen tes Domínguez: 
Rita, Carmen, Virginia, mujer de Crisan
to Castro, Felisa, mujer de Aparicio Pe
rea, Enrique, muerto de cuarenta y sie-
te años en 1907, esposo de Julia Sancle
mente, Tulio, de María Jesús Sancle
mente, y Sergio (nacido ·en noviembre 
de 1848), de Pérsides Concha. Este úl

. timo fue rector del colegio de Buga, ins-

4) Trinidad, casada con Ricardo Ci
fuentes. 

5) Joaquin, nacido en 1819, marido 
de Vicenta Becerra, padres_ de: a) Ma
tilde, esposa del genera] José María Do
mínguez Escobar, padres de Né.Stor, Luis, 
Gonzalo, Tulia, Laura, Matilde, Susana, 
Jorge, José María, Dolores y Virginia; 
b) Lucindo; e) Joaquín, casado con Ju
lia Pombo, padres de Laura, Vicenta, 
Jesús María, Lisímaco y Rosa María; 
d) Cristóbal, casado con Cleofe García, 
padres de Emilio y Dolores; e) Emilia, 
mujer de Roberto Rivera Garrido, pa
dres de Paulina, Elena, Enrique y Da
niel; f) Inés, esposa de Paulino Azcá
rate, padres de Braulio, José Vicente y 
Julia; g) Paulina, célibe; b) Lisandro, 
casado con Carmen Rivera Escobar, pa
dres de Ernesto, Joaquín, Rafael, Lisan
dro, Helvia, Tulla, Maria, Manuel Fran
cisco, María Jesús, Elvira y Ernestina; 
i) José María, casado con Carmen Rive
ra Doncel, padres de José María y Lu
cindo; j) Romelia, mujer del doctor Ju
lio Saavedra. 

Manuel Antonio hizo sus estudios en 
Popayán, donde obtuvo el titulo de doc
tor en jurisprudencia en 1837. Fue en 
1839 rector de] colegio público de Buga, 
organizado entonces sobre la antigua ca
sa de enseñaza que funcionaba desde el 
siglo XVTII; secretario de la cámara 
provincial, juez letrado de hacienda de 
la provincia del Canea, ministro juez 
del tribunal de] Cauca (Buga) y presi
dente de esa corporación en 1849. Se 
le consideró complicado en la revolución 
de 1851 y se le siguió juicio de respon
sabilidad como magistrado. Esta cir
cunstancia lo puso de relieve, y fue po
pularmente elegido magistrado de la 
corte suprema de justicia, a la cual per
teneció en 1854 en Ibagué, capital pro
visional de la República, y luégo en Bo
gotá, a cuya toma concurrió el 4 de 
diciembre. Ya antes había sido diputado 
a la cámara de la provincia del Canea 
y había permanecido en Panamá, donde 
fue nombrado el 1' de enero del 54 se
cretario de la gobernación para los asun
tos nacionales. De la corte lo sacó el 
doctor Mariano Ospina Rodríguez e] 1' 
de abril de 1857, para hacerlo secreta
rio (ministro) de gobierno y guerra de 
la Nación, cargo que mantuvo durante 
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votos dispersos en otrasd parte:it:arp:~s~ atro años de ese presidente y ~n de Buga a encargarse e su . bre de 
Jos ~~a se encargó, eomo suplente, e to el que asumió el 3 de noylem, ue 
segul uraduría general, por haber pa- Hi98 en medio de grande a~tacwn 'ko 
la procl propietario, Bartolomé Calvo, hací~ temer por el o_rden publico., se 
sa~o¡·er~er el poder ejecuti~. L!l entr¡~ siéndole propicio el clima .de Bogvo~la!e'ta 
a d las fuerzas revoluc¡onariaf! a dirigió a Anapoima Y luego a . 1 . ' 
da . e 1 1 18 de julio del 61, le hiZo ce- desde donde ejerció el poder e¡ec':'tiv.J'. 
captta ' ~ nuevo puesto; se asiló en UDS; La fracción conservadora denommla3~ 
sar e~ó s asó a Centroamérica y de alh histórica dio un golpe de cuartel. e 
]egacl n, K donde estuvo algún tiempo de 'ulio de 1900, depuso ~ pre~¡dente 
a Pa;na~ '¡ rofesión de abogado. Vuel- e~cargó del mando a¡ ~cepresldente: ejer~'ca~caa ~stableció en Buga Y lué¡¡o lb primer magistrado nacwnal fue d tr¡ 
to a hacie~da de Pichinchí un colegto tado en forma que no se compa ec a 
en l~s célebre en nuestros fastos,_ por- su alta posición su avanzada edad 
qq~: allí se educaron varias gben¡·~raclon;~ ~~nlos principios de. 'que Val.allrdteabl~9sd: 

1876 intervino en la re e Ion con "dores Munó en 1 e a e 
En bierno habiendo sido uno de los ~::~e 19Ó2. Dispuso que ningun~ 
el gociudad~nos a quienes el conserva- señal indicase su. sepultubrla, .1!1 c~~ll:j:! ~es del norte del Estado, puesto e~ en la iglesia de d!cba po acwhn, ti:;:~. en Santa Rosa de Cabal,d busco de la puerta y al lado derec o. 
Pa ara ejercer siguiendo el orden e 1?~~- Ma , Nació en 
!ación la Presidencia de e.sa secclD 1¿ SancJemente Manuel .~la.- Ramón. 
M , tarde serenados los ánimos, se Buga en abril de 1848, b!JO. de d tal: 

ads vocal' a ]a municinalidad de la pro- t di6 humanidades en su eluda • na ' 
ve e t sf r es u 1 IT a y tomo parte . . d Buga. A raíz de la ran o - intervino en a pto 1 lCI gobierno liberal 
vmcm e J't" d l 85 ingresa de nue- en la guerra con ra e e-
mación po ' !Ca e ' di 'tir en 1 76 . se unió a las fuerzas del, g 
vo a la corte suprema, para ~- en eJ ' i María Córdoba se hallo en 

1 87 y volver a su ciudad na lVda' a neJ oaqu n , t' uó la cam-
eocu ar una plaza en el tribunal, al . a~- Los Chancos y luego c~:m ~~ a ser 

P · · ó 1 poder JUdi- aña en el sur de Antioqma, par . 
sele nueva orgamzacl n a d l do pde los vencidos en Bateros .. Reorgan!IZ~ó-. 1 Fue segundo suplente del e ega t vo Vl 
cmr. el Canea general Rafae~ Reyes ~ara do en el 78 el conserva Ismo, . ó 
~ consejo nacional constituyelnte, rtse a la actividad politica, en el 82 RSlf~a 

. ó vez más para a co e la direcciónt <!be! P~alidton·~:ir~a /erf:'~:_ le deslgn una1' d ptiembre de 1889 natal y con n uyo , 1 re-
en el 88. El e se 'bunal d 1 ral Payan para a P 
tomó posesión en Buga, ante el tn . d ' didatura e gene d D 1 83 al 85 fue 
de la gobernación del ~a~ca, esco~ ~ sidencia del Esta o: . ~ de hacienda. 
en ropiedad para un biemo, y no~ ro administra_dor pro~n~dida participación 
secietarios de go biemo y ~e ~a~end; En este ano _tuvo p~~án lo nombró co-

a los doctore~ Pectgo AJ?-tom~ran~it~a- :'"a~da~~~~~a~; más tardBeuy aJ?0~nv:i 
Rómulo Duran. ep~Sosd ctubre de ríos años fue prefecto <;!~ g ' 96 al 
mente del puesto el e o . . bre 95 ejerció la jefatura militar; dde! .. ón 
1890 para reasumir el 12 de dic~em d 1 98 la ¡'efatura de la tercera !VlSI el' 

· -'ente y permanecer al fren e e • B a Al comenzar 
~~rtamento hasta el 6 de febrero .Jie a~~n17na::an~~ seu~u~ieron tirantes la~ 
1892 en que le sustituyó el doct~ ~ ~:lacio::..es con el Ecuadorchyo' sea ;!:f~ guel' Arroyo . Fue ministro de go Iern e . . t guerra mar ' 
de Miguel Antonio Caro e_n 18d94.18S9e4Ia mmmen. e una ndo de las tropas que 

1 anos e a asum.tr el ma , cino Conjurada g~gi;c{,':'.~~:~rE~Í~97 ~sdurant~ el debate debían atacar al par~ vf centro del Ca u-
. ial f lanzado candidato para la tormenta,, rer~!aco y Buenaven-presi~enc ' ue d l República por la ca por la ~~ e, "edad la goberna-

el pnmer puesto e a . da na- t ra AsuiDio en prop 11 1 
fracción conservadora denomma . u . C 1898 y al esta ar a 
. r t José Manuel Marroqum pa- cguióenrr~elciv~~c:n e~ctubre d~l 99, se ~~-~ 

ciOna.ls a y 'd te EJe.ndo en febrero e ·erc!'c¡'o de la Jefatura c!Vl ra VlCepresl en · b.. di as clar6 en J t 
del 98 por los colegios de las . versá esidir preferentemen e 

1 t raJes sm m s y miBlitar, paFura e r magistrado bastante circunscri~ciones f de Pasto' donde su- en uga. 6 d los in te
discrepancia que e eal Rey~s candida- ecuánime, que .se preocionfi~a y pasó 
fragaron por el gen.er erament~ lanzado reses de la entid~d ~~de¡ sur. Al ocu-
to conservador . pnm salvo algunos visita a las provmcl 
por los congresistas, Y 
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rrir el gol!l<; cuartelario del 31 de julio 
de 1900, deJ~ tranquilamente el puesto al 
general Jose Antonio Pinto, designado 
por Io;9 _!J.ombres de la nueva situación, y 
se retiro a su hogar, de donde lo sacó el 
generaJ Reyes en 1906 para hacerlo jefe 
de estado mayor general, luégo minia~ 
tr~ de la guez:a, hasta 1908, y en se
guid~- secretario. generaJ de la presi
denCia de la Republica. Este último em
pleo lo conservó durante el interinarlo 
de Holguin. Al restablecerse la legali
dad se retiró una vez más al hogar, 
~asta su muerte, ocurrida el 24 de sep
ti!'mbre de 1923, amargados los últimos 
anos por cruel dolencia. 

Sanclemente. Ramón.- Abogado que 
nació en Buga en 1812, hermano mayor 
del doctor Manuel Antonio graduado en 
la Universidad el 1' de octubre de 1836 
Ejerció diversos cargos públicos entr~ 
ellos los de jefe político de su ~antón 
rector del. co.legio público, gobernado; 
d~ la provmc1a del Canea. secretario y 
diputado de la cámara provincia¡ y re
presentante al congreso por el Chocó 
en 1848. ' 

SandovaJ Gregorio. - Payanés hecho 
sacerdote el 849, capellán del hospital, 
cura de la Catedral, vicario general go
bernador eclesiástico y vicario capitillar 
esto último en 1886-88 por muerte deÍ 
obispo Bermúdez. En i881 fue llamado 
a ocupar una prebenda. Murió por 1893. 

Sandova! José Joaq1Ún.-8oldado de 
las tropas llevadas a la campaña de Pas~ 
to en 1812; preso después de Catam
buco y conducido a la cárcel de Pasto 
donde se le diezmó con ciento cincuent~ 
Y. nueve compañeros, de los cuales sólo 
diez fueron fusilados, el 26 de enero de 
1813. Los otros seis a quienes también 
correspondía la muerte se hallaban fue
r~ de la prisión y no pudieron ser pues
tos o~~unamente en capilla. De los 
sobreVIVIentes, algunos lograron huir o
tros quedaron enfermos en Pasto y 'se
senta y uno fueron conducidos al Ecua
dor Y por Riobamba internados a las 
montañas de Macas, adonde también 
fueron a dar otros republicanos toma
dos en diversas acciones . Sandovai no 
pudo seguir d~ aquella ciudad, por en
fermo, y lo deJaron en la cárcel de allí. 

San~oval y Lazo Teodoro.-Sacerdote 
payanes, muerto de edad avanzada el 
3 de noviembre de 1883 . En 1835 había 
ceñido mitra, para intervenir en la con
sagración del arzobispo · Mosquera, que 

se realizó el 28 de junio en Popa · 
~omó activa parte en la política e~an. 
cm~ente en 1854, época en que s'ostu~~ 
la dictadura de Melo . Triunfante la le
g~hdad, fue expulsado del país por dos 
a~os. E~ector cantonal, profesor y bi
bhotecano de la Universidad, profesor 
en la escuela !10~~1, largo tiempo sus
nenso en el eJerciCIO de su ministerio. 

San~oloma Peregrino.-Nació en Bu
g.a. e hiZo armas en diversas contiendas 
CIVIles, hasta alc~nzar el grado de ge. 
neral. En 1852 fue jefe político canto
naJ Y e':' 53 concurrió a la legislatu
ra consbt!'ye':'te de¡ Cauca (Buga); ya 
ant~~ hab1a sido secretario de la gober
naciOn de esa provincia. En 1860 fue 
gobern.ad_or de la provincia de Cali (ma
yo a .Juho) con el encargo especiaJ de 
orgamzar tropas y marchó con ellas al 
centro del país. Le tocó ser de los de
fensores del cuartel de San Agustin en 
febrero de 1862, en cuyo año se le dio 
el ascenso a general graduado. Poco 
de~pués partió a .la costa atlántica y si
~Io al Istmo, a mtervenir, por Ulstrnc
Ciones del supremo director de la gue
rra, en los asuntos internos de ese es
tado, . que había aceptado los hechos 
cumplidos y que por convenio celebrado 
en Colón el 6 de septiembre de 1861, 
entre el doctor Manuel Murillo y el go
bernador de Panamá, Santiago de la 
Guardia, entraba a fonnar parte de los 
Estados Uwdos de Colombia mante-
1:!-iéndose neutral en la campafia entre 
liberales y conservadores del interior. 
Esa neutraJidad no la podla soportar 
Mosquera y dispuso que Santacoloma 
desembarcase en Colón lo cual ocurrió 
el 7 de jUlÚo del 62 y a pesar de las 
protestas de De la Guardia avanzara 
a Panamá, fingiendo actitudes de paz. 
El_ gob~rnador no quisq plegarse a las 
ex1~enc1as que se le hacian y no pudien
do 1mponer sus puntos de vista trasla-
4ó su gobierno a Santiago. La fracción 
hbera! Mosquerista, encabezada por el 
entonces coronel Buenaventura Correo
so, desconoció al gobierno secciona} el 
25 de julio y proclamó gobernador a 
Manuel María Díez, quien convocó una 
constituyente de la cua¡ fue Santacoloma 
diputado. Sus colegas lo designaron pa
ra concurrir a la convención de Ríone
gro, honor que también se le hizo en 
el C,!iuca y a este estado representó en 
el celebre areópago. Volvió a Panamá 
donde por sugestiones de Mosquera 1~ 
asamblea lo habla elegido presidente del 
Estado, para terminar el bienio que lle-

-""""----,...-----------,- ---------------------
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basta septiembre del 64. Su go
se caracterizó por medidas de re-

y de caudales pú-
la prensa y violentó 

"n!Ulltf'Q v·v vu•o·•· hasta hacerse elegir 
~~d"~•:l=~~:f~~~~: el bienio del 64-66. No 
:~ su deseo de seguir roan-

Istmo porque fue llamado 
3 Bogotá a responder en juicio ante la 
corte suprema por asuntos de trascen

, dencia internacional, como fue la hosti
lidad contra el comisario regio de Es-

aña, Salazar y Mazarredo, a quien se le dio el 20 de mayo de 1864 una cen
cerrada que se atribuyó al presidente, 
quien presenciaba los hechos desde un 
balcón de su casa, sin tomar ninguna 
medida para resguardar la persona del 
agente de Isabel 11. Se separó de¡ pues
to el 18 de octubre de dicho año. En 
1865 concurrió al congreso como sena
dor por Panamá v en 1867 como sena
dor por el Cauca. En 1871 y 72 fue se
cretario de gobierno y de hacienda de 
este último estado y estuvo encargado 
de la presidencia en marzo y abril de 
1873. Fue entonces candidato para ejer
cerla en propiedad, en el bienio que co
menzaba el r de agosto de dicho año. 
Antes de marchar a Panamá en el 62, 
había sido comandante del distrito fe
deral de Bogotá; en el 63 lo nombró 
Mosquera jefe de la sexta legión, con 
motivo de la guerra con el Ecuador. En 
el 65 fue comandante general del tercer 
departamento militar del Cauca y en el 
72 inspector general de las milicias del 
mismo estado. Murió en Bogotá hacia 
1890. 

El genera¡ Santacoloma procedía de 
Manuel Agustín Santacoloma, de Cam
pijo, villa de Arciniegas, provincia de 
Alava, hijo de Agustin Santacoloma y 
Josefa Gutiérrez, casado con Gertrudis 
Bueno, nacida en 17 41 de Gregario Bue
no del Pino y María Holguln (Holguin 
Carlos). Santaco16mas Buenos fueron 
Agustín Bernardo y Josefa, que murió 
joven. El primero casó con María Jose
fa Bertoita y Becerra y fue padre de 
María Manuela Bernarda, nacida el 786, 
y de Agustin Anacleto (marido de Ma
ría Manuela Valencia); casó de nuevo 
en 796 con María Francisca Romero, 
hija del capitán Francisco Romero y 
Maria Isabel Ortiz, y fue padre de Ra
món, Juan, Gertrudis, Francisco Teodo
ro. Ramón, diputado a la cámara del 
Canea en 850, fue esposo de Camila Fer
nendez, hija de Isidro y de Clemencia 
Materón, y , padre de Flora, nacida en 

1829, casada con Francisco Valencia; 
de Tomás Peregrino, el biografiado, na
cido en diciembre de 1830; de Diego Isi
dro en noviembre de 1838, distinguido 
en la defensa de San Agustín en 1862, 
en los puestos de mayor peligro, con
tador de la tesorería nacional, casado en 
Neiva, donde murió por 1894. Viudo 
casó Ramón con María Jesús Materón 
y hubo a otro Ramón, marido de Adela 
Ramírez. 

Santacruz Francisco Javier.-Pastuso 
de actuación distinguida en favor del 
Rey, ascendido a capitán el 28 de julio 
de 1814, por su comportamiento en la 
campaña de Juanambú contra Nariño; 
elevado a teniente coronel de milicias el 
18 de noviembre del mismo año. Era 
hijo del doctor Tomás Miguel Santacruz. 

Santaeruz José Fernando.-Ejerció en 
Túquerres, mediando el siglo XIX, los 
cargos de tesorero provincial, contador 
y diputado a la cámara de esa sección. 

Santacruz Juan.-Cura de Matituy, 
dipUtado a la cámara provincial de Pas
to y representante al congreso de 1846 ; 
también cura propio de Florida, N ari
ño. En 1851 tomó parte en la rebelión 
contra el gobierno. Hijo del doctor To
más Miguel Santaeruz. 

Santaernz Mannel.-Apresado en la 
Cuchilla del Tambo, llevado a Bogotá 
el 6 de septiembre de 1816. 

Santacruz Miguel. - Hijo de Tomás 
Santacruz Zambrano y nieto del doctor 
Tomás 1\-liguel Sa.ntacruz, nació en Pas
to y muy joven fue enviado a Quito, 
a un colegio, el que abandonó para unir
se al ejército libertador y distinguirse 
como héroe en Junín, Ayacucho y Tar
qui, hasta llegar a coronel. "Ese Tar
qui, dice Uribe Angel, es un campo bas
tante extenso en que soldados que me
rezcan tal nombre, batallones que ha
yan adquirido gloria, escuadrones que 
sepan manejar el caballo y la lanza, ar
tilleros que conozcan el cañón y ejérci
tos que sepan combatir pueden hacer 
prodigios. Y sucedió que e} teniente 
Santacruz, un pastuso de sangre en el 
ojo o de pelo en pecho, como se dice, 
teniente de un ejército, imberbe y su
jeto de poca experiencia, destacó un pi
quete por la oracioncita, víspera del 
combate, atacó a los peruanos que esta
ban en Saraguro, y les hizo trasnochar 
cogiéndoles algo más de quinientos pri
sioneros que fueron l1evados al campo 

;_l 
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en que estaba el cuartel general del 
Gran Mariscal de Ayacucho. Todo eso 
ejecutado con una compañía constante 
a lo más de sesenta hombres". 

Santacroz Tomás Miguei.-Abogado y 
coronel, hijo de Pasto, administrador de 
la real renta de tributos; encabezó a 
principios de 1812 la reacción realista, 
sucedió a Bias de la Villota como jefe 
civil de esa ciudad y su jurisdicción, en 
calidad de teniente gobernador, a prin~ 
cipios de 1813. Se negó a cumplir la or
den que de Quito le envió el presidente 
Montes para fusilar aJ general Nariño. 
Fue segundo de Basilio Garcia en la ba
talla de Bomboná, el 7 de abril de 1822. 
En Cali vivian en 796 dos familiás de 
Pasto, las de Javier y Melchor Barona 
Betancur, esposo el primero de Luisa 
Santacrnz Muñoz, y de cincuenta y seis 
años y de la caleña Juana Martínez el 
segundo. En las postrimerías de la Co
lonia fue instituído alférez real y regi
dor perpetuo de Pasto Gabriel Santa
crn.z Caicedo, hermano creemos, . de To
más Miguel Santacruz. Este fue casado 
con Ana Rosa Zam brano y padre de 
Agustín, Tomás, Francisco Javier, Juan, 
Josefa, Mercedes, Pastora, Margarita, 
Mariana, Anita, Maxim.iliana y Antonia. 
Pastora y Maximiliana se constituyeron 
enfermeras del general Pedro León To
rres, quien permaneció cuatro meses en 
"Estancia de Abajo'', hacienda de los 
Santacruces, para atender a la herida 
que recibió en Bomboná y que al fin 
le costó la vida el 22 de agosto de 1822. 
Torres obsequió a las dos jóvenes con 
una cruz de esmeraldas que por muchos 
años conservó la familia Santacruz. 

Santander Alejandro.-Nació en Pas
to en 1849, de Joaquín Santander, eba
nista hábil y distinguido por las nume
rosas construcciones (¡ue le tocó dirigir 
en esa ciudad, y Paula Hinestrosa. ES
tudió en la escuela pública, acompañó 
al padre en sus tareas profesionales y 
ya joven se desarrolló en él . la pasión 
por los estudios elevados. Guiado por 
este deseo ingresó al colegio Académico, 
cuyo rector, doctor José Maria Rojas 
Polo, supo apreciar las dotes de clara 
inteligencia y energía de carácter del 
alumno. Con notable provecho cursó ju
risprudencia y ciencias políticas, hast~ 
optar el grado doctora¡ el 69. Fundo 
entonces La Primavera, periódico lite
rario, donde escribió nevado por ardien
te. entusiasmo juvenil en favor de las 
clases trabajadoras ; en 1877 estableció 

la Sociedad Filológica, que duró DJ.ás d 
veinticinco años. Concurrió a la legise 
latura del Estado en 77 y 81, fue miem
bro de }a municipalida~ pastense en di: 
versas epocas y su presidente el 78. Fue 
representante por el sur de] Canea en 
la convención liberal nacional en 1897 
Antes habla sido juez del circuito d~ 
Tumaco, procurador del tribunal del Sur 
y vicecónsul en Tulcán. Desempeñó o.; 
tras destinos de importancia . Redactét 
El Termómetro, El Sur Liberal, La u. 
nión Liberal, La Estrella del Sur El 
Núcleo Liberal, Noticias de Colombi~, El 
Obrero, El Reproductor, de Pasto, y El 
Centinela, de Tulcán. Escribió y publicó 
en su ciudad natal una Biografía de 
Lorenzo de Aldana y corografía de Pas. 
to, libro de bastante mérito histórico. 
Se deben a su pluma los folletos La so
beranía de los estados y los motivos de 
la guerra. civil de Colombía de 1884 y 
85; Sentencias extranjeras, informe pre-
sentado a la corte suprema. de justicia 
del Ecuador; El futuro a.silo de pobres 
de la ciudad de Pasto; El Ecuador y 
Colombia. en lo relativo a.! cumplilniento 
de sentencias extranjeras; Santiago Her .. 
nández, su defensa por el homicidio de 
Francisco López, ante el jurado de Po
payán, y varios otros que seria prolijo 
enumerar. Murió en Pasto el 15 de sep
tiembre de 1905. 

Santander Apolinar.-Abogado pastu
so, rector y profesor de los colegios de 
su ciudad y la de Túquerres, juez del 
circuito, diputado a la convención cons
tituyente del 72, administrador de ha
cienda nacional, muerto en 1877. 

Santander Camilo.-Nació en Pasto 
en julio de 1836, aprendió a leer en la 
escuela que regentaban Va!erio Sobe
rón y Serafín Guerrero, cursó humani
dades bajo la dirección de los doctores 
Burbano Maya y Rojas Polo, estudió ju
risprudencia en Popayán, no la conclu
yó por la guerra del 60, en la cual to
mó parte desde e] principio; ayudante 
del general Obando, a quien acompañó 
al Derrumbado ; oficial de la secretaria 
de gobierno y encargado del despacho; 
también secretario del general Sánchez. 
Fue de los vencidos en Los Arboles, es· 
tuvo a punto de ser fusilado, lo cual 
iinpidió el doctor José Francisco Zara
ma; emigró al Ecuador, de donde volvió 
al poco tiempo; combatió en Pasto el 
4 de diciembre contra las fuerzas ecua
torianas mandadas por el general co
lombiano Eraso. Pasó de nuevo a la ve-
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república; en 1873, 75 y 76 estuvo 

1,,ioi>e~· 2, ;d¡~e los conservadores, subleva
" Diputado a las legislatu-

67 y la convención del 

~i~~~~·~~i:~~i~~~a~congreso, juez de 
1

;i de las provincias 
Pasto, administrador de 

a~/Xl:~~:aa la subdirección de 
n~~;;~;~¡~n1 y delegado del ra-
iJ su procurador y .magia-

del tribunal del Sur, nombrado 
del superior del Estado, profe

y ·vicerrector del colegio Academico. 
!if:m.ó por primera vez las armas en 
1851 alcanzó a teniente coronel de las 

ili¿ias del Cauca en 1877 y fue jefe :fe¡ batallón Cariaco. Murió en Pasto 
el 3 de abril de 1883. 

Santibáñez Joaqnin.-En la primera 
mitad del siglo últi~o floreció un 11mtor 
vallecaucano a qmen algunos asignan 

r nombre Jaime y le dan de cuna a 
l':"artago. Entendemos que nació en Cali, 
en 1789 hijo del procurador general de 
esta ciu'dad en dicho año, Jaime Anto
nio Martínez de Santibáñez, el cual re
sidía en 1812 en Roldanillo, con la es
posa Joaquina Pardo, nacida en 1764 
e hÚa legítima de Toribia Zorrilla, y 
con los hijos, Plácido, que vio la luz ~1 
87 y Joaquín. Este fue autor de ad!~ll
raÍ>Ies trabajos, como el lienzo que pin~ 
tó para el retablo de la capilla del ce
menterio de Buga, que representa con 
tal naturalidad el Calvario, que las go
londrinas pretenden posarse en los ár
boles; son también obras suyas de mé
rito un bosquejo del monte San Ber
nardo una alegoría de la América libre, 
un retrato de Cristóbal Colón, uno de 
Bolivar hecho en 1821, directamente del 
originai, y otro del franciscano José I~
nacio Ortiz. Se ignora dónde se formo: 
acaso en Quito por el colorido y la bri
llantez de fond'os y figuras. Sirvió a la 
República en la guerra magna, al menos 
después de Boyacá. Murió de unos se-
tenta y cinco años. . . 

La familia arranca del VIZCamo Agus
tin Martínez Iñigo de Santibáñez, quien 

· casó con Sabina Toledo, de Trujillo, Pe
rú, y viudo, con María Nicola~a de la 
Parra y Heredia, en 17~4: _ Sm duda 

. fue hijo suyo Manuel Santibanez, ~1 cual 
- u.nió en- Roldanil1o en 1745, a Nicolasa 

Jacinta de Aguirre y N?rzagaray, el ~u~ 
ra Domingo Manuel Pere.z. de Guzma~. 
El padre del pintor fue h>JO de Agustm 
o de Manuel. 

Sanz de Vicuña Pedro. - Sacerdote 
cartagüeño de la segunda mitad del si-

glo XVIII, muertp con fama de santo; 
insepulto tres días, le renovaban los 
vestidos porque las gentes se los lleva
ban a pedazos. 

Los Sanz de Vicuña, familia otrora 
ilustre en Cartago, tienen de tronco al 
español Miguel Sanz de San Juan, de 
Andosilla, en Navarra, y ~icolasa, Y.i
cuña casados en 1736. Nicolasa, hiJa 
del ~izcaíno Miguel Ignacio Vicuña, de 
Legaspi, alférez real. Este fue casado,. 
entendemos que segunda vez, con Fran
cisca Alvarez del Pino, viuda de Diego 
Martínez Balderrutén, y fueron hijos de 
esa unión José Francisco y Miguel Ig
nacio, nacido el 732. 

Sanz de Vicuña : 
1. Miguel, casado el 69 con Marcela 

Manzano a Bárbara Josefa (Buenaven
tura Ma;.uel María). 

2. Francisco, el 70 con Juana J ~sefa 
Renteria (hija de Nicolás Renter1a y 
Mariana Gil del Valle, nieta del payanes 
Ignacio Rentería y la ca~tagüeña M~
riana Martínez Balderruten), a Mana 
Joaquina, con José An~onio Mazuera 
Rentería. (Mazuera Felipe). 

3. María Jesús, con el español Félix 
de la Rosa, en 76. ~ ~ 

4. Mariana, con Agustín Mateus ~o
lanco quien testa el 819, de Agustm, 
de L~ Plata, y Merenciana An~~ade, d.e 
Caloto, a María Urbana, Asun,cron, Lm
sa, José Ignacio y José Joaqum. .. 

5. Nicolasa, ·madre del doctor Jero
nimo López. 

6-7. Pedro Pablo, nacido el 41, Pe
dro Javier; el 47; uno de ellos fue el 
biografiado. 

8. José Manuel Ignacio, e] 49, ca~~ 
do con Javiera Valencia, ~Juan Ignac:?• 
que el 89 casó con Mana Teresa, hiJa 
de José del Corral y Mariana Valencia. 

9. José Dámaso, nacido el 56. 
10. Mariano, el 65. 

Sarasti Agustín Ramón.-Paya~és, te
niente de gobernador en Iscuande, con
tribuyó con su dinero a impulsar el 
movimiento republicano de 1811. En 
1813 con Joaquín Pérez, Ramón Pardo 
y José Antonio Arroyo fu~ encargado 
por los diputados que habm en Popa
yán y por la muni_cipalida~ :pa_ra tratar 
con Sámano a quien se dirigieron por 
oficio de Ch~ne, el 26 de junio~ F~e al
calde ordinario, procur.ador y sindico. de 
Popayán en 1815. ~aJO la Reconqmsta 
pudo escapar a Qmto, mediante pa~a
porte con nombre supuesto, pues la ci:
cunstancia de ser cunado del doctor Fe· 
lix Restrepo ]a hacían valer en su con-

i.l 
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tra los realistas. Se unió a Sucre y con 
él marchó sobre Pasto, fue derrotado 
en el Guáitara, donde lo hirieron a m a
chete y lanza. Un cura amigo de su pa
dre lo libró de la muerte llevándoselo 
a su parroquia, porque los enemigos que- -
rlan escarmentar con él. Terminada la 
guerra, viudo, se hizo sacerdote. Murió 
en su ciudad natal en 1829. 

Esta familia proviene del vizcaíno 
Francisco Ignacio Sarasti y Aibar: sar
gento mayor de milicias, nacido en Pa
saje, casado en Popayán con Francisca 
Ante, quien viuda se nnió el 781 a Fran
cisco Clavija, de Cartago. Sarastis An
tes: 

l. Francisco Antonio, teniente de mi
licias disciplinadas, alcalde de barrio el 
81 y 89, de la hermandad el 90, en 91 
teniente de gobernador y oficial real de 
Barbacoas, regidor de Pasto en 1810, 
se ausentó a Ipiales, para tomar las ar
mas en favor de la República; era ca~ 
sado con Antonia Muñoz, padres, si no 
nos equivocamos, de Juan Francisco, 
marido de Josefa Restrepo Sarasti; Vi~ 
centa, mujer de Carlos Ortiz Sarasti; 
Teresa, de Manuel Ortiz Sarasti. 

2. Maria Ignacia, mujer de Ignacio 
Antonio Ortiz, padres de Silvestre, Es~ 
tanislao, Carlos, Benito y Manuel, na~ 
cidos los tres últimos en Honda. Silves~ 
tre, nacido en Popayán, adquirió sólida 
ilustración, especialmente en matemáti
cas. Se alistó por la República en 1810, 
llegó a comandante y fue de los venci~ 
dos el 16 en el Tambo y fusilado en 
Bogotá el 3 de septiembre de ese año. 
La municipalidad de Popayán, por orde
nanza 71 de 68, dispuso que se pinta
ran sendos retratos de Caldas, Torres, 
ID!oa y José Maria Quijano y que en 
cuadro de las mismas dimensiones de 
los retratos se inscribiesen los nombres 
del teniente coronel Ortiz y del capitán 
José Maria Rafael Arcos, sacrificados 
el 16 en Bogotá, del general Laureano 
López y del teniente coronel Juan Pa
blo Esparza. 

Carlos fue padre de Ignacio; Benito 
formó familia en el Tolima; Manuel ca
só con Teresa Sarasti, padres de Ansel
mo, Silvestre, José Ignacio (casado con 
Mercedes Posada Chaves, muerto el 86 
en Honda) Bruno, Mercedes y Nicanor. 

Estanislao casó en Rionegro en 1821 
con Norberta Montoya Zapata y fue pa
dre de Petronila, mujer de Mamerto Gar
cía (hijo de Sinforoso y de Josefa Mon
toya), de quienes procede el literato, 
periodista, político y diplomático doctor 

Laureano Garcia Ortiz, 
en Rionegro. 

Manuel Ortiz y Sarasti sirvió a ¡ 
causa de la Independencia primero a 
Popayán, donde fue cabildante en 1s13n 
y más tarde en las campañas de Antia' 
quia, con José Maria Córdoba Baj~ 
Magdalena y Sinú. Se halló en Chorros • 
blancos, ayudó, al lado del general Fran: 
cisco Carmona, a la rendición de Car. 
tagena, se batió en el Sinú con quince 
soldados contra trescientos españoles 
emboscados y los venció. Obtuvo la con .. 
decoración a los vencedores en el sitio 
y toma de la Heroica. En 1821 lo nom
bró el vicepresidente Santander ad:rni~ 
nistrador de alcabalas de Popayán . Fue 
después oficia] mayor de la secretaria 
de la corte de apelaciones del Cauca 
inaugurada ei 23 de marzo de 1826 .' 
Más tarde figura de nuevo en el ejérci
to. Al estallar la guerra civil de¡ 40 es
tá de capitán en la guarnición de Car
tagena; al cabo y creyendo la situación 
perdida para el gobierno legítimo, acep
ta los hechos cumplidos y secunda el 
movimiento encabezado por el coronel 
Ju!ln Antonio Gutiérrez de Piñeres, 
qmen lo hace coronel y le otorga pues .. 
tos de importancia. Jefe de las sabanas 
de Corozal, obra con energía y asume 
la responsabilidad integra de sus actos, 
hace fusilar en el Zapote, el 7 de sep
tiembre de 1841, al coronel inglés Gil 
More Gregg, por intruso, y a los oficia .. 
les A. Piedrahita, Felipe Horán y Can
delaria Fernández, lo cual, antes que ale~ 
jar a los extranjeros de nuestras dispu
tas domésticas, les hizo tomar activa 
parte en la campaña a favor del gobier~ 
no nacional. Contra Ortiz abrió opera· 
ciones una columna antioqueña mandada 
por el entonces coronel Juan María Gó
mez, quien llegó el 21 de diciembre del 
41 a Coroza!; el jefe rebelde se parape
tó en Ovejas, donde fue atacado el 3 de 
enero siguiente y vencido el 6, tras _por
fiada lucha. "Ortiz fue fusilado arbitra· 
riamente por Gómez", al decir de José 
Eusebio Caro, quien añade que "había 
sido ministerial y tratado de oponerse 
a la rebelión de ·Gutiérrez de Piñeres, 
a la cabeza de una compañia del bata
llón q~1. Preso y recluido en un cala
bozo, en Cartagena, trocóse en rebelde". 

3. Tomasa, casada el 30 de mayo 
del 88 con el doctor Félix Restrepo, pa
dres de Manuel. 

4. José Joaquín. 
5. Agustín Ramón, casado en Barba

coas con Rosa Quiñones, viuda de Pedro 
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adre de Gregaria y de Esteban, 
P Buga en 1833, casado con 
Ji'odriguez y Pombo, padres ~~¡ 

Agustin Ramón, jefe polih
:;:.lnac>oacna.ontón de Barbacoas en 18~4, 

d gobernador de esa provm
tar d~r por ella al congreso nacio-

sen:8 muerto en Bogotá el 17 de 
el d~ 1850. 

María . Manuela Vicenta, c~~ada 
el doctor Martín Rafael '!laVIJO. 

B !tasara muerta muy JOven. 
7. ~ ya ~itado estudió latinidad 
¡~ac~~{a en el S~minario, fue pro
fllode las materias que abarca~an con 

de esos nombres, paso a _Bo
el Rosario se hizo ba~hlller 

';,;:;slorttdenciia en 1814. Fue diez .a-
la secretaría del arzo b_Is; 

ta!nbién juez de hecho; .s.e dedico 
al comercio y muna en esa 

.ca""""' en 1836. 
a.:rmiento Antonio.-De los vencidos 

S Cuchilla del Tambo, enviado preso 
. enBiagotá el 6 de septiembre de 1816. 
a o • 

Sarmiento José Ma.ria.-Tercer ca~o
. doctoral en el coro de Popayan, 

cl~dad donde nació en 1816 y don'M' s.e 
: . ·n ió como orador sagrado. ecl
~!~ti ef'título de doctor en derecho en 
1~41 y poco después fue abogado de ~o
bres Ejerció algún tiempo e?a P:O e-

"ó . Fue profesor en la Umversidad, 
di ~1:.ado a la cámara provincial d~ P?-

p . n 1855 y secretario del viCano 
~:~ft':,I:r doctor Marcos _Antbonio/e\~:6'-

fue nombrado deán del Obispado, se 
di . b ypormoosesionó el 6 de e1em ~e 

livos de salud residió habltu.almente en 
Cali . hasta su muerte, ocumda en esta 
ciudad el 3 de diciembre de 1885. 

1 Un hijo de¡ conde Gonzalo de Sa va
dores estando en campaña fue u;a no· 
che c~nvidado del rey_ con frulta d" ~ sqa~~ 
tén y comió trece bunuelos; e lJO 
se había obligado a dar n;tuert~ a ot~~~ 
tantos moros como lo eJecutó, Y P. 
sentó las cab'ezas a su ;najestid, quien 
loó la hazaña y agrego : De a! cepa, 
tal sarmiento, palabra que quedo como 
apellido. R d · o 

Otra versión es la que por . 0 ng 
Gómez hijo de Diego Gómez, qmen ~r 
. , luchando en el siglo XII contra ~ 

ro':.so de Aragón, le dijo aRésdte. el ffl
de Castilla: Hé aqui a don o ngo 
mez conde de Burela, que aunque .. nos 
corbtsteis la cepa en él nos quedo un 
buen sarmiento. 

Los Sarmientos provienen de Manuel, 
casado con María Carmela Serrano, na~ 
cida el 736 de Manu~l Sánch~z Serran~ 
(hijo del sevillano VICente Sanchez(:a 
rrano) y Josefa de la Qumtana J. 
de Esteban). Sarmientos Serranos: Jo"': 
María, Cayetan? y creemos que tam 
bién fray Andres. . Iz . 

José María casó con Catalma qmer~ 
do, de Popayán. . 

C tano rimero con Ignacm Serra
no ay:dres 'd~ Esteban, quien testó ~n 
B,{g,i ~1 842; deshiJ?~ésd, eJI 78~3G~~';¡:li:,~ Antorua Hoyos la e 0 

- 1 • Maria Dolores Cerezo. 
yos, ~spano ' y . Ub Id Pastora Ma
Sarmien!Ds Hoyos. d la d~ctor T~oro 
ría Jesus madre e 1 . G 

to Murió el 5 de noVIem re e . 
uii. sobrino suyo de igual nombre alc~
zó muy joven ": figu;rar clomo saíl:o ~ 
mayor en las fllas libera es en 
a ejercer la secretaria general del. goi 
bierno del Cauca con el general ~lgu~ 
Quijano en julio de 1861, cuan o a 
batalla de Los Arboles. Fue pas":fo por 
las armas en la viga de San Caml o, con 
diez y nueve compañeros, el 30 de octu~ . 
bre de 1861. 

V a.Ienzueb., Angel, cura de Tu ua, ~~ 
briela, Juan, casad~ con Mer~edes Agw~ 
lera madre de Jesus, y Zenon. 
F~a Andrés nació por 1762, se edu

có en y Popayán, donde • abrazó el e~t"1_o 
eclesiástico y pertenecm ~ convfn ? l ~ 
dominicos de Cali al explra:r e Slg o ' 
entusiasta por el R:y,Jeti~nt; ~~ns~J~; 
vor a los negros . , e d aLa Ladera cer-Sarmiento Zenón. - Sacerdote nacido 

en Buga el 28 de julio de 1815 y bau
tizado con los nombres de Ma~mel J oai 
quin Zenón. Empezó a est~dmr en e 
colegio de esa ciudad, paso a ~ursar 
facultades superiores tí>: sl":n~ f'~~ate~ 
de Cali donde se roa ncu o , 
b d' 838 Ordenado poco despues, 

rero e · 1845 a 74 Fue 
fue cura de Cartago .de di ut~do a 
profesor de Santa Librada, P · 
la legislatura constituyente de la ,provl~
cia del Cauca (1855), senador Epor l~7~ 
entidad al congreso del 56. n 

., la accwn e ' 
~~n~u~~a~án, donde lo derrotarol?- jun: 
tamente con el alférez. real Antoti,o T:_ 
noria Inquieto y traVIeso, come do m 

· , · punta uno e sus 
j',~ó;,.!i~~~~~~s:a"¡f.cicfas las aut~ri~"#e1s españolas fue cura. ~e Ll~ol¡;radn \81~ -

. ) donde muna en JU lO e . 
~a Gabriela nacida el 808, se le debe 
la introducciÓn de los ,padres rt~~ent~~ 

. t Muy rica, habla repar 1 o 
~~r!:. pías y también entre los pobres 
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la mayor parte de sus cuantiosas renM 
tas. Quiso realizar alguna obra perdu
rable, en septiembre del 82 pidió con
sejo al Obispo y éste le indicó fundase 
una casa de religiosos, para reforzar el 
clero, muy diezmado por las revolucio
nes, y le indicó a los redentoristas, a 
quienes él había conocido en Chile. La 
señora nunca había oído hablar de esa 
comunidad; por los mismos días le trató 
de ella el presbítero Severo González, 
quien habiéndolos conocido en Saptho
mas deseaba que viniesen al Canea, para 
lo cual, precisamente, pedía el concurso 
de dicha dama; ella no vaciló más, juz
gó que era providencial que el prelado 
y el padre González le trataran de los 
mismos religiosos. Se escribió al visi
tador de la orden, el cual vino a Buga 
y siguió a Popayán en el 83, a confe
renciar con el doctor Bermúdez. La Sar~ 
miento dio una casa en cambio de otra 
contigua a la Ermita de Buga y allí 
se instaló la comunidad el 20 de agosto 
del 84. 

Sarria Juan.-Nació en Popayán el 
25 de abril de 1832; hizo la campaña 
del 60 en el ejército liberal y sentó fa
ma de intrépido en el combate de San 
Agustín e] 23 de febrero del 62, defen
diéndo la causa de Grau, hasta que, gra
vemente herido, tuvo que retirarse y 
confiar el mando a su con terráneo el 
capitán Isidro Santacoloma, único va
liente a quien creyó capaz de reempla
zarlo. Fue jefe del batallón 20 en 1864; 
en 1876 se batió en Los Chancos, como 
jefe del 11 de Popayán, concurrió lué
go a la Cuchilla del Tambo y en esa ac
ción perdió la vida, el 29 de noviembre 
del 76. 

Fue hijo de Juan Gregario y padre 
de Carlos, Juan, Eustorgio, Teófilo, Gus
tavo. Carlos, hermano medio de los otros, 
estudiaba en el colegio militar el 85, 
abrazó la causa regeneradora y ha figu
rado en puestos de importancia en lo 
militar, especialmente en el antiguo de
partamento de Panamá, ha sido cónsul 
en Nueva York, representante, etc. 

Sarria Juan Gregorio.-Nació en Tim
bío en 1795, militó en las filas españo
las durante la guerra magna, distin
guiéndose por su arrojo, su bravura y 
el sin igual manejo de la lanza. En 
1822 se acogió a las banderas republica
nas y al lado del general Obando, su 
antiguo compañero de armas, hizo las 
campañas de 1828, 30-31, en que lo hi
cie~on coronel, y 40, hasta La Chanca, 

11 de julio del 41, batalla que 
Obando. Siguió combatiendo, 
de guerrillas al sur de la \~:?~:~~ Popayán, hasta el 21 de d 
1842, en que se entre¡¡ó, al genera¡ Moa
quera, baJO las condi-Ciones de un in 
dulto expedido en la Venta del May¿ 
(hoy la Unión) . Le impuso dicho jefe · 
la con<J!ción de salir. p~rpetuamente de¡ 
terntono de la Repubhca; lo redujeron 
a prisión y lo llevaron a Bogotá, donde 
lo mantuvieron con toda suerte de pre .. 
cauciones para evitar una evasión. En 
abril de 42 se le mandó a Cartagena 
con instrucciones para que le consiguie: 
sen pasaje con destino a un país lejano 
que tUviera poca conección con el nues~ 
tro, y por tanto pocas probabilidades de 
que pudiera regresar. En esa virtud 
debía permanecer preso en Bocachica: 
hasta que llegase la coyuntura para el 
viaje. En la prisión estuvo varios años, 
sin más novedad que el rumor circu
lante en 1843 de que en mayo se había 
descubierto un plan en Cartagena para 
darle libertad y ponerlo al frente de una 
conspiración contra e¡ gobierno. El in
dulto dado por el general Mosquera el 
1' de enero de 1849, que incluía todos 
los delitos cometidos antes de 1843, le 
volvió la libertad: le habían achacado 
complicidad en el asesinato de Sucre. 
Dio la vuelta por Maracaibo, para re
gresar al interior, con la salud muy que
brantada, atacado de fiebres y con otras 
dolencias provenientes de su largo cau
tiverio. Murió en Piedecuesta el 7 de 
febrero de 1849. Muy devoto de la Vir
gen de los Dolores, cargaba siempre su 
imagen y a ella se -encomendaba en to
das las circunstancias de su vida. 

Sarria Manuei.-Nació en Palmira por 
los años de 1830 a 33, se educó en Cali 
y en Bogotá, hasta coronar la carrera 
de abogado. Tuvo entre sus condiscí
pulos a Carlos Holguin y los dos capi
taneaban agrupaciones estudiantiles que 
parodiaban los partidos políticos. E¡ 55 
se le ve de registrador de instrumentos 
públicos del antiguo cantón del Raposo, 
con sede en el puerto de Buena ventura; 
fue también secretario del juzgado de 
ese circuito. Actuó al servicio del libe
ralismo en la revolución de 1860 y al
canzó alto grado en el ejército ; fue más 
tarde jefe municipal de Barbacoas, con~ 
currió a las legislaturás del Estado en 
1865 y 67, a la legislatura constituyen
te del 72, la cual presidió, a la cámara 
de representantes en 187 4 y 75, presi
dente de esa corporación el último de 
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_ En 1875, a] formar el doc-
- -·~·a,,nnos ~ gabinete, lo llamó a la s_e; 

d s gobierno, la cual de~empen~ r bienio de aquel magls_trado ' 
e ·zar tropas y apropiar re

orgaFa campaña del 76, como en
d los asuntos locales de la 

"',~:jd.;ñcoi!'e del Canea cuando Canto 
"' Valle La J~gislatura del 77 
-,.;;;;,loró magi~trado del tribunal d~l 
; d Occidente, cabecera Cah, 

o ue:to se encargó el 26 de ene-
cuyo /8 Dividido el liberalismo, el 
del ' apoyaba al presidente ~ar

que era la minoría del partido, 
qu~stuvo la candidatura del dodc

y ~ para gobernador del Esta o 
sarria , r el 19 

b. nio que debla comenza 
el ¡e d 1 79. la mayoría liberal, 
agosto e ' ¡ 1 

ados independientes, anzaron a 
llam 1 nombre del general Hurtado 

•·¡¡~~oíacne ue Garcés impusiera el ~riun
~ q didato apelando a la vwlen

del:uc~:r bastó para que sin .• had~Í 
de los esfuerzos por .la umhn h 

se fueran a las vms de • ec o, 0~~~~;~~~a•~~ por el general Pa~an, en 
. del 79 y se hicieran duenos dei 

abnl El i' de enero de 1880 parbo 
Cau~a. ara las minas de Sanabria, .. en 
Sarria P d' Se le creyó part1mpe 
el río Iscuan e · d en 

belión del 85, fue apresa o . 

S~n~brl!, . por11~~~·~ ~=~u~~':i"{a~n R¡~mco:. ~)']]oa, qmen • llevado a Pasto, donde 
nonera Boyaca., Y 1 · • 1 paz De 
lo tuvieron hasta que .vb?.VlOrt~s de' Pa-

l a costa reCl 10 ca regreso a • , f' alía o una án quien le ofrecla una lSC 
rudicatura de circuito en Barbacoas¡ que 
él rechazó y dijo "que no ldo~?,me~!rtiÓ 
pan al gobierno conserva . J . de 
a administrar la mina di S~~er 0~~gún 
Timbiquí, en la cual ~~e hasta su muer
derecho; allá perma:eB~ bara cabe~era 
~~~ ~j~~~~a :: 4'=bfrtuí~l 8 de octubre 
de 1893. 

Los Sarrias ocupaban en C~li buena 

nomuceno, y fue padre d~ .ocho hijos, 
de los cuales han sobreVIvJdl a~inX~~ 
Francisco, Samuel Fer~ando, s 
berta y _Carmen Arcesm. 

Sarria Teófilo Nabor.-Nació e';' Po
payán el 21 de enero de 1871, h1~.dd~l 
coronel Juan Sarria y Dolores 1 a . 
Muy niño ingresó a la célebre esc~ela 
normal de esa ciudad, ha.sta ~ermm_ar 
los cursos de enseñanza PJ?-m~na en JU; 
1' del 84, en octubre siguJente paso 
~ola Unive~sidad clausurada a causa de 
1 Cl·v1·¡· ~olvió a ese plantel en aguerra ' ¡ ·o 
octubre del 86, para obtener a o~ cm~ 
años el diploma de bachiller en fllosofl~ 

letras continuar la carrera <!e dere 
~ho y ciencias políticas y ,terminar ~t 
dos esos cursos, con las mas a~ta~ e .. 
ficaciones en julio del 96 . S~ dis~m~o 
en los claustros por su clara ~ntelil{:~~!~ 
y supo descollar entre los mas .t;to A 
alumnos, como José Igna~io Osp~a, D ~: 
cesio Aragón, Jorge ~olina Cab ' . er
f' Muñoz Neira Luis !barra, Gmlle 
~~ Valencia, Gerinán Fernán~ez, Carlos 
N Rosales, Temístocles Ren,g~o y otros 

, . Hizo armas en la ultima revo-vanos, _ h 'd el 
lución de tres anos, fue en .o . en 
combate de Sotará el 29 de diCiembre 
d 1 900 y sus jefes, por las dotes de 
v~lor sagacidad y disciplina que desplel-

. 1~ discernieron el título de corone . 
~~liz cultivador -de las ~~ll~s letras, 9°~ 
laboró en la prensa penodica y .se dhlZ 

ta como poeta de estro dehca o y 
no r El 2o d mayo de elegancia de forma·. e 
1914 fundó El Canea Liberal, ~rdoroso 
se:n{anario que por sus. , ca_mpanas m:¿ 
reció una censura ecleS13:stica. Alean . 
en sus manos a ciento cmcuenta .Y sel~ 

. . y a su muerte, ocurnda e 
ed1c1ones 1919 ntinuó publicán-
5 de marzo de , co . ., d 
dose algún tiempo bajo la direcc~on. e 
Esteban Rodríguez Triana, penodista 
bogotano. 

Satizábal Joaquín.-Nació en Cali, de 

, . ' , ] C Jonia lo IDJSIDO que 
pos1C1on baJO a 0 . 'bro de la fa
en Popayán. Tres mle~ P~dro y Joa
milia caleña, Manuel Jase, , d la 
quín figuran entre los proce:es e 

1
_ 

InctePendenéia en 1819; el pnmero, a a 
calde de Jamundi en 1820de ay~;eJ:fes 
partir de 1830 _como un~. , d M. anuel 
del pueblo caleno · Fue !JO • e J 

Juan Francisco Satizábal, muerto en Car
tago el 2 de febrero de 1786 YS ye~~s~ 
de Manuel Alberto Guerrero. e 
tin uió en la guerra magna, co:r;no. vale

g ']'tar a favor de la Repubhca, y 
roso Dll 

1 
' · 11 , coronel A

por rigurosa .e~cala ego ab. Ceb~llas 
. t', Cahbm Juanam u, ' 

SI~, lO a Palo Cuchilla del Tam-
~Jld'b~:p~é:tocie e.st! desdichada acción 0 

· ltó para volver a tomar las ar-
y padre del biografiado; caso co:lr u:; 
na Francisca de la Puente, ma e 
Víctor Diego, Javier y Lor.enzo. Ek~~ 
tor sa:ma casó en Popayan con 
Josefa Coba, bija del doctor Juan Ne-

se ocu 1' 819 alistarse en 1821 con el 
mas en • Genoy b t llón Santander y pelear en h , 
Pic~incha Junín, Matará y Ayacuc o. 
Entró ve~cedor con Sucre en La Paz y 

( 
' 
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Chuquisaca. Disgustado más tarde en 
el ejército colombiano, regresaba a Bo~ 
livia, a tomar servicio al~á, cuando fue 
atacado por unos indios que le dieron 
muerte a palos. 

José María, hermano suyo fue cura 
de Yumbo y miembro en 1838 de la cá
mara provincial de Buena ventura, en 
la cual tuvo de compañeros a José Ma
ría Díez Colunge, Manuel José Ortiz, 
Francisco Caicedo y Pedro José Piedra
hita. 

Scarpetta Adriano.-De la familia de 
este apellido, nació en Palmira el 17 de 
noviembre de 1839 y murió repentina
mente en Buga el 12 de marzo de 1881, 
casado con Francisca Osario . Escribió 
el drama El cadalso no deshonra, in
mortaliza, las novelas Julia, Eva. y pu
blicó una colección de sus poesías, de 
la cual se hizo segunda edición. Redactó 
en 1873 el periódico Ecos del Valle y 
escribió muchos artículos para diversos 
órganos de publicidad. Fue secretario 
de la jefatura municipal de Palmira en 
1870 y dos años después introdujo la 
primera imprenta a Buga. 

Scarpetta Jenaro.- Nació en Popa
yán, del doctor Francisco Scarpetta Roo. 
Sirvió a la República durante la guerra 
magna, peleó en 1813 y 14 de subtenien
te a las órdenes de Serviez y efectuó 
con él la retirada del Quindío ; con N a
riño, la campaña de Pasto y peleó en 
J uanambú y Tasines . Hecho sacerdote 
el 23 de mayo de 1819, fue capellán del 
eiército del general Manuel Valdés en 
1821 y de los hospitales militares el 22. 
A raíz de su ordenación había sido coad
jutor y sacristán mayor interino de la 
catedral de Bogotá. Fue cura de Cal
dono, Raposo, Calima, Buenaventura, 
Naranjo, Toro, Anserma y Quibdó. 

Scarpetta Manuel Antonio.-Nació en 
Quihdó el 15 de enero de 1806, de Ma
nuel Scarpetta Roo y Mercedes Martf
nez de la Torre. Muy niño lo envió ella 
a Quito en busca del padre, preso de 
los españoles, y pudo regresar al Ca u ca 
después de Pichincha. Concluidos sus 
estudios, intervino en la política e hizo 
armas en las contiendas civiles. al ser
vicio del partido liberal, desde 1830. Al 
comenzar el año 60 se enroló en el ejér
cito caucano, como coronel, y estuvo en 
la acción del Derrumbado; después fue 
comandante de operaciones de las pro
vincias de Cali y Buenaventura, también 
de la de Caloto y jefe de la segnnda 
brigada de la segunda división . Prisio-

nero en 1861 en Popayán, se libró d 
ser fl!silado, por empeños del docto~ 
Joaqmn ~squera y otros conservado .. 
res, y mediante el pago de quiniento 
pesos que de limosna ~ecogió su espo~ 
sa; l,o dest~rraz:on. a Qmto, de donde re~ 
greso al ano sigment~. Fue varias ve~ 
ces, desde 1837, regidor y presidente 
del cabildo caleño, diputado a la cámara 
provincial de Buenaventura, administra
dor de la aduana de este nombre (1852) 
notario del circuito de Cali, fiscal del tri~ 
bunal de Buenaventura (1850), goberna
dor de Palmira, jefe municipal de esta 
provincia y la de Buga, miembro de la 
asamblea constituyente del Estado en 
57, senador de la legislatura caucana 
diputado a las sesiones ordinarias de 1~ 
misma legislatura el 65 y a las extraor~ 
dinarias del 66 y visitador fiscal de los 
municipios (provincias) de¡ norte del 
Estado, en 1867. Poco después fue ele
gido representante al congreso y murió 
en Cali el 3 de diciembre del 68. 

Habla e a s a d o con Juana Delgado 
Scarpetta, su prima hermana, quien mu
rió el 9 de noviembre de 1866. Fueron 
hijos de este matrimonio: 1\<lanuel Leo-. 
nidas, casado con Gabriela Estevans, bo
gotana; 1-t:ercedes, con César Delgado, 
padres de Tulio v de otros ; Elisa, con 
Nicolás Lañas; Ana María; Manuela; 
muerta de ochenta y nueve años en 
1924, casada con Ramón González Uma
ña; Dolores; Eudoxia, con Simón Arbo-. 
leda, y Lucila, con Benjamín Núñez. 

Scarpetta Manuel Leonidas. - Primo
génito de Manuel Antonio, nació en Ca
Ji el 30 de mayo de 1828. Se recibió 
de abogado ante la corte suprema el. 
17 de enero del 52 . Ejerció algnnos 
empleos públicos en el Canea, entre ellos 
el de rector del colegio público de Car
tago, y asistió ·a la legislatura consti
tuyente del Estado, et J7. Cuando es
talló la rebelión del 60 era cajero de la 
tesorería general de la República y re
nunció ese puesto el 19 de mayo, a causa 
de las censuras que llovieron sobre él 
por estar su padre enrolado en las filas 
revolucionarias. Murió en Bogotá el 3 
de mayo de 1883. Publicó en asocio del 
bogotano Saturnino Vergara y con apo
yo de¡ gobierno de Colombia, en 1879, 
un Diccionario biográfico de los cam
peones de la libertad de Nueva Grana
da, Venezuela., Ecuador y Perú, que com .. 
prende sns servicios, hazañás y virtndes. 
Los mismos autores se unieron para o~ 
tras publicaciones: Resumen de los do
cumentos que forman la nueva bibliote-
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Bogotá, imprenta de HEI 
m~~::;~~~:~ 1873, volumen de 302 1/árr sin contar índices, tablas y apen

Guia del pintor, imp~esa el 67, Y 

lao Jordán, y Merced~s, esposa de Fran
cisco Antonio Mallanno. 

crítico de las pinturas Y es
~ll:.~;,:·~q~ue se presentaron en la ex:-
1!1 nacional del 20 de julio de 1871. 
pDJ43JUD 

etta Oswaldo.-Abogado recibi
s.arpBogotá, nacido en _<;ali el 9 .de 

de 1858. Desempeno en su JU
,,..~··--. el cargo de notario, . an~e~ del 

tarde dedicado al eJerciciO de 

Scarpetta Roo Francisco.-Nació .en 
Cali en diciembre de 1769 Y se distin
guió como abogado y orador. Se tra~
ladó en las postrimerías de la . Coloma 
a sostener un pleito ante los .. tnbunales 
de Madrid; al regreso, m uno en Car-

~~~,:;::W,~.;,~~ctuó entre los dirigentes eu en el Departamento. El 
del · 1 , 1 de agosto de 1908, al poseswnarse .e 

' 1 t Pablo Barrero de la gobernac10n doc or b • ta del Valle del Cauca, lo nom ro ~e,cre -
. general empleo que desempeno has. f 0 

el 2 de' mayo siguiente, en cuya fe
~ dividida en dos la secretaría, a9:u

, ~Ó' el despacho de gobierno, en. pr_opie
. dad, y estuvo encar&'ado hasta }uruo de 

la secretaría de haCienda. Ceso de ha
cer parte del ejecutivo vallecauc~no el 
31 de enero de 1911. En este ano fue 
miembro de la junta departamental de 
instrucción pública. Fue_ prof~~or del co
legio de Santa Librada. Muno el 14 de 
agosto de 1922. 

Scarpetta Roo Camilo.-Hermano me
nor del doctor Francisco Scarpetta Roo, 
nació en Popayán a fines del 787. o .en 
88. Se matriculó en la escuela publica 
de esa ciudad, donde tuvo ep.tre sus con
discípulos al doctor Joaqum Mos_quera, 
y pasó al Seminario. _Hizo campana por 
la República en su JUVentud, peleó en 
Antioquia, contra W~rletta, y en la cos
ta atlántica, a las ordenes del ge~e~al 
José María Córdoba. Llegó . a cap.•ta~. 
Fue algón tiempo, y a partir de _JU~lO 
de 1832, director de la escuela puh!ICa 
de Cali; en 1834, recau<!_ador de ~amen~ 
da de Barbacoas; dos anos despues, a~
ministrador provincial del ramo en Cah, 
donde volvió a ser director de la e~cue
la en el 54, y profesor en Santa Libra
d~. Murió el 4 de agosto de 1857. 

Casó con Cipriana Llamas, hija ~el 
español José Llamas, natural de Co;
doha e hijo de Cristóbal pamas <?bacon 
y Rogeria Ruiz. Fue, dicho Jose, todo 
un valiente, según se le~ en .las Genea-
Iogias de familias de hntioqwa, pues ca
só cuatro veces, la prbnera con Jlndrea 
Coho, y sólo tuvo prole del. !ercer en
lace, con Eduarda Violete. Hi¡~s d~ Ca
milo fueron Camilo, Pastora, mstltuto
ra en Cali, Popayán, BJ.enaventura Y 
otros puntos, madre del doctor Wences-

tagena. . . · 
Fue primogénito del Italiano M!lteo 

Scarpetta, nativo de San Bartolome d.e 
Parite, obispado de Nacer~ ... en el .. anti
guo reino de Nápoles y SICiha (hiJ<? de 
Francisco Scarpetta y Ana Guarigha y 
Lazebrino) y María Tomasa Roo, casa
dos en Cali el 1' de agosto de 1767. ~a
ría Tomasa era hija única del esJ?anol, 
asesinado por equivocación en Q:z~to, ) 
de una dama payanesa de. la f_amilla de 
arzobispo Figueredo y Vlctona. Ma!~o 
era en 1774 subteniente de la comp'if9'; 
española. Testó en Popayán en 1 . 
Hijos: · · al 

1 Francisco José, quien Ingreso 
Se~inario el 84, casó muy jov~n con 
Ana Joaquina . Bedo¡r~. de Pa!mir't78~e 
cuyo matrimoruo naclO en Cah, en. • ' 
una niña que más tarde se conocw por 
Juana María Ibargüen ~ fue la ~adre 
del doctor Manuel Mar.a M:-Ilarmo y 
la abuela de otros dos presidentes $Je 
la República, Carlos y Jorge Holgu.m. 
Se unió en segundas nupcias a Narcisa 
Martinez del Caso, madre d<;: a) Fran
cisco José nacido en Popayan, c'fa de 
Ro id anillo' de donde vino a la e m;'f 
provincial' de Buenaventura, y de a ~ 
mira donde testó en 1846; h) Jenaro' 
e) Maria Josefa, muerta en 849. casa
da con Rafael Zorrilla. padres de : .<a) 
Pascual, que testó de ses,enta y Sl~te 
años el 83 casado con Maria de las Nie
ves Monc~yo, a . Hermelind~, :Merce~es, 
Eduardo José Llsardo, Ennqueta, Rita, 
Amador,' Nieves y Pa~cual; (b). ~0'): 
cepción· mujer de Joaqwn NaranJO, e 
(f) Catalina, Domitila, Ramona y Ra
f~ela. 

· 2. Pedro Antonio. 
3 Manuel. . 4: Aiia Josefa, casada con IgnaciO 

Javier Delgado Borja, padres de .Manuel 
y J nana, mujer de Manuel Antomo Sca.r
petta. 

5. Joaquin. 
6. Jerónimo, c~sado con Catalina 

Brasell norteamencana, padres de Ma
teo y Maria Catalina. 

7. José Agustín, o José, a secas. 
8. Manuel Maria. 

~-------------------
1 



416 DICCIONARIO BIOGRAFICO y GENEALOGICO 

9. María Manuela, nacida en Cali en 
mbayo del 84,_ mujer de Carlos Ferrer 

J
a uela de Leoncio, de César Conto d~ 
orge Isaacs. ' 

10. Camilo, nacido en Popayán a:don
~e /e trdasladó la familia l!evánd~se de 
. a 1 ~o o el menaje de casa y cocina 
Inclusive las piedras de moler ' 

S_carpetta Roo Jerónimo.-Nació en 
Cah el 1~ de febrero de 1778, hermano 
de F!anetsco. Se alistó desde que co
menzo. la guerra magna en el ejército 
repubhcan_o. Estuvo en Palacé alto, Pa
lo, campana del Chocó y sitio de Carta
gena · Emigró a los Estados Unidos -
donde . casó, re~resó al poco tiempo Y 
marcho a Casanare, para vencer en Bon
za, _Gámez?-, Pantano de Vargas y Bo
yaca : P~so al Sur y con Valdés estuvo 
~n Pita~o Y. Genoy. Llegó a capitán de 
mfantena, titulo que aduce en su testa
mento. 'f!na enfermedad contraída en 
la camp":"a del Chocó le obligó a edir 
s~ ~Icenc~a para volver a Cali a ~orir 
VIsbe~do el unifonne militar ' que hiz~ 
le pusieran cuando sintió cerc~no su fin 
por 1825. ' 

- Sc~rpetta Roo José.-8acerdote cale
no, ermano de Francisco, nacido en 
1780. ~oz: sus compromisos en favor de 
la Repubhca lo envió Morillo a España 
y est_uvo largo tiempo en la cárcel de 
Madnd; pasó. a Francia y el arzobispo 
de P~ris _le d10 un beneficio curado en 
su diocesis, . ,el cual desempeñó hasta 
Au~d_o reumo ;ecursos para regresar a 

menea, despues de Boyacá. Fue miem
~ro de lB; convención constituyente de 

_832 Y miemb~o. ~e otros congresos na
cional«:s. E sen biO relaciones de viajes 
Y ~anos dramas Y comedias en verso . 
A el se le atribuye La Boliviada M . : 
de cura del Socorro en 1850 · uno 

Scarpetta Roo Manuel.-Nació en Cali 
e¡ 13 ~e abril de 1773. Abrazó la causa 
repubhcan~ Y com~ teniente gobernador 
de ~u s~~Cion ayudo eficazmente a la or
gamzacmn de fuerzas sobre la base de 
~os noventa hombres que de Bogotá tra
JO el general Baraya en 1811. Cuando 
vyarletta se adueñó del Canea, se ocul
t':,_pero- hubo ?e pr~sentarse al jefe es
panal, para evitar siguieran los ultrajes 
a que _fue sometida su esposa. Se le 
condeno a subir y bajar de rodillas las 
ca!les que en forma de zigzag (hoy ado
qumadas y otrora de tosca piedra) con
ducen a la.capilla_de Belén, en Popayán, 
a pagar cmco mil pesos y a marchar 
desterrado al Ecuador. El cabildo ca-

leño lo nombró en 1820 juez d . 
y r~caudador de una contribució~ tohcía .' 
tan3: para ~?atener la única escueflun. · 
~a CI~dad, por su actitud, eficac~ de 
mteres co~ que ~oma siempre los ala e 
tos del bie'! publico". Cabildant •un. 
18~1, fue luego y. por varios años e. en 
P?l~tlco, o ~ea primera autoridad Jue~ 
mmpal, y smdico del hospital_ de crn.r~
dad · La casa del beaterio fue hech ari-
1821 hospital militar, pasando las i; en 
tas, en octubre, por orden del gobe~a
dor, coronel José Concha al anti a
convento de mercedarios · dlausurad gua 
nuevo hospital, se pret~ndió volvi~ el 
a ese local dichas señoras, quienes ran 
negar:on, por hallarse el edificio m~e 
detenorado y carecer ellas de fond Y 
ra repararlo. Ofrecieron cederlo aosspa
ta Li~rada, a trueque del amparo an
mereman, P~:t; haberse dedicado siem%~: 
a la educacwn de las niñas. propus· _ 
r~:m que el hospital civil ocuPase e¡ ;:. 
h~o beaterio y que la casa del extin
gmdo convento de San Juan de Di 
e~tonces hosJ?ital y a cargo de un r~t 
g¡oso, se cedwra a Santa Librada La 
propuesta fue firmada el 22 de ·julio 
de 24 por la superiora de las beatas 
María Rosa Núñez. Con dictamen favo~ 
rabie de fray P~ro Herrera y de Scar
petta, se consulto el asunto al ejecuti
vo Y Santander autorizó la permuta el 
20 d.e octubre. La capilla del antiguo 
hospital fue, por sentencia judicial de
c~arada del colegio, y la cámara prOvin
Cial autorizó al rector para venderla 
en 1850. 
. Scarpetta, hermano de Francisco mu

nó el 16 de diciembre de 1833.' Fue 
casado .. c_?n Mercedes Martínez Torres, 
cartaguena,. muerta. el 2 de agosto de 
1824 en ~Ibdó, deJando dos hijos, Ma
nuel Antomo y Dolores, mujer del doc
tor . Juan Francisco de Saa y Castro. 
Caso segunda vez en 1827 con la pa
yanesa Catalina Migüez Rodríguez viu
da de Valladares, madre de Rosaur~ Va
lladares, quien falleció en Cali casada 
con Rafael López Delgado i,;stitutor 
je~e politk? de Cali, etc., padres de Joa: 
quma, muJer de Alejandro Lourido de 
Rafaela, mujer de Francisco Caicedo Nie
va, de ~-enito, esposo de Angela Lozano, 
y de Miguel. 

Scarpetta Roo Manuel María.-Nació 
en Ca!I en 1782, hermano de Francisco· 
se. enroló ~n el ejército de Nariño, co~ 
q~uen peleo en Palacé, Juanambú y Ta
smes ; fue de los vencedores en el Palo 
pasó al norte y se halló entre los de: 
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Cachirí. Prisionero y He
Fe, fugó de la cárcel y 

~~~éi~~r:¡,;~~~aJ~~; Siguió a Venezuela :"' se pronunció con otros jó-
de diciembre de 1817 . Fue 

deiEen.soJres de la Casa Fuerte de 
iíarc••lona.: vuelta al sur, siguiendo 

cal!llPau••, pereció ahogado en el Meta. 
grado de capitán. De él decía 

sus compañeros, el más tarde 
.aene1ra1 Joaquín París, que si la fatali

. no se hubiera interpuesto, Scarpe
habría llegado a los más altos gra
de la milicia antes que él. 

Segnra Faustino.-Ultimo de los hi
de José Ignacio Segura y Martina 

t ~~::!:iz~.~~ en Popayán en 1853. De;, la instrucción pública debi-
a la rebelión del 60, hizo en la casa 

el aprendizaje del pénsum primario al 
lado de la madre que resultó experta 
maestra. En el 64 ingresó ya a estable
cimientos de segunda enseñanza, en los 
cuales fue poco aplicado, sin duda por 
el relajamiento que las guerras produ· 
cen en los estudiantes; pero como esta
ba dotado de viva imaginación y buen 
talento, aspiraba a estudiar matemáti
cas e ingeniería. En 1871 llegaron a 
Popayán los primeros sacerdotes laza
ristas, traídos por el obispo Bermúdez 
para restaurar el Seminario de la Dió· 
cesis; entró a ese plantel y al contacto 
de hombre tan emiriente como el señor 
Foing, superior de dichos religiosos, se 
decidió por la carrera eClesiástica. Or
denado en 1876, emigró a Bogotá y du
rante dos años fue profesor en el cole
gio de Ricardo Carrasquilla. De regreso 
al Cauca en 1878, regentó varios cura
tos en poblaciones de la provincia de 
Popayán; pero su amor al estudio lo lle
vó pronto al cargo de profesor en el 
Seminario. Durante los diez años corri
dos de 1885 a 1895 profundizó sus co
nocimientos en filosofía, historia, cien
cias naturales y humanidades. En 1886 
pronunció la oración fúnebre en las hon
ras que en diciembre se celebraron en 
memoria del señor Bermúdez, que aca
baba de fallecer en el Huila. En 1895 
ingresó a la comunidad de lazaristas 
Y tres años después lo enviaron como 
profesor al seminario de Tunja. Volvió 
una vez más al Cauca el 901, cuando 
acababa de morir su madre. Ingresó de 
nuevo al seminario payanés, como pro
fesor, y entre 1903 y 5 escribió un texto 
de literatura (retórica y poética), que 
mereció las alabanzas del doctor Rafael 
Maria Carrasquilla, por su sobriedad y 

precisión. De temperamento excesiva
mente nervioso y de alma muy sensible 
y nobilísima, tenía trato ameno y agra
dable en el seno de la amistad, salpi
cando -el diálogo con finas observacio
nes y axiomas típicos . Pasó sus últimos 
cuatro años en el hospital de Popayán 
y a pesar de su mala salud ejercía el 
ministerio sacerdotal y empleaba los po
cos ocios que le quedaban en bellos tra
bajos de piedra artificial. Expiró el 31 
de mayo de 1920 . 

Segura José Ignacio.-Nació en Popa
yán al rayar el último siglo, de José 
de Segura y Mendieta, comandante de 
fuerzas realistas en 1811, y María J ose
fa Grueso. Estudió jurisprudencia has
ta recibirse de doctor y ejerció largo 
tiempo la profesión. Concurrió a las 
cámaras de Popayán y Pasto, presidió 
la primera, fue jefe político de Micay 
(Guapi) y de Popayán, miembro del 
consejo de administración de la Socie
dad de Educación Primaria y de la J un
ta Curadora de la educación de los ni
ños. Se excusó de servir en 1842 la 
gobernación de Pasto. A sus esfuerzos 
y a los del chileno Manuel Antonio Cor
dovez se debió el conocimiento de las 
representaciones lírico ·dramáticas en 
Popayán, para las cuales se arregló 
convenientemente la casa de Rafaela Va
lencia, viuda del doctor Antonio Arbo
leda, que por eso se denominó otrora 
el Coliseo y forma hoy las ocupadas por 
las familias Iragorrí Peña y Mosquera 
Wallis. Allí comenzaron a darse espec· 
táculos teatrales el 2 de agosto de 1835 . 
El programa de la primera función, en 
cuyo desarrollo tomaron parte Segura, 
Cordovez, doctores Ramón Rebolledo Y 
Manuel Gáez, Miguel Ortiz, Esteban Na
varrete, José María Pinillos y algunas 
damas, constaba de una loa escrita es
pecialmente por Francisco Mariano U
rrutia, una sinfonía de Mozart, por la 
orquesta, la tragedia Pirro y Orestes, 
la tonadilla a tres voces El inglés y la 
andaluza, el terceto El Campanelo y el 
sainete El viudo modemo. Segura mu
rió hacia 1867. 

Casó con su prima hermana Martina 
Caldas Grueso y un hermano suyo, Gui
llermo, con Bernardina Caldas Grueso. 
Tuvo dos hermanas, Romualda de Arci
niegas y Rafaela de Santacruz. Segu
ras Caldas de José Ignacio: Adriano, 
José Marí-a, Victor, Lorenzo, Pedro, ca
sado con María J. Reinel, F-a.ustino, sa
cerdote lazarista, autor de un texto de 
retórica, Josefina, casada con Angel Mar-
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tinez, padres. del doctor Angel Martinez 
~gCa~. Just

0
ma, mujer de Eustacio Cas~ 

. '! a¡mo ( astro José Ignacio), y Ce
Cilla. Seguras Caldas de Guillermo. Fi
l~mena, benemérita institutora, cor{ Jo~ 
se Ayerve (Ayerve Y Lemos José); Jua
na, ,co!l- Pedro Antonio Plata; Bárbara 
con Ricardo Veja~ano; Heliodora; Mer~ 

. cedes, con Agustm Mazorra. Carmen 
(zyaJ el ?o~or. Migoe¡ Valen~ia Cajia~ 
8

• I enm:- oseG Cornelio), Alejandro Jo-

d
eri gnacw Y uillermo, con Carmen' Ro~ 

guez. 

Segara Migoei.-Lancero de Palmira 
temente coronel, muerto en el Derrum~ 
hado, cerca a Buga, en febrero de 1860, 
fn defensa de! gobierno del Cauca y al 
rente al escuadrón Murgueítio. 

Semana~ • Mariano.- Jefe indígena 
ql}e _orgaruzo fuerzas a favor de la Re~ 
publica en Santa María de Caquiona. 
Venmdo por el alcalde de Almagoer 
Ju~n. ~ancisco Ruiz, éste lo puso preso' 
1~ llli,Cio sumario por rebelde y no con~ 
!~eran~o~~ comp_e,tente para perfeccio-

r el JUICIO, enVIo a Pasto al nrisione
ro con t?do lo actuado ; el jefe militar 
de esa CI~dad, Aymerich, no se atrevió 
a sentenclar y a su turno envió a Se~ 
manatt:: para Quito, al presidente Mon
tes! qmes es probable lo destinara a tra
baJar en la región amazónica. 

Serrano~ Ramón.-Nació- en Caloto, de 
Juan Jose Serrano, natural de Girón, 
y Mari3; Josefa Palacio; se educó en 
Santa Librada de Cali, donde se hallaba 
en 18.38 .. Establecido en Buga, fue allá 
notano, diputado a la cámara provincial 
en 1~5~ Y 52, año en que la presidió; 
lo ehg:~~ron . designado para ejercer el 
poder eJecuh'Y9 de la provincia de} Can
ca Y concurno a la asamblea constitu~ 
yente del Estado reunida en Popayán 
en 1857. ' 

Sevillano Bernardo Francisco,....:_Sacer
dote de Ba:bacoas, diputado por esa ciu
dad a las ¡untas que convocó en 1810 y 
1~ e_I gobernador _de ~opayán, Migoel Ta
con ' fue cura Y VIcano de su ciudad 
~tro Se~il~ano, Esteban, decidido Parti~ 

darzo del regzmen colonial, fue teniente de 
gobernador en Tumaco. Murió por 1830. 

Sierra Martín.-Militar caleño era 
v~c":l de la municipalidad de est~ pro
vmcm ~n 1870 Y el 6 de diciembre salió 
de . Cali a la. cabeza de varios engan
chados para Ir a trabajar por la inde
pendencia de Cuba. Actuó en diversas 

contiendas civiles en el Cau 
para atender a la vigilancia ~:· 
daban los ~trabajos de] ferroc:r . 
s~ constru1a de Buenaventura ni 
nor, fue apostado con tropas al 
Juntas ~el Dagoa. Fue hecb "--· -··• 
el 8?,. ano en que dirigía la'¡;~~o:~~~~'!..!~l presidio correspondiente al ¿ 
to judicial de Occidente. 

Silva José Nicolás.-Nació en 
e!! Caloto, _donde existe la familia 
fmes del Siglo XVI cuando 
allá el conquistado~ Gaspar 
1592. Alcalde ordinario de-~ ~•.ova. 
en 1811 JI" en este mismo año diputad 
por. su cmdad a la junta superio 0 

gob~er'!o constituida en Popayán e~ ~6 
de JUDIO, escribano y secretario del 
bildo de Ca!i en 1812 y 13, miembro';¡".; · 
la asa~blea electoral de Ja provincia de 
Popayan, que abarcaba todo el Cauca 
en octubre de 1822. • 

Silva Migoel.-Nació en Ca!i en 1645 
de Jacinto Silva Saavedra y Man·a Qu· ' t p • . ' lll· ero . rn~clp~, se educo en Quito Y allá 
se h1zo .J~smta. Enviado a su solicitud 
a~~ Maranon,. en 1762, ayudó a la reden
cH:m d~ vanas. ~tribus ~ndígenas. A los 
se1s anos volvxo a Qmto y de regreso 
a la Amazonia, al poco tiempo murió 
de una caída en el camino de Íaén de 
Bracamoros, el 79. 

Silva Santiago.-concurríó como di· 
putado a las cámaras de la provincia 
del Cauca, de las que ya había sido se
cretario, presidió la constituyente de 
1855 y la ordinaria del 56. 

Simancas José.-Franciscano pastuso 
orador, maestro de novicios nacido e~ 
1671. A la edad de ochenta años fue 
llamado a declarar en Quito, a cuyo con~ 
~en~t~ pertenecía, para la información 
J~ndzca en el proceso destinado a beati
fica; a la virgen quiteña Mariana de 
Jesus Paredes y Flórez. Era de cos
tumbres muy austeras y se reconciliaba 
c~?-a vez que iba a celebrar misa. Mu· 
rw en 1752. 

. Sobe_róo Pedro.-Clérigo pastuso que 
tiene Cierta celebridad en la guerra mag· 
na, por haber sido confesor de -los re
publicanos que con Caicedo y Cuero a 
la cabeza fueron fusilados en Pasto el 
26 de enero de 1813. 

En dicha ciudad figura otro Soberón, 
Lucas, quien fue jefe político cantonal 
en 1826 y en 39. 

_Soberón Vicente.-Sirvió a la Repú
bhca en la Independencia. Era pastuso. 
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Jacinto . .____Nació en Chiri.bío, 
de Popayán, en 1819; hizo la caro
de 1840, empezando. como sold_ado1 
ascendido a subteruente; contmuo 

rigurosamente en la escala mi
obtener e} grado de gene· 

le otorgó el gobernador del Es
Payán, el 11' de septiembre 

En 1851 había defendido al 
en 1854 comhatió en favor de 

de Melo e hizo campaña 
del Ca u ca; derrotó cerca de 

~\'CJ~~~~~~~'~· al comandante si . Su actuación en 
le mereció el destierro . En 

del 60 combatió en el Derrum-
coroo jefe del Tim.bío, y genera~ 
la guerra, estuvo de comandante 
fuerzas de mar y tierra en ope~ 

sobre el Pacifico; hizo la cam
el Ecuador como jefe de la 

y venció en Cuaspud. Se 
donde fue jefe munici

el 65 y más tarde fiscal 
1876 fue jefe de la pri

del Norte y en la aCción 
quedó inhábil para conti

la campaña, porque estuvo sepul-
en el fango hasta el cue]!o . La ley 

3 del 79 lo pensionó como ge
de brigada. Murió el 86. 

Juan Antonio.-Por su actua
República lo enviaron preso de 

a Quito en 1814. 

f ,;~~~~:~~ §alvador.-Nació en Caloto y 
~' a servir a la República el 6 

de 1811. Se halló en Palacé 
Calibío, Palo, Juanambú, La 

acciones memorables. Hi~ 
en 1830, 40, 51 y 54, este 

la dictadura de Melo, en el 
del Cauca. Llegó a teniente co
del 23 de septiembre de¡ 51. 

Solis Juan Antonio.-Nació en 1813, 
graduó de doctor en jurisprudencia 
la Universidad el 5 de diciembre de 

. Fue juez letrado de hacienda de 
juez del circuito de Cali (1863), 

minis:trc juez del tribuna¡ de Popayán 
· (1850), magistrado del tribunal de Oc
cidente (1868), del superior del Estado 
(1881), gobernador de la. provincia _de 
Caloto secretario de la camara proVIn
cial d~ Popayán, diputado de ella, dipu
tado a la legislatura ordinaria del Cau
ca, en 1859, concurrió también a las 
sesiones extraordinarias efectuadas en 
Buga el 63. Actuó en algunas contien
das civiles y en 1854 hizo armas contra 
Melo. Murió hacia 1886. 

Solís Vicente. - Sacerdote bugueño, 
juez eclesiástico de Túquerres en 1834, 
presidente de la cámara provincial de 
Pasto en 1836, representante al congre
so del 43, obtuvo el 45 la digoidad de 
maestrescuela en el coro de Popayán y 
murió en esta ciudad en 1850. 

Solórzano Francisco. - Perteneciente 
a las fuerzas caucanas que hicieron cam
paña sobre Pasto en 1812. Se hallaba 
en !barra el año siguiente y Sámano lo 
remitió a Quito, con la recomendación, 
a Montes, de que lo destinase a las mon~ 
tañas de Macas, como a otros militares 
y paisanos, porque su conducta era per
judicial, pues se dedicaba a avivar en~ 
tre el pueblo el sentimiento de subver~ 
sión a las autoridades reales. Junto 
con él y por la misma causa fue envia~ 
do de Ibarra José María Aldana, tam~ 
bién de las fuerZas del Canea, conocidas 
por caleñas. 

Soto Anselmo.-De Cartago. Luchó 
en la campaña de Casanare, de 1817 a 
19 ; en la del Magdalena, el 20; en la 
del Sur, 21-22; hizo también la del Azuay 
y Guayaquil en 1829. Fue gobernador de 
Pasto, en 1848, y también de Túque
rres; hizo la campaña de 1821 en ser
vicio del gobierno y peleó en Anganoy 
y Buesaco. 

Soto Antonio María.-Diputado a la 
cámara del Canea en 1853, gobernador 
de esa provincia, jefe municipal de la 
de Buga. 

Soto José Antonio.-Nació en Buga 
en 1809, se graduó en jurisprudencia 
el 34 y se incorporó como abogado ·a 
los tres años. Colector de diezmos, juez 
letrado del Chocó y de Supía, rector del 
colegio de Bu@ (1842), subdirector de 
instrucción pública de la provincia del 
Cauca, diputado a la cámara y poste
riormente ,a la legislatura constituyente 
(1855) de la misma entidad territorial, 
representante al congreso del 4 7, go
bernador de Tuluá. Fue propuesto para 
gobernador de la provincia del Cauca y 
nombrado juez de letras de Buga, que 
no aceptó. 

Soto Mannel.-Prócer de la Indepen
dencia, de Roldanillo. 

Soto Tomás.-Soldado de las tropas 
del presidente Caicedo en la campaña 
de 1812, preso poco después de Catam
buco y sometido al diezmo en Pasto. 
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S.?~ Arana Anselmo.-Abogado car
tagueno, diputad'? el 71, elegido el 75 
mag¡strado del tribunal superior del Es
tado, para un bienio, diputado y presi~ 
dente de la. legislatura el 81 y el 83 
deleg~,do e 1~spector ~rovincial de ins~ 
truc~10n púbhca. Entro en la evolución 
po.litwa llamada Regeneración ocupó 
asiento en el consejo nacional de dele .. 

gatarios y fue largo 
de la corte suprema de juo•tic:ia. 

Sudario Ignacio.-Su nombre fi 
entre los de varios barbacoanos gura 
1781 secundaron el grite de 
lanzado contra las autoridades es -
las en el Soc~rro, protestando cong.atia. 
recargo de tnbutos. a el 

Letra T 

Tabares Juan.-A consecuencia de la 
de Catambuco, en agosto de 

treinta y cinco soldados de 
del presidente Caicedo fue

la cárcel de Pasto, aparte 
. De los primeros se hi
uno de los que sacaron 

hicieron el sorteo 
los oficiales realistas 

Ramón Zambrano y Es
tanisl••o M[er,ch<mc:ano, el 22 de enero de 

otros doce soldados diezma
Juan Mata Rivera, Raimun· 

Ignacio Pantoja, Alejo Ra
Esguer, Luis López, Manuel 

Manuel Lazo; Vicente Mejía, 
Prado, José María Jaramillo 

Narciso Liscano . De ellos, sólo diez 
subieron al patíbulo, porque los restan~ 
tes estaban fuera de la prisión y no pu~ 
dieron ser puestos oportunamente en 
capilla. 

Tarazano Mannel Antonio.- Soldado 
del presidente Caicedo, preso en Catam

·. buco y sujeto al diezmo en Pasto para 
el patíbulo, en enero de 1813. Su ape

-llido puede ser más correctamente Ta
racena o Tarazana. 

Tascón Leonardo.-Nació en San Pe
dro, provincia de Buga, el 9 de enero 
de 1858, hijo único de Nicanor Tascón 
y María Agueda Tascón Alvarado. Em
pezó a estudiar literatura en Buga y 
la continuó en Bogotá, hasta la revo
lución del 76, enrolóse entonces como 
subteniente en el batallón Libres de Co
-lombia y a las órdenes del general Ser
gio Camargo hizo campaña contra los 
mochuelos. Vencida la rebelión, ingresó 
a la facultad de medicina y en el 85 
recibió su diploma de doctor. Grave en~ 
fennedad de su padre lé obligó a apre
surar su grado y a regresar al Canea 
en plena guerra. Inició el ejerciCio pro
fesional en Buga, operando al enfermo, 
con resultado tal que le salvó la vida Y 
se atrajo· gran clientela. Lo eligieron vo~ 

cal de la municipalidad de la provincia 
con los votos de¡ distrito de San Pedro, 
y de esta manera fue el único liberal que 
durante la Regeneración ocupó asiento en 
la municipalidad bugueña. Miembro co
rrespondiente de la Academia Nacional 
de Medicina y de la Sociedad de Medici· 
na, del Canea, asistió a las sesiones de 
esta última corporación en Popayán y 
Cali y presentó trabajos cientlficos de 
importancia. En 1891 formó con los 
doctores Angel Cuadros y Cayetano 
Rengifo la junta directiva constructora 
del hospital de Buga, de la que fue pre· 
sidente hasta su fallecimiento; redactó 
e¡ Boletín del hospital, fue médico gra
tuito de esta institución y le donó su 
farmacia. En 1892 publicó, también en 
Buga, en unión del doctor José María 
Rivera Escobar, El Republicano, la sola 
hoja liberal que a la sazón aparecía en 
el antiguo Canea, que fue suspendida 
por decreto del gobierno, que impuso 
además una multa de doscientos pesos 
a sus redactores, el 10 de marzo de 1893. 
Siguió trabajando por sus ideales, como 
miembro de los directorios políticos, has
ta 1896, época en que· se trasladó con 
su familia a Tuluá, a ejercer allá la pro
fesión. En 1903 fue tesorero del cole
gio de Buga, cuyo edificio reconstruyó, 
y fundó la biblioteca del plantel. En 
1906 fue secretario general del antiguo 
departamento, con el gobernador Clíma
co Losada, y siguió unos meses con el 
sucesor en la gobernación) general Julio 
Qaicedo y García . Destino entonces una 
partida de tres mil pesos para el acue~ 
dueto metálico de Buga, obra que aco
metió y entregó casi en estado de pres
tar servicio en 1912. En 19<1 • fue dele
gado Por el Cauca a la junta nacional 
de agricultura y comercio reunida en 
Bogotá; en 1909 lo eligieron senador 
suplente por el Cauca. En 1912 fue se
cretario de hacienda del Valle, con el 
gobernador García Sierra, y reorganizó 
las finanzas de este departamento. Vuel-

Francisco
Highlight
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to a Buga a Jos dos años, siguió de pro
fesor en el colegio público y en otros 
particulares, donde dictó cátedras de 
idiomas y ciencias físicas por cerca de 
treinta años. Nuevamente concejero y 
presidente del cabildo varios años. in
teresóse por el adelanto de Buga, lo que 
hizo también como par-ticular ; se nuso 
al frente de la obra del teatro, lo le
vantó desde los cimientos y lo dejó ya 
techado ; encargóse de la erección de la 
estatua del genera¡ Cabal y la contrató 
con el escultor Rubino. Fue elegido 
miembro correspondiente de -la Acade
mia Colombiana de la Lengua, por sus 
estudios filológicos, entre los cuales so
bresalen un Dicciona.rio de provincialis
mos y barbarismos del Cauca, que dejó 
inédito, y un estudio titulado Quichuis
mos colombianos, que la Academia ha 
dispuesto publicar en su Anuario, edi· 
tado en la Imprenta Nacional. Colaboró 
en muchas revistas y periódicos, con ar· 
tículos sobre historia, filología, ciencias 
naturales y políticas, y dejó múltiples 
apuntaciones inéditas, especialmente ge
nealógicas. La muerte lo sorprendió sú
bitamente e¡ 6 de marzo de 1921, pocas 
horas después de haber pronunciado un 
discurso en honor de su colega el doc
tor Cuadros. 

Alvaro hubo una hija natural, :''"~en¡. 
Tascón de Enciso, esposa de 
de la Peña y madre de ocho 
sé Ignacio Tascón de Enciso y 
quez nació en la ciudad de Nuestra 
ñora de la Consolación de Toro y 
el primero de su apellido que se ave..· 
cindó en Buga. Casó con María Segura 
que lo hizo padre de María, nacida eil 
6.91; Alejandro; Cristóbal, en 698; Fran. 
Cisco en 687 y casado con Teodora Vé. 
lez, y Alvaro Tascón de Enciso el 2" 
que nació en 1695 y casó en 1720 can 
María Piedrahita. José ·Ignacio es el 
tronco de todos los Tascones que viven 
en las provincias de Buga, Tuluá y Pal~ 
mira. La mujer de Alvaro Tascón de 
Enciso y Segura fue hija de Joaquín 
Piedrahita e Inés Fernández, nieta de 
Pedro Fernández de Piedrahita; nieta a~ 
simismo de Luisa Lasso de la Espada que 
a su vez era hija de Onofre Lasso de los 
Arcos y Ríos y Micaela López de la Es
pada, hija esta última del capitán Benito 
López Mellado, natural de Porcuña, y de 
Luisa Sánchez de la Espada, legendaria 
encomendera del valle de 11Las Hermo
sas". Tascones Piedrahitas fueron: Ana, 
casada con Lucas de la Peña; Manuel, 
bautizado en 730, y Cristóbal, que nació 
el 736 y testó en 807 en su hacienda 
de "Los Chancos". Había casado en 
1761 con Maria Manuela, hija de Manuel 
Romero González y Gertrudis Jarami
llo Cárdenas; dejó estos hijos: Juan Pa
blo, Alvaro, María Francisca, José Ma
ría, María Josefa, Nicolás, José Anto
nio, José Julián, José Ignacio, Francisco 
José. 

José Ignacio Tascón Romero casó con 
Baltasara Flórez, de quien hubo a Ma
ría Jesús y Ramón, el cual fue juez de 
circuito en Tuluá y contrajo matrimonio 
con Dolores Sarmiento, padres, entre 
otros hijos, del coronel Marcelino Tascón. 

El tronco de la familia Tascón fue el 
capitán conquistador Juan Tascón, ave
cindado en Anserma, casado con la es
pañola Isabel Herrera, padres de Alvaro 
Tascón de Enciso, María Valero, Nico
lás Tascón y Merino (capitán, muerto 
en Honda) y Gaspar Herrera, quienes 
como se ve, tomaron diferentes apelli
dos, por privilegio que otorgaban los 
reyes a las familias nobles. Alvaro 
Tascón de Enciso, natural de Anserma, 
se radicó en Toro, de donde fue alcal
de en 1653. Fue dueño de la hacienda 
de "Bohío", que partía límites a los te
rritorios de la§- reales audiencias de San
ta Fe y Quito. Casó en Buga en 1650 
con Ana Velásquez de Valdenebro, hija 
del capitán Rodrigo Velásquez de Val
denebro y María de Jesús Marm.olejo 
Loaiza; nieta del capitán Melchor Ve
lásquez, gobernador del Chocó y primer 
fundador . de Toro, y de Catalina de 
Fuenmayor, que era hija del general 
Alonso de Fuenmayor, conquistador de 
Toro y fundador de Almaguer, y de 
María Belalcázar, hija del fundador de 
Quito y Popayán. Alvaro fue padre de 
José Ignacio y Feliciano; viuda su mu
jer, casó ésta con Francisco Ramírez 
Coy, padres de Teodora Velásquez. De 

Francisco José Tascón- ·Romero casó 
con Teresa Llanos y hubo al presbítero 
doctor Telésforo Tascón, ordenado en no
viembre del 852,cura y vicario de Tuluá 
desde enero siguiente, por casi medio si
blo, y canónigo de la catedra¡ de Popa
yán, que testó en 1896; a María Manuela; 
a María Agueda, mujer de Jerónimo Vic
toria; a Francisco Antonio; a Aiaría An
tonia, mujer de Pedro Calero, nadres de 
Rafael y Florentino Calero Tascón; y 
a Juan Baltasar Tascón, marido de Jua
na María Aguilera, padres de Néstor. 

Juan Pablo Tascón Romero nació en 
Buga en 1762; fue uno de los fundado
res de la parroquia de San Pedro y al-
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Pablo,-nacido en San Ped~o, 
tres veces, con Francisca BeJ3:

on María Antonia Alvarado (hi
Joa uín Mariano Alvarado .Y Ma-

de lq Peñaranda) y con NIColasa 
AngJófo tuvo hijos en el segu~.do 

con la Alvarado, Estos hi,JOS 
'. Antonio María, Man~el Jase, y 

'"'".~ onMaría sin descendencia; Delfin, 
LUIS d con María Josefa Alvarado, cuya 

. casa o 've en San Pedro, y María Agu_e
prole VI. er de su primo Nicanor Tascan 
da,_ muJ da padres del doctor Leonardo 
PTen~Ó~n J~sé Pablo fue dueño de 1~ ha-
.as d .de "Los Chancos" y mun6 de e1en a ... 

más de noventa a..11os. . 
José Andrés, mar!do de Fehsa 

~) adres de Cesareo, Rose~I~o, 
~¿l~~~l~o,p Pedrp, Laurencia, El~~:: 
Hortensia y Mana Carmen, cuyos 
cendientes habitan en San Pedro. , 

e) Francisco Javier, casado co;n Br~ 
'd Bejarano padres de Juan VICen e, 

i'n~onio Mari~, Eleuterio, RalJelT 1b-
dón José Antonio Carlota, Ma a r n
'to' María Jesús' y Rosalía, cuyos des
~~ndientes habitan igualmente en San 

Pe~)· María Eloísa mujer de Ddefonso, 
hijo de Carlos OspÍna y Rita J'eñaran
da, cuya prole vive en ~an Pe ~· t . 

e) María Rosa, muJer de n pnio 
Emigdio Aguilera, padres del presbltero 
José María Aguilera Tasc.ón . De esta 

seo casó con Domitila Alvarado y _fue 
padre de Asnoraldo, marido de Teotiste 
Tascón hija de Delfín, y Genoveva, mu
jer de 'Teodomiro Rojas. Josefa An~o~ 
nia casó con Liborio Loz~o, de qmen 
tuvo a Delia casado con VIcen.ta Arturo 
Santacoloma'; a Ernestina, muJ~r de Ma
nuel Antonio Potes; a Teodolinda, m;r 
jer de Estanislao D~lga~o ; a Sara, e 
Manuel Galvis; a Libono, casa~o con 
Zoila Cruz; a Cleofe, Y a Obduh!', que 
casó primero con Manuel Antomo Lo
zano padres de Ester, Rafaela y do~tor 
Go~alo Lozano, ex~residente ?el trtb~= 
nal superior de Cali, secretano de g . 
bierno, diputado, repre~entant~, . etc.' 
en segundas nupcias caso con Fehx ~o~ 
zano Alvarado, padre de Ire!le, muJer 
de Miguel Buenaventura; Mana y Tran
sito solteras; Carmen, mujer de Fran
cisc~ Peláez Mejía, y Leonor, de Adolfo 
Sanclemente. d 

b) Ascensión, mujer de Fernan ° 
Peñaranda, que dejó prole en San Pedro. 

e) Santiago. , _ 
d) Miguel Jerónimo, que caso. col 

Ramona Saavedra y tuvieron a, _!ticar
do casado con María Jos~!a Nl.}~ez: a 
Pedro, marido de Concepcu;m N?!lez? a 
Belisario de María Antonia Nunez' a 
Eduardo; de Catalina Sa~vedra; a ~ar-

arita mujer de Pioqumto Reyes, a 
~leme~tina de Nepomuceno Reyes, y a 
Gertrudis, 'de Juan Antonio S~ayedra, 
de cuyo matrimonio proceden LI~rmgco: 
Lisandro y Julia, muJer ~e Joa;.mn_ .aa

0 vedra Saavedra. De Miguel eran~ 
descienden todos los Tascones de Glpe
bra fracción del distrito de Guacarl. 

e') José Tomás, cas3;do co:t;t VICenJa 
Be ·arana padres de Jesus Maria, casa o 

J Carl~ta Saavedra (padres del doc
~~~ Efraín, ingeniero civi.l g~aduado en 
Popayán; de Lucio A., Bmst•\~~ode g~~: 
d ado en la Normal de ogo a' 

.u . d Adriano de Jesús, de Ana, 
c1ariO, e Bertlld d María Luisa 

rama no existe descendencia. . 
f) g) Manuel José y Ana Rosa, sm 

de Carlota, de Ta,b' e n la comu-
y de quien ahora es o 1as, e N' 
ni dad de hermanos maristas) ; de ¿ca~ 

sucesión. , 
José Julián Tascón Romero Vc~sto ~n 

Tuluá con Gertrudis Rojas y 1~ ond, 
hermana de Magdalena, _la muJer e 
Juan Pablo Y como ella nieta ma!ema 
de Miguel Victoria Santacruz Y NIC.ola
sa Gil del Valle. Fueron padres de j , 

a) José Anselmo, quien hubo a. ?se 
N. Matilde Peñaranda Med•mlla ICanor en _ M la Me· 
(hija de José Penaranda ~ anu~ n 
dinilla) y a Josefa Antoma '?. Ehseo r"c.
Martina Correa Alva:ado (hiJa ge)J'kli
nimo Correa y Francisca Alvara o . 

. . de Ramón Saavedra; de ar~ 
~la, m'!_J~do de Griselda Saavedra (P\'-
¡~8 ~e Cristina y Carl?s) ; fóP!aS~~ 
Antonia, casleadaDceojo~Zm/o~ás descien-
toconpro. PI' 
de'n todos Ios Tascones de a m.Ira. 

Nicanor Tascón Peñaranda! yaAmen
. d de su pr1ma gue

dion(ad~~ J~'tJoc~r Leonardo Tasc?n) 
a , m A Rosa hiJ. a de Francisco 

casocon na ' R' y , Alvarado y Ana Rosa OJas, 
~~~~ a Nicanor • Anselmo María, Jaco b, 
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~irginia, Rosa y Matilde, que estable
meran su ~sidencia en San Pedro. Ni
canor muna en Buga en 1890. 

El doctor Leonardo casó en Buga en 
1887. con Merc~des Tulia Quintero, hija 
de R~cardo Qwntero Y Enriqueta Vare
~; ná1~ta paterna de Cayetano Quintero 

onz ez Y ":wenta Arturo Tejada; ma
terna de Jose Varela Quintana y Maria 
Jo~efa Arturo Tejada; bisnieta de Mar
c~lino Art':'ro Holguín y María Josefa 
Gll ~e TeJada Y de Francisco Varela 
Arm1lla Y Tomasa de la Quintana y Es
cobar. ~os Tascones Quinteros son: doc
t?r Tuho ~nriqu~, abogado de la univer
s~dad nacional, f1sca] del juzgado supe
rmr de Cali, magistrado dé! tribunal de 
:uga, pr~s1dente del concejo municipal 

e _es~ cmdad,_ representante, senador, 
periOdista e historiador; doctor Jorge 
Hu~berto, médico y cirujano de la uni
v~rs~dad nacional ; doctor Alfredo Mario 
c~ruJanO de_ntista del mismo plante]; m: 
piano, Maria Blanca y Elena. 

Tejada Manuel.- Nació en Popayán 
Ji>Or 1809, del matrimonio de Ellas Te
Jada Y Maria Josefa Sánchez. Elías, 
almpno del aula de menores del Semi
nano ~n 792, prestó sus servicios a la 
~epúbhca y fue perseguido por los rea
hstas; tuvo que escapar disfrazado de 
paje de Beat:ruo:. O'Donnell de Pombo. 
~anue1 Y otro hiJO del matrimonio Fran
Cisco de .Paula, quien murió envellenado 
se. educaron en los Estados Unidos. EÍ 
pnmero obtuvo en la universidad del 
Cauca el grado de doctor en derecho en 
1837; fue jefe político del cantón ·de 
C~oto (1840), a~imismo del de Popa
yan, se~nd~ designado para ejercer el 
poder eJecutivo de la provincia de Bue
naventura (1856), diputado a las cáma
r.as de Popayán y a la legislatura cons
tituyente (1853) de esta provincia re
presentante al congreso de 1856 .' En 
1854, para oponerse a Melo, organizó 
en Caloto la columna Torres nombre 
que se~ d~ba a ese cantón, y' con ella 
coopero ~fiC~ente al triunfo de la cau
sa constituciOnal en el Cauca; batió el 
23 de mayo unas fuerzas dictatoriales 
que. iban de Cali para Santander en ¡~ 
hac1enda . de San J ulián, y después de 
un sangr;ento combate entró vencedor 
en ~a pnmera _de ~esas ciudades e¡ 28 
de JUniO. Contmuo en operaciones en 

do e~ el camino de Caloto a su hacie 
de P1lamo, el 29 de noviembre del '(;da 

Los Tejadas tienen por tronco J 
6

· 
c~ado con . Teresa López y FJ'as Uan., 
qmenes nacieron en Arroyuelo arz · b ~e 
pado de Burgos, Juan Tejada' Y FM ••
~asado co~ María Arri!lga, y Andrés T8

• 
Jada~ y Fnas, que caso en Popayán e~ 
~ana Manuela Gutiérrez de Celis con. 
Clda en 17 44, hija de Maria Val~n ~a
he~ana de Pedro Agustín, y Marcel~Ia, 
Gutiez:rez de Celia, padres tambié l.Uo 
A~stm Gutiérrez, jesuíta. La Val~c1e 
caso ~de nuevo con Joaquín Fernánd a 
de Co~doba. La hija tuvo de André ez 
Antomo, _An~onia, Iguacia y Maria M"ar a 
tina, enviudo el 69 y casó de nuevo -
su _sobrino político Nicolás Tejad con 
Amag:r:, quien la hizo nladre de Ma~ü?.. 
no, Ellas. Manu~la, Petronila y Juana _ 
espo~a de .Francisco Antonio Rebolled¿ 
Val~es. Nico~ás tenía un cargo oficial 
de 'f'lportanma en Popayán en 1811 
de el fue despojado con gran falta 'd~ 
ta_cto :por lo.s republicanos, lo cual con
f!!buyo a Cimentar el sentimiento rea
l~t:;a. de muchos miembros de esa fa

milia. Creemos que Mariano fue padre 
del doctor Mariano Tejada. 

. Tejada Mariano.- Abogado payanés 
mcorpor~do , en 1837 y muerto haci~ 
~862. F1guro entre los jefes del libera
h~mo de Popayán en la administración 
~opez, para cuya defensa adquirió una 
Impr~nta. Se le otorgaron honrosos nom
br~Jni~~tos en los ramos administrativo 
Y JUdicial, entre ellos los de personero 
contador de la provincia de Popayán 
(1849), gobernador de la misma fiscal 
d~l t:ibunal, corporación de la c{¡al ha
bla s!do secretario; desempeñó el cargo 
de director cantonal y sirvió cátedras 
en la U!liversidad. Fue uno de los tres 
personaJes ridiculizados por Arboleda 
en sus Escenas democráticas. 

Tejada Ramón.-Preso el 13 de agos
to d~ 1813 en Catambuco y sometido 
a! d1ezmo para el fusilamiento en la 
carc~l de Pasto. No quedó incluido en 
el nwnero fatal. 

~ell«? Francisco.-Alcalde republicano 
d~ .Cal! en 1811 Y 12, regidor de la mu
n1Clpahdad en 1821 y regidor decano 
en 22. 

el Valle .~el Cau~'!· como jefe militar de 
esta reg10n, volv10 a vencer en Palmira 
el 31 de agosto y continuó en servicio 
con. ~el grado de coronel, hasta la pacifi~ 
cacmn de la República. Murió asesina-

Fue ,hijo de ~uan Antonio Tello Arce 
Y Mana J oaquma García Os pina· nieto 
p~aterno de José Tello de Meneses' y Ma
na A,rce Ospina

1 
hija de Felipe Arce 

Antolmez Y Mana Isabel Ospina. Fue 
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con María Francisca Umaña 
~;;izái<>Z José Ignacio) nacida en 1807, 

1878. padres de Juan Fran
Rita, Ana J oaquina, casa
con José Lloreda, cartage
Francisco Antonio Lloreda 

muerto en Cali el 
1857, padres de 

marido de Maria Ig
mujer de José 

Julio, casado con Cle
me,ntina G01ozález Cajiao, Alejandro, con 

Neira, Carlos, con Soledad 
Francisco, con Eloisa Rivera, 

con Antonia Santos, Isabel Vic· 
con Clímaco Valdivieso, Teodomi

ro con Tulia Vallejo, y María Jesús, 
co~ Enrique Holguín. José Lloreda na
ció por 1800, tomó las armas el 19, para 

f. 0poiier·se a Warletta, y a sus esfuerzos 
se debió no cayese Buenaventura en po
der de los realistas. Organizó tropas 
que llevó a Popayán y las eriales con
tribuyeron al mejor éxito de la campaña 

. de Pasto . Concurrió al congreso de 1834, 
defendió al gobierno el 40, alcanzó a 
coronel. Vivió dedicado al comercio, de 
soltero, en el Chocó . Se le atribuye la 
introducción al Canea, en 1838, del ár
bol del mango. 

Hermanos de Francisco, o Tellos Gar
cías : José María, con Rafaela Cuevas; 
José Joaquín; María Rosalía. con Miguel 
Zamorano; María Quitería, con José Ma
ria Riascos, a Manuel José y María J e
sús; Ana Joaquina, con Manuel María 
García; Juan Bautista; Teresa, con Ma
nuel María Alvarez; Rafaela, con N. 
Alomía; Gertrudis, María Josefa, San
tos, Luis y Carolina, con Ricardo Mon
tesdeoca. 

Tellos Arces: José, nacido en 729, 
Francisco Javier, Manuel Joaquin, Juan 
Antonio, ya citado, Margarita, Sebas
tián, nacido e] 737, Maria Iguacia. 

Tello Francisco.-De los soldados del 
presidente Caicedo, apresados a conse
cuencia de la sorpresa de Catambuco 
y diezmados en Pasto el 22 de enero 
de 1813. 

Tello Manuel Antonio.-Nació en San
tander, del matrimonio de Félix Tello, 
ecuatoriano, y Manuela Navia, y murió 
como de setenta años, en Cali, el 13 
de septiembre de 1875. Fue administra
dor provincial de hacienda en Caloto y 
en Toro, administrador de la aduana de 
Buenaventura, tesorero general del ejér
cito, jefe politico cantonal y jefe mu
nicipal de Santander, jefe municipal de 

Barbacoas, diputado a las cámaras pro
vinciales de Popayán y representante 
al congreso, del cual regresaba cuando 
falleció. Intervino en las guerras civi
les desde 1830; por sus compromisos en 
la del 40 fue desterrado a Venezuela; 
el 51, con el grado de comandante, lle
vó a Cali una fuerza en auxilio de la 
legitimidad; en el 54 fue jefe de los 
me listas en Santander. pero volvió so
bre sus pasos, ayudó al restablecimiento 
del orden constitucional y acompañó al 
general López en la campaña, hasta la 
toma de Bogotá, e] 4 de diciembre. Fue 
más tarde comandante militar de San
tander. Casó con Carmen Vergara, sin 
prole. Dejó varios hijos naturales. 

Tenorio Antonio.-Hijo de José Te
norio Torijano, quien fue alférez real de 
Popayán desde 1754, por renuncia de 
Cristóbal Manuel Mosquera, hasta 80, 
en que por sus achaques y avanzada 
edad dimitió en su favor; lo confirmó 
el gobierno español y entró en funciones 
e¡ 83, siendo aún muy joven. Por su 
carácter fuerte y atrabiliario suscitó fre
cuentes quejas. En 1811 encabezó la 
reacción realista con los moradores del 
valle del Patía y lo derrotaron en La 
Ladera en 1813, cuando hacía de gober
nador, en su carácter de alférez real. 
Entendemos que renunció ese cargo o 
lo exoneraron de él, porque su muerte 
ocurrió en 1830, si no estamos equivo
cados, y en 1821 había otro realista, 
Manuel José Alonso de Velasco, encar
gado de enarbolar el pendón de la Mo
narquía. 

El español Diego Tenorio, nativo de 
Toledo, hijo de Lucas y de Juana D!az 
de Aldana, es el tronco de los Tenorios 
de Popayán, familia extinguida en esta 
ciudad a mediados del siglo último. Die
go, teniente de caballería de la Habana, 
vino a. Popayán, donde el 20 de enero 
de 1707 casó con María Torijano, naci
da en agosto del 686, del matrimonio 
del español Sebastián Torijano (hijo de 
Francisco y María Marín· Fernández. nie
to de Juan Torijano Yepes y Catalina 
Fernández Díaz) y Beatriz Pérez de Ubi
llús, hija ésta de Bernardino~ nacido el 
612, quien vino de España Con su padre 
Jerónimo Pérez de .Ubillús y fue nom
brado Tesorero de las cajas reales, y 
Manuela Velasco Noguera. Diego mu
rió el 29 de octubre del 753. 

Torijanos Ubilluses: Josefa, casada 
con el español José Lobo, e Isabel, con 
Juan Alvarez de Urías, también espa
ñol, en 1698. De este nombre hubo en 
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Popayán un jefe o conductor de fuer
zas organizadas contra los negros escla
vos fugitivos en la región de] Castigo, 
a quienes venció completamente en 745. 

Genealogistas bogotanos hannos ase
gurado que Juana Tenorio y Torijano, 
que no consta en los libros de esa fa
milia que hemos consultado en Popa
yán, fue esposa de Manuel Prieto de 
Tobar y Villacís, padres de Francisco 
Prieto de Tobar, y que éste casó con 
Ignacia Petrona Valencia y Sáenz de 
Pontón, quien aparece como célibe en 
los papeles que de los Valencias hemos 
tenido a la vista. 

Tenorio José Ignacio.-Nació en p
0 payán el 25 de abril de 1752, empezÓ 

a estudiar con los jesuitas y expulsados 
estos padres concluyó su educación e:o. 
Quito, hasta hacerse abogado a los Ve:i.n,. 
titrés años; pasó a Lima y luégo a M:a. 
drid, donde llevó la vida de¡ gran mun. 
do. Pretendió una plaza de oidor en 
Quito, que no le concedieron, y decep. 
cionado entró a la compañía de Jesús 
Por motivos de salud dejó el estado ec!e: 
siástico y volvió a la Patria, después 
de permanecer algún tiempo en Copen. 
hague, al lado del ministro español· 
radicóse en Quito, se entregó a la abo: Tenorios Torijanos: 

l. Diego Esteban, presbítero. 
2. Juan, quien testó el 775, casado 

con Mariana Arboleda y Vergara (Ar
boleda Francisco Antonio), padres de 
Vicenta, mujer de José Caldas, de Mar
tín, casado a gusto de Juan, pero sín 
recibir nada de dote por su mal carác
ter, con Juana Francisca Fajardo y Hur
tado (Fajardo Francisco Ventnra), quien 
testó en 1851, viuda, sin prole ; de Ma
ría Asunción, muerta en 1836, muy or
gu:Ilosa y que empezaba siempre a re
zar el Ave María: "Dios te salve María, 
prima y señora mía". Indignada contra 
Sámano por el fusilamiento de su sobri
no Caldas, le dio una bofetada al jefe 
español, "por canalla", pues le había 
prometido salvar al prócer. "Manos 
blancas no ofenden", replicó el viejo 
soldado, y de Pedro Lucas. 

3. José, casado con Teresa Carvajal 
Bernaldo de Quirós, padres de José Joa
quin, presbítero; Ignacio; María Fran
cisca; María Carmela; Juana Francisca, 
con Antonio Monserrate, a Carm.ela; Jo
sefa, con Javier Carvajal, al doctor An .. 
tonio Carvajal y Tenorio; Antonio, con 
Mariana Fajardo y Hurtado, padres de 
Gertrndis, casada con el doctor Carva
jal y Tenorio, ya mencionado; Tomás; 
Miguel; Teresa, con Jerónimo Tórres, 
padres de Camilo y de otros. 

4-5. Joaqufn, Lorenzo, muertos _jóve
nes. 

6. Bárbara con José Montenegro, pa
dres del presbítero José. 

7. Josefa, con el alférez real de Cali 
Nico!Jís Caicedo Jíménez. 

8. Maria, con el español Miguel Her
nández de Madrid, a Javier o 

9. Beatriz. 
10. Rosa, con Lorenzo Lazo Magro

vejo. 
11. Antonia, con el marqués Matías 

Rivera (Valencia José Cornelio). 

gacía, fue nombrado oidor en 1808, a· 
bandonó el puesto por los sucesos del 
10 de agosto de 1809, a pesar de los 
empeños de los independientes: no tran. 
sigió con ellos, era fanático por el Rey 
y partió a Popayán. De nuevo en Quito 
en 1811, supo de la actitud de su sobri
. o Camilo Torres en favor de la Reoú
blica; salió de esa ciudad en noviembre 
y cortó relaciones con ·los Torres, a quie
nes llamaba los Bachilleres, por· republi
canos. Se radicó después en Méjico, 
donde fue profesor de idiomas. De sus 
últimos años poco se conoce, hay quien 
asegure que volvió a la compañía de 
Jesús y vivió entre los indígenas; le 
asignan edad centenaria a su muerte, 
ocurrida en la ciudad de Méjico, dícese 
que en una casa de jesuitas. Lo cierto 
es que dejó bienes en Popayán y que 
sus sobrinos ventilaban judicialmente la 
sucesión en 1848, fecha de la muerte 
de uno de ellos, el doctor Antonio Car
vajal y Tenorio. 

Tenorio Lucas.-Hijo de Juan y pri
mo de Antonio, nació en Popayán hacia 
1750. Se hizo clérigo, más tarde íngre
só a la orden dominicana y fue prior 
en Popayán y en Caii. Contribuyó a la 
transformación política de 1810, tomó 
parte en las deliberaciones de algunas 
asambleas, especialmente la celebrada el 
29 de octubre de 1810 en su convento 
de Popayán. Moriría poco después de 
terminada la guerra magna. 

Tenorio Martín.-Payanés, primo de 
Antonio, último alférez real de Caloto, 
cargo que obtuvo en 1800; alférez de 
artillería en Quito, alcalde de barrio en 
Popayán juez de bienes de difuntos en 
Caloto. Fue entusiasta por la Repúbli
ca, en la guerra magna. 

Tenorio Miguel.-Hermano de Anto .. 
nio, Ignacio y Tomás ; residía en Lima 
en 1825, allá actuó como servidor de la 
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envió a la municipalidad de 
"~:~~¡:;;~ Y de las medallas de. oro 
':; ~ndaad acuñó en homenaJe al 

Clll • p rú 
rr;:,,rt,,dor. FalleCIÓ en el e . 

-.,wri~_;Tomás.-Nacido en P~payt" 
"L' hermano de Antomo · e 

donde era pasante 
de menores el 7~; 

concluyó jurispn:dencta 
Fe y allá se establec!Ó. Al 

erra magna fue miembro 
~e gobierno constituída en 

la . 1 como perteneciente a ~a co: 
esa ca pita ' . justicia Y gobierno z 
Jllisión de 1 gr~f~¿ad los realistas, plego 
al ocupar a ditor y asesor de guerra 
a e~los 1Y J~• trl'bunal de Pacificació~ d.e 
y fisca e cimentada la Repubh
Morillo. Fu~, ~a al congreso, magistra
ca, rep¡es~~r:: :uprema, miembro de la 
do de ~ d Abogados y profesor de 
Academia 1 e Rosario hasta su muerte, leyes en e ' 
ocurrida en 1827.. hi . o fue nos 

Casó en Bogot~~ori~o 1~!ra1 de 'figu
parece, ~a~celo.dT a m~diados del siglo 
ración dis;mg~~t país. hijo politico, el 
en tel c~~t~~slao Vergara, ilustre yJsa; 
doc or ul d e del doctor ose 
bio juriscons to. pa ! . dista y di-
Maria Vergara ~enano, p:~~~mente. So
plomático, ,falleCido pre~~to bisnieto de 
bríno de este Y por • Pardo V or
Tomás fue el doctor _J oaq~m Medellín. 
gara, primer arzobispo e 

. José -Soldado de las tropas 
Timoteo · - sobre Pasto en 

que hicieron c~~~~n~gosto y sometido 
1812, preso el . treinta y cuatro 
al diezmo con ment? dad el 22 de ene
compañeros en esa cm 
ro siguiente. 

. . Republicano de la To.ba~ Felim;mo· Pastos (Túquerr~s)' 
provmma de os emitido a Qwto, 
que fue ap':"esado yl r resid.ente Montes. 
para que Jo Juzgase e P 

. úmero 2' y más tarde 
jefe del Mutis n . d' Buenaventu-
comandante de. m"'"J:'848 ia sociedad de 
~a, d_onde fun1o e~uenas Costumbres:'. 
Amigos de as d la provincia 

Comandante de armas e 1854 co-
de Buenaventu:a en 1852; ~g la g~ ber~ 
mo tercer designado, a&unu usieron el 
nación de esa entidB;d ; lo dep legó al 
19 de mayo los me.hst~, pero P ie~ 
movimiento revoluci~nano Y lo rex.~sre-

el mando a fines del mes. . 
ron en e r los constitucionahstas 
cuperar a 8: 1 más tarde fue He
cesó en e~ go:¡:~~ juzgarlo ante la 
vado a og Tenía el grado de tecorte suprema. 
niente coronel. 

Tobar Píoquínto.-Republicano de la 
guerra magna, de Santander. 

Toro Felicíano.-Soldado de las 1¿';.~
pas en operaciones sob~e Pasto en cient~ 

etido al diezmo con 
preso y som -eros de los cua
treinta y cuatro / 011P:s el '26 de enero 
les diez fueron d USla~os los otros tres, 
de 1813 y per h on hallaban fuera de 
que ~n. , esa fec a se 
la pns1on. 

• . Audaz guerrillero 
. Toro Jerorumoo- 1 Patía Murió a 

realista del valle. de re~ibió en el 
causa de la~a~~~:oa:s q~~cabezado por 
ataque a 1 24 de junio de 1824. Agualongo e 

T s Camilo -Jurisconsulto y ora-
orre ·, deroso de la eman~ 

dor, el cerebro ~as ponacido en Popayán 
cipación colo'!'biana, de 1766 del matri
el 22 de noVle~bre Jerónim~ de Torres 
monio de FranCl~Onorio (Tenorio Anto
Y Maria Teadresa e de Lambreras villa 
ni o): ~1 .P . ;e edra Calahorra, Lo~oño, 
en JunsdicClo~ e Josefa He-
h . · de Francisco Torres Y . ta 

bl" de la gue-
Tobar Lnisd;-~~~~a;~:~o sentó plaza 

rra magna, d 1820 como sargento 
el 1 q de ma.yo e. herido y apresaR 
prímero aspirantf' f_ue 1822 V se halló 
do en Geno y' se . ugo ee~ las Provincias 
en diversas acmones es ecialmente en 
de Popay~n Y ~astAguJongo, a quien 
la campana cm~ ra 11 12 y 13 de sep
a tacó en los dms 'cebollas Juanam
tiembre de 1823E en 1829 ata~ó una di
bú y Buesaco . n Zara uro y fue de 
visión peruana en Tarq~i . defendió al 
los .vencedorei83ecf Y 40; fue nombrado 
go b1erno en 'lt" guerra segundo al terminar esta u Ima 

lJO . te minero y prople -
r~eros; co~ercia~te'nsiones territoria}e.s 
no de vas as e t del Pacífi~ 
al sur de Neiva/ eno~~e~iÓ8 ; suministró 
co y en Popayan, d 1 Cauca que se 
la c!'l para ¡' .Pk,en~e el ~abildo ¡~ obligó 
cayo al conc wr ' la nueva cons
a darla otr~ .~ez parpo a án cuarenta 
trucción. VIVIO en ~ny1802. Hijos: 
años, hasta su m}lerte ela María An
Maria Lu!sa, M~ria ~~~te,' Manuel Ig
drea, Jose ~amilo ~abe! Caldas (padres 
naciM·o, c,asT~re~~n y María Antonia)' Je
de arm o 1 acio casado en Cuen
rónimo Anto~m,B:l~ián 'Teresa y Raf3;e
ca con Ange. a ~rta edad . Camilo 
la que falleCieron .de c. d Popayán la-
es'tudió. en el ~Ó~c~an~at:máticas, filo
tin,, gnego,l rE! . en'Bo"gotá, en el colesofia Y teo ogta • 
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gio del Rosario, derecho civil canónico 
Y público,. Re~ibió los. grados' de bachi
ller en fllosofia, bachiller, licenciado y 
doctor en teología y cánones. Opusóse 
a una cá1_;e~ra de filosofía y a otra de 
dere~~o .civil. Fue pasante de canónico, 
conc1hano. segundo y elegido vicerrector 
d_el_}tosarm en el 92. En seguida se re
CibiO de abo~;tdo de la real audiencia y 
lo fue tamb1en de los reales consejos. 
Era muy !nerte en matemáticas y Iite
hatura,_ gn~go, latín,~ italiano, francés y 
as~a mgles y aleman. Fue asesor del 

cabildo de Bogotá en 1809 y también de 
~a casa de moneda; en 1810, vocal de la 
JUnta suprema de esa ciudad, miembro 
del co.ngre~o varias veces y jefe del po
der eJecutivo de las Provincias Unidas 
de 1~, Nueva, Granada. En este carácter 
a~ogm a Bollyar, que se presentó al go
~Ierno despues de la desastrosa carilpa
na de 1813 en Venezuela, y le confió 
el mando de las tropas. Era el más emi
';.lente de los abogados del país en su 
epoca; defendió a Francisco Antonio 
Zea, cuando el juicio por la publicación 
de lo_s Derechos del hombre • escribió 
una. Representación de¡ cabildo de Bo· 
gotá a la suprema junta de España, pie
za que se conoc~ con el nombre de Me
morml de agraviOs. Entre sus diversas 
lab?,res jurídicas, en ejercicio de la pro
fesiOn, descuella la defensa que hizo 
ante el gobierno colonia} de los derechos 
que tenían su hermano Manuel y socios 
sobre el bergantín inglés el Vigilante 
apresado por ellos y que les correspon~ 
d1a, pe~o cuya propiedad les desconocía 
el presidente de Quito, barón Caronde
let. Con motivo de la caída de Santa 
Fe en poder d~ Morillo, volvio al Cauca 
Y con otros proce:res trató de embarcar
se en Buenaventura; no pudo lograrlo 
se le apresó y condujo a Bogotá don~ 
de lo fusilaron por la espalda, com~ trai
dor, el 5 de octubre de 1816, le cortaron 
1~ cabeza y la mantuvieron en exhibi
CiÓn. Hab~a casado en Bogotá en 1802 
COJ?- Franci~c~ Prieto, hija de Joaquín 
Pr.eto y DaVlla y Rosa Ricaurte nieta 
P':terna de . "romás P~ieto de Sal~zar y 
Rwaurte (hiJO de Jose Prieto de Salazar 
Y Arellano, fundador de la casa de mo
neda, de Bogotá) y materna de Juan A
gustí'! Ricau~te y Terreros y Gertrudis 
TornJos Y RI~ueros. Los Torres-Prietos 
f~eron : Martma, esposa de José María 
Card~nas Bejarano, padres de Cecilia 
Y Zmlo; Eustaquio; Eusebia casada con 
Manuel Antoll;io ~rboleda Árroyo; Pe
dro Pablo, Epifanm y Juliana. 

Tor!~ Fidei.-Desempeñó varios PUes
tos publiCos en _Pasto, especialmente en. 
e~ ramo de ha,o.enda entre ellos adm" 
m~t~ador p:ovincial Y administrador d~i 
cre~Ito nacJOnal. Hizo armas contra el 
gobierno en 1840 y 41 y emigró al Per. 
con el general Obando. u 

~'<!rres l~acio.-Hermano menor de 
Camilo, nacJO en Popayán e} 7 de junio 
de 1776 Y murió en Cuenca el 4 de oc
tubre d~ 1840 . Estudió en el seminario 
de s~ cmdad, en el cual era capista el 
89, Jlll!tamente .con Salvador Morcillo 
y Tomas Val~nc.a. A mediados de 1809 
fue a Bogota a conferenciar sobre el 
pl~n . q_ue deberí.a . adoptarse para dar 
prinCIPIO al movumento emancipador y 
to~ó a Popayán al comenzar el año 'si
gUiente. No pudo hacer gran cosa to
cante . a la separación de España en 
esta .c~udad y se trasladó a Cali el 25 
de diciembre. Organizáronse aquí tro
pas, sobre la base del cuadro que trajo 
de Bogotá e¡ general Baraya y con nu
m~rosos payaneses, uno de ellos Torres 
QUien como teniente de milicias y enro~ 
lado en un cuerpo, salió para su tierra 
el 26 de ~~brero de 1811, para hallarse 
en la acc10~ de Palacé, el 28 de marzo, 
donde f~rzo el puente y quitó un cañón 
al en~m1go. En agosto peleó de van
gu::;rdia en Patía y Mercaderes y conti
nuo "'la campaña hasta ocupar a Pasto 
el 1 de octubre. En marzo siguiente 
marchó .contra las fuerzas del goberna
dor Tacon, que habían tomado la vía de 
Barbacoas, Y ocupó esa ciudad donde 
p~r~aneció cinco meses de jefe' civil y 
militar. Fue entonces ascendido a co
ronel por el presidente Caicedo. Partió 
al no~e, como jefe de retaguardia, de 
Popayan a Cartago, y replegó a Bogotá 
para volver con Nariño y· pelear de nue~ 
vo en ~a!acé, el 30 de diciembre de 1813; 
en Cahbi?, ei 15 de enero del 14; en 
Juanambu, el 29 de abril; en Chaca
pamba, el 4 de mayo ; en Tasines el 
9, Y en el ejido de Pasto, el 10 de dicho 
mes. ,Perdida esta acción, se dirigió a 
Bogota, en ?-emanda de auxilios. Cayó 
preso despue~ de la Cuchilla del Tambo 
Y se le destinó al presidio de Puerto 
Cabello, donde estuvo hasta 1821 año 
en que Bolívar lo colocó en el e~tado 
~aY?,r general, como segundo edecán; 
Sigma al sur, peleó en Bomboná y en 
otros punt,os •. hasta la toma de Pasto. 
~e despu~s mtendente del Azuay y en
VIÓ a Bohvar. doscientos mil pesos al 
Perú . El. gobierno lo ascendió a gene
ral de bngada en 1825 y le dio el título 
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de "Hijo preclaro de la República"; se 
le otorgó la primera de las nueve me
dallas de oro concedidas por el Perú a 
sus libertadores; las otras fueron para 
Flores, Bermúdez, Urdaneta, Briceño 
Uéndez, Pedro Acevedo, José Padilla, 
Félix Restrepo y Diego !barra. Diez a
ños antes de su muerte rehusó ser can
didato a la vicepresidencia del Ecuador, 
nación en cuyos congresos tomó asiento. 
Introdujo la primera imprenta a Cuenca, 
en 1828. 

Torres Jerónimo. - Hermano de Ca
miJo, nació en Popayán el 5 de agosto 
de 1771, se educó en el Seminario, don
de fue profesor de menores e hizo es
tudios de jurisprudencia y matemáti
cas, dirigido por el doctor Félix Restre
po, y en Quito se recibió de abogado, 
ante la audiencia, el 28 de julio del 99. 
Se distinguió por su versación en el 
latín y sus conocin.J.entos en metalur
gia; obtuvo un puesto de importancia 
en la Expedición Botánica. Trabajó en 
la construcción de un camino a la ha
cienda de Laboyos, atravesando la cor
dillera Central. En 1807, bajo sus indi
caciones, se fabricó el primer coche en 
Popayán. Decidido partidario de la In
dependencia, trabajó por ella en esa ciu
dad y en Pasto, antes de 1810. En 
1811 hizo servicio militar, como ayudan
te de milicias. Constituida la junta de 
gobierno republicano de Popayán, fue 
nombrado juez y luégo fiscal de los 
ramos civil, criminal y de hacienda. Se 
le envió a Tunja, a recabar auxilios del 
gobierno federal para el Cauca y fue 
elegido miembro del congreso que se reu
nió en Bogotá, una vez trasladadas a 
esa capital las supremas autoridades. 
Al ser ella ocupada por Morillo, volvió 
al Cauca, fue apresado, y por empeños 
que hizo valer ante el presidente Mon
tes obtuvo la gracia de que no se le im
pusiese más pena que la de confina
miento . De Barbacoas, donde estuvo tres 
años, escribió a Quito manifestando su 
pleno sometimiento al gobierno espa
ñol. Alcanzado el triunfo de Boyacá y 
recuperado Popayán, pudo volver a esa
ciudad, donde se le confió la restaura
ción de la casa de moneda. Concurrió 
de senador al congreso de 1821 y si
guientes, hasta el de 28, y fue presi
dente de la corporación. Fue miembro 
de la comisión liquidadora de la deuda 
interior y exterior, conjuez de la corte 
suprema, consejero de estado, director 
de la casa de moneda de Bogotá, encar
gado de negocios en Francia y contador 

general de hacienda; socio de la Acade
mia Nacional de Colombia, entidad for
mada de los más respetables ciudadanos 
de la antigua república por su ilustra
ción y virtudes, como -Bello, Olmedo, 
Restrepo, y de la Academia de Aboga
dos, que integraban lo más granado del 
foro. Escribió diversos artículos, con 
elegancia y corrección. Deberes y Ulti· 
mátum corren reproducidos en una en
trega de la Biblioteea Popular de Bogo
tá. Murió en dicha capital en julio de 
1839. 

Torres Juan José y Pedro.-Luchado
res por la República en la guerra mag· 
na, de Pescador, hoy Bolívar, en el Va
lle del Cauca. 

Torres Miguel-Presbítero que figuró 
en Pasto a mediados del último siglo 
y concurrió a las cámaras de esa pro
vincia. 

Torres Pedro Antonio.-Nació en Po
payán en 1794, del capitán español Ma
teo Fernández de Mome y de una lina
juda señorita de esa ciudad, criado co .. 
roo expósito f., 1r una familia Torres Mon
tehermoso y luégo en el monasterio de 
la Encarnación, de donde lo sacó su pa
dre al contraer matrimonio y lo confió 
a su esposa, Juana Sánchez y Caldas, 
quien fue una verdadera madre para él. 
Empezó a estudiar en el Seminario, pa
só a Quito, donde hizo conocer su talen
to y conocimientos en unos certámenes, 
se graduó en Lima de doctor en cáno
nes y en Guayaquil recibió el presbite
rado en 1817. Al año siguiente fue vi
cerrector y profesor del seminario de 
Popayán, dirigió más tarde un colegio 
oficial en Cuenca; acompañó al Liber
tador a¡ Perú, como secretario privado 
y capellán castrense; fue canónigo y 
deán en Lima, gobernador de la diócesis 
del Cuzco, tesorero, maestrescuela y 
deán de Quito; rector del colegio de 
San Luis, de la Universidad y del con
victorio de San Fernando, presidente 
de la dirección de estudios y senador 
en esa capital, y obispo de Cuenca, silla 
que renunció antes de posesionarse, en 
1844. En 1823 no habla aceptado el 
obispado de Panamá, que le ofreció Bo
lívar; se ausentó. del Ecuador para con
currir al congreso Admirable, en 1830, 
como diputado por Pasto . En 1848 vino 
a esa ciudad y más tarde siguió hasta 
Popayán, porque se negó a hacerse ciu
dadano ecuatoriano, calidad que enton
ces empezó a exigirse a los colombia
nos no nacidos en el Ecuador que ha· 
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bía~ adoptado, nor vecindad, la nacio
n~hdad ec~atoriana, ~ara que pudiesen 
eJer~er ai~n ~argo publico, y no podía 
contmuar sirviendo el deanato que lo 
proveía el gobierno temporal. Entre no
d_?tros se le ha~ía desechado como can-
~dato para obispo de Pasto por con 

sider~rlo ecuatoriano, a la Iu~ del dere: 
cho .mternacional; más tarde en el 48 
volvió f" • • 

, Torr~ Cicero Félix.-Nació en p 
yan a fmes del siglo XVIII y s opa. 
en 1 f'l . e enroló d as I as republicanas como alfé 

e la guardia nacional e~ 1813 Pri ~e2: 
nero. a los tres años ' fue desÚnad~Io
servir en el ejército 'realista en Ve a 
zuela, como simple soldado. Pudo ~e
garse ~ volvió a su tierra, para hacer ~ 
c:unr.ana de 1822 en Pasto. En 1830 
SJI"Vlo al gobierno legítimo y fue de 1 
derrotados en el Santuario de Fontibó~~ 
~n 1840-41, de los vencedores en Ara 
oca, con Herrán, Y en otras accion -

de esa campaña. Llegó a capitán. E~ 
la ~,erra ~agna se encontró en Palacé 
Cahbw, Tasi'!es, Palo, Cuchilla de¡ Tam: 
bo, Bombona, Catambuco, Mapachico 
P~st? y Puerres, en servicio de la Re: 
pubhca. 

a Igurar para esa mitra que 
~a~oco obtuvo, pero si el deanaio de 

a agena. Muerto el obispo de esa se
die, 

5 
eld congreso lo eligió para sustituirlo 

e . e. ,mayo de 1849, habiendo estad~ 
ta op~wn muy dividida entre el presbí
d:r~ ~~uel Benito Rebollo, candidato 

~s I erales, Y el prelado payanés 
a. qmen dio Pío IX la institución canó~ 
mea el 20 de mayo de 1850; en ese mis
Fo ano tomó posesión de su diócesis 
a cu~l se vio obligado a abandonar Y 
e~cammarse al destierro que pasó en 
Lzma y en Santiago, a ~ansa de la: ti .. 
ra¡.tez . c:ntre las dos potestades, por la 
ap zc_acwn de leyes que el episco ado 
c~mSideraba violatorias de sus prer!oga
tivas_. Decretada la separación de la 
~glesia y el ~s~~do, cesaron los motivos 

e su P,roscrzpcwn Y fue pedido por sus 
conterraneos para obispo de Po . 
a~ond~ volvió el 56. Reorganizó p~y~:: 
mmario ~~ su nueva sede y comenzó la 
co.nstruccwn de la catedral, buscando él 
mismo la manera de arbitrar recursos 
Bu~s encontró arruinado el sistema ren~ 

s co de la. curia; volvió a ser profe
soz: del Semmario, especialmente de di
buJo, ~amo en que era muy entendido 
~ t?m? empeño en el progreso generaÍ 

e a Instrqc~ión pública, ya como pas
tor y como c_mdadano, Ya como adjunto 
~ la d respectiva· dirección oficial en el 

s a o . El 57 fue elegido diputado a ia asamblea constituyente, pero se abs
uvo de concurrir. Su conducta mode
G~dt Y pru~e!'te cuando la rebelión del 

~ granJeo muchas simpatías entre 
los liberales y al morir durante 1 .. ta a d', . • a VISI
b su Ioceszs, en Cali, el 18 de diciem-
re de 1866, el gobierno del Cauca hizo 

suyo el duelo por 1a muerte del pastor 
El deceso se anunció en la capital o; 
cart~lones que decían: "Pueblo de ~o
a_aran, llorad, . sí, llorad, el gran sacer-

0 e ya no existe, uno de vuestros más 
preclaros hijos". 

T<?':es Ramón. - Militar pastuso al 
se1~6o del partido liberal, murió en bali 
er 2, de comandante de armas de esta 
paza. 

t:orrijos Joaquín María. - Sacerdote 
'?-acido ~n Roldanillo, de Eduardo Torri
JOS. Y Nwolasa Bermúdez capellán cura 
accidental y vicario. foráii.eo en Ca~ta o 
p~r cuyo cantón fue de diputado a r,.,; 
cama!:as de la provincia del Canea. Fue 
tamb1en cura de la Victoria. Murió de 
ochenta y tres años, el 19 de marzo de 
1_908, cuando se le iba a conceder una 
Silla en e¡ coro catedra! de Popayán. 

Trejo Fra.ncisco.-Sacerdote de Pasto 
fu~~ó. el beaterio de esa ciudad cuy~ 
edificiO ocupan hoy las monjas c'oncep
tas, . Y la congregación de "san Felipe 
N en en !barra. 

28 
Trujillo Julián.-Nació en Popayán el 
de enero de 1828 Y se graduó de abo

gado en 1849 . En 1854 tomó las armas 
en defe~sa ~e la causa constitucional 
Y le toco b~tirse por primera vez e] 21 
d~ mayo, día en que tomaron a Popa
yan los constitucionalistas después de 
vencer un batallón que se había procla
ma?? a favor de Melo. Fue adicto a la 
pohbca patrocinada en el Canea por 
Mos9uera ~ uno de los jefes del llamado 
partido nacwnal, formado a base de con
servadores !iisidentes y que en su mayor 
pa~¡. ó encaJÓ en el liberalismo para la 
r~ e l n ?el 60. A principios de este 
ano '!-"1s.ttó a la batalla del Derrumba
do, Sirviendo de comisario de guerra. 
fue gobernador de Popayán y acompañÓ 
a Mo.squera a la campaña del Tolima y 
Cundm:amarca, en calidad de secretario 
de hacienda del gobierno provisional de 
los Estados Unidos de la Nueva Grana
da. Su va;Ior en Subachoque, decisivo 
pa~a , el triunfo en esa acción, le con
qwsto el ascenso a coronel y el nombra-

DEL ANTIGUO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 431 

Jl)ientó de mayor general e inspector. 
Jl]n 1862 estuvo también al lado de Moa
quera, como secretario general, y termi
nada la guerra concurrió a la conven
ción de Ríonegro, de la cual fue vice
presidente. Ese cuerpo le confirió el 
grado de general. Regresó al Cauca, a 
dedicarse a los trabajos del camino de 
Buenaventura, obra iniciada por el mis~ 
roo general Mosquera y para la cual se 
había obtenido un fuerte auxilio en Río
negro . Lo sacó de sus faenas el grito 
de guerra dado por el general Joaquín 
Mllría Córdoba en et norte, en 1865 . Or
ganizó militarmente los peones de la em
presa del camino y en Cali se puso a 
Ias órdenes del presidente del Estado, 
general Payán, el cual le confió la jefa
tura de estado mayor y con dicho ma
gistrado marchó al centro del Valle. En 
Tuluá se dio un combate, que le tocó 
dirigir a Payán, y un poco al oriente, 
en La Polonia, orillas del río Tuluá, li
bró Trujillo la acción decisiva en esa 
emergencia, que volvió la paz al Canea. 
En 1876, con el título de comandante 
general de las milicias del Estado, de
rrotó en Los Chancos, al frente de tres 
mil doscientos hombres, un ejército re
volucionario dos veces mayor; avanzó 
al norte y obtuvo en Manizales, el 5 de 
abril de 1877, la entrega de las fuerzas 
antioqueñas, núcleo principal de la re
belión . Como jefe civil y militar orga
nizó en seguida la administración públi~ 
ca de Antioquia; en el congreso del 77, 
se propuso le confirieran, igual que a 
Mosquera, el título de gran general de 
Colombia. Salió de Antioquia al princi
piar el año 78, para volver al Canea 
y llegar a Cali el 16 de enero, en com
pañía del nuevo empresario del ferroca
rril del Pacifico, Francisco Javier Cis
neros, con quien se hizo el contrato el 
2 de febrero, que fue aprobado por el 
congreso el 7 de mayo del mismo 78, 
para llevar la línea de la bahía de Bue
naventura a la banda occidental del 
Cauca. Fue presidente de la cámara pro
vincial de Popayán en el 54 y de la de 
diputados del Cauca en el 59; diputado 
en 1865; presidente de la convención 
constituyente del Estado el 72; presi· 
dente de la cámara de representantes en 
66 y 67, otra vez representante el 73; 
senador en 82 y 83 ; comisionado del go
bernador del Cauca ante el jefe supe
rior del estado de Santander, para la 
revolución del 60; ministro plenipoten
ciario en el Ecuador en 1870; magistra
do de! tribunal superior del Cauca; mi-

nistro del tesoro y crédito nacional y de 
hacienda; presidente del Estado del 15 
de agosto de 1867 a igual día del 69 
y en seguida primer d'esignado por un 
bienio; también designado nacional y 
en esa virtud enCargado accidentalmen
te del ejecutivo de la Unión en 1870; 
nuevamente presidente del Cauca, en 
sustitución de Mosqtiera y a partir del 
1' de agósto de 1873, por haberle reba
jado la legislatura quince días al perío
do de su antecesor, cuando éste iba a 
expirar, y presidente de la República, 
del 1' de abril de 1878 al 31 de marzo 
de 80. Sus administraciones caucanas 
se distinguieron por el progreso y la to
lerancia; la nacional, más que todo, fue 
de reacción contra las exageraciones del 
sistema federal, caracteri~ándose por la 
intervención en las luchas cívicas o a 
mano armada de los Estados, para aca
bar con el predominio de la fracción 
liberal denominada radical. Murió en 
Bogotá el 18 de julio del 83. 

Fue casado con Dolores Carvajal y 
Espinosa, padres de Dolores, Pedro, Con
cepción, Beatriz, Manuel José, Julián y 
Guillermo. 

La familia Trujillo, hoy extinguida en 
Popayán, es muy antigua allá, desde el 
siglo XVII hay representantes suyos. Ig
nacio Trujillo del Campo y Juliana Pra
do fueron padres de Andrés Trujillo, 
quien testó en 1768, casado con Pascua
la, hija de Pascual Muñoz y Maria Rosa 
Hoyos, y padre de Rita, Margarita y 
José. De seguro, nieto de este último 
fue Felipe Trujillo, quien testó en 1834, 
casado con María Manuela, hija de A
gustín Toro y Martínez y Rosalía p...,, 
y padre de Carlos, Juan, María Manuela, 
Pedro Antonio, Marcos, Rafael y Do
min9o. El 34 apenas vivian Carlos y 
Mana Manuela. Marcos, así como otros 
dos Trujillos payaneses, Baltasar y Es
teban, hizo campaña por la República 
en la guerra magna; los tres cayeron 
prisioneros en agosto de 1812 y se les 
diezmó en la cárcel de Pasto con ciento 
treinta -y dos compañeros, de los cuales 
diez fueron fusilados el 26 de enero. 
Otro prócer y mártir de esta familia 
fue Leonardo, a quien fusilaron los rea
listas en junio de 1820 en la hacienda 
de El Troje, al sur de Popayán, después 
de hacerle cavar con sus propias manos 
la sepultura. 

Carlos Trujillo Toro dejó tres hijas, 
Gertrudis María Antouia y Magdalena; 
Rafael, uiJ.a, Ana; Domingo, a Vicente; 
Pedro casó con Bartola, hija de Felipe 



432 DICCIONARIO BIOGRAFICO y GENEALOGICO 

S~tiago Largacha y Josefa Hurtado 
meta de Manano Hurtado y M . M ' 
nue~a. Hurtado y hermana deF~oct a
j,ili~lan i[ar¡:acha. Trujillos Largacha~~ 

an, anano Y Maria Josefa. 

~ruque Vicente B.-Payanés muerto d fdes del .siglo último en Co~ta Rica 
o~n e ocupo elevada posición y entr~ 
~s puestos el de magistrado de .la 

co e !=le cuent~s. Fue en su tierra se
c:;_"J::~no de la Jefatura municipal de Po
I? fyan, di: !a legislatura caucana del 67 
Je e mumCJpal de Caldas admini trad ' 
~:s ~~fe~~~a~~-Barbaco~, juez d: cue~: 
st.I:s Truqu~s tienel) origen extranjero. 

e fue pnmero su apellido que un¿ 
~e ellos, radicado en el Perú 'ha hech 

stru!lue. Payanés Y con el apellid ~ 
tellam.ado fue José Antonio Truqu~,c~=-

sado con Mercedes Pérez y adr 
a)_ Francisco, e¡ establecido ei' la Red~: 
bhca de! sur, ya aludido. Allá dejó J'u
cendenma; b) Vicente el bio rafia es .. 
~isado con N!colasa darcía, p:dres ~~ 

oy, est'!bleCJdo en Costa Rica, dond 
ha Sido c~nsu¡ de Colombia; e) Manuel" 
que fo~o hogar en la costa cauc ' 
del Pac¡fwo; d) Pedro· e) Elias anda 
enQ .t•f)R. • ,casao 

Ul o' osalia. g) Margarit 
~ad~ con Leopoldo Delgado, padr:~ e~ 

ose l; de otros; h) Tomasa, mue 
i;D Qulto, adonde marchó con las m~ 
Jas exclaustradas en el 61 . i) Te • 
casada con N. Rivas. ' resa, 

'f't?"Ntar ~drés.-lndígena llevado del 
ac ua armo a la campaña del Perú 
en la puerra magna. Fue el único u~ 
rdegrell~o a su pueblo, de cuarenta qque 

e a 1 sacaron. 

Letra U 

Ulloa Francisco Antonio.- Nació en 
Popayán el 14 de noviembre de 1783, 
de Juan Francisco Jiménez de Ulloa y 
María Ignacia del Campo Larraondo 
(Campo Larraondo Ignacio) . Ulloas La
rraondos: Maria Manuela, nacida el 7 
de junio del 82, esposa del doctor Lo
renzo Camacho; Francisco Antonio; Ma
ría Fausta, el 13 de octubre del 87; 
José Agustín, marido de María Vicenta 
Carvajal, padres de Juan de Dios; Maria 
Josefa Benedicta, el 21 de marzo del 91 ; 
:Maria Francisca Remigia, el 19 de octu
bre de 92, esposa de Cayetano Espinosa, 
cuñado del general Obando, padres de 
Rosario, mujer de Ventura Fajardo y 
de Jesus Mosquera Fajardo; Antonia 
Pantaleona, el 27 de julio del 94, y Ma
ria Ignacia, el 5 de noviembre de 801, 
mujer del coronel Juan Alvarez. Estos 
Ulloas, nietos paternos del español Lau
reano Jiménez Díaz de Ulloa, nacido en 
la villa de Ladrada en julio de 1706 (de 
Juan Jiménez Francés y Rosa Ulloa) 
Corregidor de Carabaya, oficial de las 
cajas reales, y de Maria Camacho y 
Ante, casados en Popayán. 

El apellido Jiménez procede de Gar
cía Jiménez, elegido rey de Navarra, cu
yos descendientes pasaron a las conquis
tas de Castilla y Murcia, entre ellos 
Julián Jiménez Francés. Este último 
apellido viene del condado de Franconia, 
uno de cuyos jefes pasó a España con 
sus vasallos, parientes y criados, y se 
estableció en el reino de Aragón. Aquí 
se propagaron los Franceses, que luégo 
pasaron a Castilla y a Valencia . Varios 
de ellos se distinguieron en las postri
merías del siglo XV, especialmente en 
la lucha con los moros. Los Jiménez 
Franceses se- dividieron en dos ramas, 
una en Segovia y otra en Enciso . El 
ya mencionado Julián casó en 167 4 con 
María de Don Pablo, hija de Francisco 
de Don Pablo e Isabel Díaz de Ledesma. 
Los Pablos figuran ya en el siglo XIII 
en Aragón y el siguiente en Castilla; 

usan indistintamente el apellido con el 
Don o el Pablo o secas. Miembros de 
esta casa se encontraron en 1341 en la 
batalla del Salado; en la toma de Alge
ciras, tres años después, y más tarde 
en las luchas en Navarra contra los 
franceses. Martín Pablo, que procedía 
de aquellos combatientes de la familia 
Pablo, fue admitido en Madrid como hi
jodalgo y en 1642 se alistó en el escua
drón de nobles que servía de guardia 
de honor al rey. Fue padre de Fran
cisco Pablo, abuelo de Pedro y nieto de 
otro Pedro;-

De Julián Jiménez Francés_ y María 
de Pablo nació Juan Jiménez Francés, 
en 1678, y casó en 19 de enero de 1703 
con Rosa Ulloa, hija de Simón ffiloa y 
Gabriela Ramírez, nieta de Gaspar Ulloa 
y Magdalena Moreno . El solar de los 
Ulloas está en Galicia, en la villa del 
Padrón . La leyenda asigna como origen 
de tal casa a Diomedes, hija del rey Ti~ 
deo de Tracia y de la infanta Ilia de 
Troya, quienes derrotados aportaron a 
dicho reino de Galicia en 1161 antes de 
Cristo, y fundaron la ciudad de Tuy; 
sus primeros descendientes se apellida~ 
ron Ullo y más tarde Ulloa. La Ramí
rez fue hija de Domingo Ramírez y Fran
cisca López, con ·origen legendario tam
bién pues se remonta a Sancho García, 
rey de Navarra, cuyo hijo Ramiro casó 
con Elvira, hija de Rodrigo Diaz de 
Vivar. 

Francisco Antonio Ulloa estudió en 
Popayán y pasó a terminar derecho en 
Bogotá. Discípulo de Félix Restrepo y 
después de Camilo Torres, Tomás Te
norio, José Celestino Mutis y Francisco 
José de Caldas, adquirió vastos conoci
mientos en matemáticas, filosofía, cien
cias naturales, derecho. civil y cánones. 
Abogado, sobresalió por el brillo de sus 
alegatos; practicó al lado de Joaquín 
Caicedo y Cuero y Juégo de Santiago 
Arroyo en Bogotá. Alcanzó fama de 
escritor. colaborando en el Semanario 

Francisco
Highlight
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de Caldas, en el cual publicó un Ensayo 
•?!>re • e! in:!lujo del clima en la educa
cmn fi.siCa. Y mora.I del hombre del Nue-
vo Remo de Granada. Cuando comen
zara~ los movimientos por la Indepen
denm~, ~gresó a Popayán, donde se 
constituyo el 11 de agosto de 1810 una 
JUnta provisional de seguridad de la 
cual fue secretario ; disuelta dicha jun _ 
ta_ el 31 de octubre y perseguidos sus 
rmembr?s, marchó a Cali, donde fue, 
como drputa?o de Popayán, miembro de 
una c~eva JUnta republicana, presidida 
ford apcedo ,Y Cue.ro .. Después del triun
? e, alace, en JUnio de 1811 se cons-

tituyo nueva junta en Popayán de la 
cual fue ta~bién secretario . En' agosto 
d!' 1812 paso la junta a Quilicbao y el 
diputado de Cartago, Felipe Antonio 
Mazuera, fue becbo presidente dicta
do~;, Ulloa, diputado por Toro, lo acam
pano co!llo secretario de gobierno y gue
rra .. M~s tarde hubo de refugiarse en 
Anti~qwa Y fue secretario de. la guerra 
del dictador Corral. De nuevo en el Ca u
ca, y no habiendo podido salir por Bue
n!lve-?tura, pasó a Popayán, en cuyo 
ter~mo fue apresado y conducido a Bo· 
fot~ en septiembre de 1816, para ser 
. Usilado el 29 de octubre de ese año 
Juntamente con Caldas, Montalvo hui: 
lense, Y B:uch, español. ' 

t:;Uoa Francisco de Paula.-Nació en 
Cah. el 17 de abril de 1866, del matri
~o'!-w del genera¡ Juan de Dios Ulloa y 

lvu:a. ~amacho Ulloa, hizo carrera en 
la m_ilicia y se distinguió como fácil im
pr~n~zsador, de versos festivos o epigra
n;t!lticos · En la guerra civil del 85 asís
ha a las acciones de Sonso Vijes y 
~anta Bárbara; más tarde se '¡e nombró 
msp~ct~r de instrucción pública en las 
PZ:OVln~Ias. de Buenaventura y Cali; con
tnbuyo efzcazmente a la reorganización 

¡del ramo Y ~1 e~tablecimiento de escue
as, en Anc_hwaya, Naya, Micay, Timbi
q~z Y Guapz. Después fue concejal, tam
bwn comandante de la policía departa
mental, hasta 1895; para contribuir a 
debelar la rebelión de aquel año tomó 
las armas con el grado de sargento ma
yor Y en calidad de ayudante del gene
ral José Tenorio, jefe de estado mayor 
de la m d~visión, que comandaba el ge
nera! Ramon Ulloa; luégo marchó a Pa
:~ma, co~o segundo jefe del _batallón-

de Cah. En el 97 lo enviaron de pre
f~c!"> a Quibdó, donde estuvo hasta prin
CipiOs de¡ 99 · Al estallar la revolución 
en octubre de este año tomó servici~ 
como segundo jefe del 'batallón 7' de 

Cali Y se dirigió con ese cuerpo al norte 
enrolado en la división que conducí i 
general Donúnguez, la cual fue ven~id~ 
el 2 de febre~o de 1900 en Terán. Ulloa 
cayó_ preso, J~J?.tamente con casi todos 
los Jefes Y of1cmles del gobierno que s 
hall~on en la acción; fue bien tratad~ 
en Cuenta y se le dio la ciudad por cár
cel. Burlando la vigilancia del jefe Ji. 
ber.al de esa plaza, general José María 
Rwz, se fugó y pasó a San Cristóbal 
e~ donde permaneció asilado. hasta ei 
trmnfo . c~nservador de Palonegro en 
mayo sigmente, que le permitió re~esar 
al s1:1~1o. colombiano y reincorporarse en 
el eJercito del gobierno. Contribuyó de 
manera decisiva a la toma de Cúcuta 
como general graduado y a la cabez~ 
~el batallón Casabianca. Este cuerpo, 
JUntamente c~n el ~omboná, que dirigía 
el general Julio Alban, cargó por Jos la
dos del cementerio y atropellando pali
zadas :y ala_mbradas logró sacar a los 
revolucmn.anos de sus parapetos. Siguió 
e~ op~rac10nes sobre el enemigo y con
tribuyo a los triunfos gobiernistas de 
Lmcoln .y Capitanes. Pacificado San
tander, tornó al Canea por la costa, de 
gene_r~ . de brigada y con los restos de 
la diVISIÓn caucana que luchó en Palo-
1!-e~ . Y a había ocurrido el cambio po
htico que gracias al golpe cuartelario 
del 31 d~ julio. de 1900 llevó al poder, 
con e¡ VIcepresidente Marroquín a los 
conservadores denominados hi'si.óricos 
La . otra fracción conservadora, la nacio~ 
nahsta,. a la cual pertenecían los Ulloas 
quedó de opositora al nuevo orden d~ 
cosas, nuestro general fue mal mirado 
por los. mandatarios de ahora y optó 
por retirarse a la vida privada en la 
c:ual ·le sorprendió la muerte el 2 de ju
lio de 1909. Estaba casado con Julia 
González González, de la cual nacieron 
Juan de Dios y Luis Carlos. 

Ulloa José Agustín. -Hermano de 
'!ancisco Antonio, vio la luz en Popa
y_an el 2~. de. agosto de 1789. Era ofi
cml del eJercito que sucumbió en la Cu
chilla d~I _Tambo el 29 de junio de 1816; 
cay? pnsiOnero. y se le condujo a Bo
gotá, para ser mcorporado en las filas 
del ~y, e¡ 6 de septiembre, en unión 
de cmcuenta y ocho republicanos más 
e~tre oficiales y soldados, que form.ab~ 
solo una parte de los capturados en esa 
tristemente célebre bataJla. Los oficiales 
fueron: José ~aria Pino, José Antonio 
Araos, Agustm Ulloa, Manuel Santa
cruz, Pablo , Esparza, José Toro, José 
Maya, Joaqmn Jaramillo, Martín Correa, 
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_Andrés Alzate, José López (más tarde 
general y presidente de la República), 
Juan Zaldúa, Tiburcio Andrade, Rafael 
porras, Pedro Herrán (también general 
y presidente), Francisco Paredes, Joa
quín Cordero, Florencia Jiménez y Ale
jandro Sabaraín. ID!oa murió en 1826 
en la miseria, porque las valiosas pro
piedades raíces de la familia fueron ex
propiadas por el gobierno español y a
rrasadas. 

Ulloa Juan de Dios.-Nació en Popa
yán el 7 de marzo de 1825, de José 
Agustín Ulloa y Vicenta Carvajal. Huér
fano en tierna edad y con pobreza su
roa, no pudo recibir una educación es
merada, pero la suplió con su clara in
teligencia y sus dotes de carácter. Muy 
joven se trasladó a Buenaventura, don
de contrajo matrimonio con Feliciana 
zamorano. De este enlace nacieron en 
Quibdó, adonde marcharon los nuevos 
cónyuges, yendo él de administrador de 
la aduana que allá funcionaba, Rosario, 
casada con Aparicio Figueroa, Manuela, 
con Eulogio Vallecilla, Juan Eleuterio, 
con Benilda Prado (padres de Jorge, es
critor y parlamentario, Ramón y Eduar
do), y Ramón, célibe. En segundas nup
cias casó en Cali, en junio del 65, con 
Elvira Camacho Ulloa, su prima herma
na, quien lo hizo padre de Agustín, 
muerto de tres años, y Francisco de Pan .. 
la. Viudo de la Zamorano, tornó a Cali, 
con sus tres hijos, y más tarde, en el 
57, volvió a Popayán, para seguir de 
gobernador a la provincia de Caldas; en 
e¡ 59. No tuvo allá cómo hacer frente 
a los conservadores, que dirigidos por 
el intendente del Canea, doctor José 
Francisco Zarama y con jefes militares 
como Manuel Maria López, Jacinto Cór
doba y otros varios se levantaron con
tra el gobernador del Estado, general 
Mosquera. Fue hecho prisionero, logró 
fugarse, pero cayó de nuevo en poder de 
los enemigos, después de un combate con 
Zarama y Córdoba, quienés lo conduje
ron a Pasto, donde permaneció hasta 
fines del 62. Restablecido el orden, ac· 
tuó como administrador de hacienda de 
Cali, pasó en seguida a la administra
ción de la casa de moneda en Popayán, 
luego de administrador general del te
soro del Canea. Fue también tesorero 
de Santa Librada, miembro de la junta 
de crédito público y administrador de 
bienes desamortizados. Establecido nue
vamente en Cali, fue en 187 4 presiden
te de la sociedad democrática, redactor, 
en ese año, de La Unión Liberal, con 

David Peña, Antonio Wiesner y Belisa
rio Zamorano. Ejerció la superintenden
cia del camino de herradura de Cali a 
Buenaventura y una vocalía (1867, 68, 
73) en la municipalidad caleña, que pre~ 
sidió el 7 4 . Jefe caracterizado de la 
fracción liberal denominada independien
te, en recia pugna con la radical, enca
bezó en Cali e¡ 79 la rebelión contra el 
presidente 'del Estado, doctor Modesto 
Garcés; batióse en las calles de esta ciu
dad, en las que derrotó a los radicales, 
que dirigía el coronel Vicente Vergara, 
e¡ 21 de abril, e inmediatamente se de
claró en ejercicio de las funciones de la 
jefatura municipal, o prefectura. Asis
tió al senado nacional en 1882 y 83 y 
presidió este cuerpo el segundo de tales 
años. También en el 83 lo eligió la le
gislatura del Cauca segundo designado 
para ejercer el poder ejecutivo del Es
tado . En el 84 fue secretario de go bier· 
no del presidente Payán, con quien con
currió a la batalla de Santa Bárbara, el 
23 de febrero del 85. El 11 de noviem
bre siguiente obtuvo el título de general 
efectivo. Estuvo en el consejo nacional 
de delegatarios y fue presidente de esa 
corporación. En dicho carácter suscri
bió la constirución política de 1886. Vol· 
vió al Canea para encargarse de la go
bernación del Departamento, nombrado 
en propiedad para un bienio . Estuvo en 
el puesto del 20 de julio de 1887 al 31 
de agosto de 1889. Dejó un superávit 
de cien mil pesos en el tesoro; una deu
da a cargo de la Nación de treinta mil, 
por suplementos al presidi?, y ~uarent~ 
mil de saldos activos de VIgencias expi
radas. La deuda pública, que encontró 
en$ 161.604.891, reducida a$ 17.494.142 
y con una existencia en caja, del cré
dito público, de $ 18. 879. 425. 

Al cesar en la gobernación fue nom
brado consejero de Estado, pero no acep
tó, para dedicarse en Cali a atender sus 
pequeños intereses, abandonados por lar
go tiempo. Fue concejero municipal y 
volvió a concurrir al congreso en 1896, 
año en que fue de nuevo presidente del 
senado, 898 y 903. Murió en Cali, casi 
ciego, el 19 de noviembre de 1905. 

Ulloa. Juan Eleuterio.-Nació en Quib
dó el 18 de abril de 1851 ; a los cinco 
años leía y escribía correctarp.ente . Lle~ 
vado a Cali en el 57, siguió con su pa
dre y hermanos a Popayán, en el 59. 
Terminada la revolución del 60-63, fue 
alumno de Manuel María Luna, a cuyo 
lado adquirió una magnífica letra, de· 
mostró habilidad en el dibujo y afición 
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a la caza. Pasó al colegio mayor del 
Estado, ~tigua universidad, hasta el 
66; marcho entonces a Bogotá, con be
ca para el colegio militar. Este plantel 
obra del general Mosquera, cesó en ei 
6! Y Ulloa hubo d~ continuar sus estu
dws en el de¡ Espuitu Santo de donde 
se trasladó a la facultad de ' ingeniería 
de la universidad nacional, cuando el ge- · 
neral ,Acosta fundó este instituto. Aquí 
corono I~cida~ente .su carrera, graduán
dose de mgemero CIVil el 21 de noviem
bre de 1871. El doctor Mallarino ex
presidente de la República, y el d~ctor 
Manuel Ancízar, exministro de estado 
que asistieron a la colación de grado' 
solicitaron del rector de la facultad ca~ 
ronel AJ.?.t?nio R. d~ ~arváez, pe~iso 
P!lra califiCar al recipiendario, y lo hi
ciero!l dándole el número 12, que era 
la mas-alta nota entonces acostumbrada 
El ~obierno lo destinó a] cuerpo de in~ 
gemeros que con Riddley y luégo con 
González V ásquez bacía el trazado del 
ferrocarril del Carare. Vuelto al Cauca 
fue vocal de la municipalidad de Cali ei 
75 y secretario de la jefatura municipal 
de !a provincia de Palmira, hasta el es
tallido de la revolución del 76. Hizo la 
campaña del sur, como adjunto al esta
do mayor general, y varias veces reem
plazó a su jefe, el coronel Aníbal Mi
celta. En seguida, ayudante secretario 
del general Miguel Bohórquez, con el 
grado de capitán, intervino en las accio
nes de armas que dieron por resultado 
la toma de la plaza de Manizales . En 
e! Arenillo estuvo a la cabeza del histó
nco. ~a~llón 5' de Cali . Bohórquez Jo 
c?~llSiono para~ levantar el plano cien
tífico que. ~abrza de ~ervir de base para 
la o.cl!-pacmn de Mamzales, trabajo que 
realizo a pleno contentamiento de todos 
los jefes liberales que se encontraban 
en esas circunstancias en la aldea de 
María, el 3 de abril del 77. Logrado el 
o~Jetivo pr~cipal de esa campaña, vol
VIO a Palmira, con el grado de teniente 
coronel. Ejerció la judicatura del cir
cuito de Amaime con el mayor acierto 
cual si h~biera hecho sólidos y comple~ 
tos estudios de derecho. Intervino en la 
reyolución que el círculo liberal deno
mmado independiente le hizo al gobier
no del Cauca, presidido por el doctor 
Modesto Garcés, en abril del 79, y como 
ayudante, del general Buenaventura Rei
nales, se batió en Amaime. Concurrió 
a la legislatura de dicho año y a la del 
83, la cual presidió ; al congreso, como 
representante, en 1880, 81 y 84. En los 

i_ntervalos, d~I. 80 al 84, d_esempeñó la 
Jefatura ~umCipal de Palnura; fue ade
mas supenntendente del camino de he
rradura de Cali a Buenaventura en el 
cual realizó algunas mejoras, dÍsminu
yen<l;o las p~ndientes y acortando dis
t~Cias ; magistrado del tribunal de Oc
Cidente, procurador del Estado y delega
do de instrucción pública en Palmira 
En el 85 fue jefe de la ID división y 
jefe de operaciones en el centro y norte 
del Estado, con e~ _grado de coronel. El 
11 de enero venc10 en la Rivera a los 
revolucionarios de Tuluá y fue ascendi
do a general; el 23 de enero obtuvo re
sonante triunfo en Sonso, sobre el grue
so de las fuerzas revolucionarias del 
Cauca, mandadas por los generales Fran
cisco Antonio Escobar y Gui11ermo Már
quez; el 7 de febrero derrotó de nuevo 
a Ma:;quez en ~1 Port~chuelo de Vijes y 
dos d1as despues ocupo a Cali, que había 
estado en poder de los rebeldes. El 23 
d~ febrero se halló en la acción de Santa 
Bar~~ra;, dond~ el general Payán venció 
a] eJercito radical de Antioquia, que es
taba comandado por el general Manuel 
Antonio Angel. El 5 de abril entró triun
falmente a Bogotá y en la mañana del 
5 de diciembre del mismo año de 85 fa
lleció en esa capital. En 1879 y 1881 
había actuado en el periodismo redac
tando en Pa!mira El Demócrata:. 

Ulloa Ram6n.-Nació en Quibdó en 
1852, hizo sus estudios en Popayán y 
en Cali y se estableció después en Pal
mira, para dedicarse a empresas comer
ciales. Fue secretario del jefe munici
pal de Pa!mira, juez de distrito, subdi
rector de la escuela normal de varones 
de Cali, suplente del l)rocurador del de
partamento judicial del Sur, cónsul en 
San Francisco de California (1881) ma
gistrado del tribunal de Panamá ~ecre
tario de la legación de Colom'bia en 
Francia, secretario de la legación en Ita
lia Y encargado de negocios en Roma. 
Partió a Europa al terminar la guerra 
c~vil d~l 85 y a causa de su permanen
Cia alla no pudo concurrir al congreso 
naci~:r;al, col!lo representante por Cali. 
V:olviO al pa1s en 1893, para ser admi
mstrador de la obra de canalización del 
río Cauca, diputado a la asamblea del 
Departamento y secretario de gobierno 
nombrado el 28 de noviembre de 1894; 
separado pronto del puesto para servir 
en el ejército. Hizo armas en defensa 
de las instituciones liberales en 1876 y 
fue encomiable su comportamiento el 
trágico 24 de diciembre, en Cali, donde 
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amparó a numerosas familias conser~ 
vado ras. En Panamá le tocó la revolu
ción del 85; en ella desempeñó papel im
portante como defensor del gobierno le
gítimo. Fue enviado a Colón, donde so~ 
focó el alzamiento de Pedro Prestán e 
intervino en el consejo de guerra que 
juzgó a ese revolucionario y a sus prin
cipales compañeros . Salvó su voto en 
esa ocasión. Allá recibió una herida y 
ya restablecido de ella tomó la cañonera 
Boyacá, único buque del g-obierno y 
marchó a Buenaventura, cuya plaza es~ 
taba por los revolucionarios. Cortó el 
cable submarino, para impedir la comu
nicación del jefe liberal de Panamá, ge
neral Rafael Aizpuru, con el del Canea, 
doctor Jorge Enrique Delgado, y frus
trar así Ja posibilidad de una invasión 
del Istmo sobre el Valle. El gobierno 
revolucionario del Cauca se entregó en 
el boquerón del Dagua, y con la caño
nera y e] pontón que ella condujo a 
remolque, marchó a Panamá la expedi
ción regeneradora encabezada por el doc
tor Miguel Montoya y el entonces co
ronel Rafael Reyes . En el 95 fue co
mandante de la III división caucana y 
partió a Panamá como jefe de aquella 
plaza. Fue inspector del ejército en el 
Istmo comandante de la Boyacá y jefe 
milita~ de la costa del Pacífico. En este 
empleo le sorprendió la muerte, en Bue
naventura el 19 de septiembre de 1899. 
No aceptÓ en el 95 el cargo de minis
tro diplomático en el Ecuador, ni tam
poco en Centroamérica. Colaboró en la 
prensa politica y publicó un tomo de 
poesías, Renglones cortos, con prólogo 
de José Antonio Calcaño, y un poema, 
Selima. Como militar alcanzó el grado 
de general. Véase "Correo de las Al
deas", ni, 149. 

Urrutia Eusta.¡nio.-Nació en Popa
yán y estudió alli jurisprudencia, que 
concluyó poco después de 1859. Fue pro
fesor de la Universidad, diputado de la 
cámara provincial y representante al 
congreso. Murió hacia 1862, de afección 
al pecho desarrollada en París, por h~
ber contribuido, despojándose de su abri
go al salir de la ópera, a extinguir el 
fuego que hizo presa en las ropas ?e 
otra persona. Con su hermano FranCis
co de Paula Eladio y José María Ver
gara y otro~ escritores redactó en 1855 
La Matricaria, semanario de literatura 
y variedades . Escribió algunas poesias, 
de las que muy pocas se conservan. 

Urrutia Francisco de Paula.- Nació 
en Popayán el 2 de abril de- 1827, hijo 

de Manuel José, estudió en su ciudad, 
hasta graduarse de abogado, y murió 
en Quito, de ministro plenipotenciario 
de Colombia, el 12 de septiembre de 
1893. Fue miembro del cabildo del dis
trito de Popayán, diputado a las legisla
turas del Estado en 1857, 58 y 73, ele
gido por una de ellas suplente del pro
curador del mismo . Se expatrió con su 
familia a causa de la guerra de 1876 y 
fijó su residencia en la capital ecuato~ 
riana. Colaboró en algunos periódicos 
y fue de los fundadores de Los Princi
pios, de Popayán. 

Urrutia Francisco Mariano.-Herm.a
no del doctor Mariano, nació en Popa
yán el 792, estudió humanidades y ju
risprudencia en el Seminario y terminó 
esta carrera después de la guerra mag~ 
na. Fue orador y literato, traductor de 
los clásicos latinos, colaborador de la 
prensa de su ciudad, profesor de la Uni
versidad, elector cantonal, personero de 
la provincia de Popayán, miembro de 
las cámaras de esta entidad y su vice
presidente. Murió en 1857. 

Casó con Salvadora García, madre de 
Pedro Félix Urrutia, poeta y escritor, 
jefe 'municipal de Caldas, prefecto del 
distrito y de la provincia del Caquetá, 
de Cristóbal, casado con Fe lisa E raso 
(padres de Belarmina, mujer de Deme
trio Delgado, de Rodolfo, de Cristóbal) 
y de otros. Véase 41Repertorio Colom
biano"' m, 209. 

Urrutia. Magdalena.-Poetisa e insti
tutora payanesa, muerta sexagenaria el 
5 de noviembre de 1892; dirigió muchos 
años un colegio de niñas. Sus produc
ciones aparecieron en periódicos de me
diados del siglo y en un volumen edi
tado como regalo de año nuevo para 
1855 por José María Vergara y Vergara. 
Obtuvo honrosos conceptos de literatos 
extranjeros, entre ellos· e] noeta perua
no Teobaldo Ellas Corpancho, quien es
cribió un juicio relativo a las poesías 
de la Urrutia. Fue bija de Nicolás, 

Urrutia Manuel José.-Hermano del 
doctor Mariano, nació en Popayán el 31 
de diciembre de 1787; dictó humanida
des en el Seminario, fue miembro del 
cabildo republicano de su ciudad en 1813, 
secretario de la gobernación de la pro
vincia en varios períodos, de 1832 a 55, 
secretario de la caja de ahorros, miem
bro de la junta curadora de la educa~ 
ción de los niños . La cámara de Pasto 
Jo propuso al poder ejecutivo para go-
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bernador de esa provincia. Murió por 
1857. 

Casó en primeras nupcias con Cecilia 
Valencia Caicedo (Valencia Pedro Agus
tín) d_e quien }~ubo una hija; luégo con 
Joaquma Ordonez, madre de Francisco 
de Paula. Asunción, mujer de Hermene
gildo Cajiao, Catalina, Cruz, célibes las 
dos, y Eustaquio. Francisco de Paula 
se unió a Dolores Olano (Oiano Anto
nino) Y fue padre de Julio, casado con 
M~~a Bar~a, d'!ctor Francisco José,· pu
bhczsta, diplomatico, casado con Elena 
Holguín, nieta de Julio Arboleda Vi
cente, con Laura Gómez de la Torre, 
Manuela, con Ulpiano Riascos y Jose-
fina. ' 

Urrutia Manuel María.-Sacerdote pa
yanés, nacido en 1785, muerto el 28 de 
abril de 1839, maestrescuela del coro ca
tedral, provisor y vicario general del 
O_bis;pado y miembro de la cámara pro
VIncml. Fue hermano de Mariano. 

Urrutia Mariano.-Nació en Popayán 
en julio de 1783 e hizo sus estudios en 
e¡ Seminario, donde era alumno de me
n?res el 97, con AntoJ?.iO Carvajal, Cris
tobal Mosquera, Francisco Micolta Fran
~isco Antonio Ulloa, José Joaqufu. Qui
Jano, Antonio Valencia y Marcelino Hur
tado. Ordenado de presbítero se le_ dio 
el puesto de secretario del caPítulo dio
cesano, que desempeñaba en 1810. Ar
diente realista, abandonó la ciudad des
pués del triunfo de los republicanos en 
Palacé, se fue a Pasto y siguió a Quito 
donde brilló de nrofesor. Vuelto al Ca u: 
ca después de la reacción monarquista 
del 16, hallábase en el Valle cuando el 
triunfo republicano de San Juanito que 
le hizo huir a Pasto, hasta cuando; cal
mado el terror de los realistas ante los 
libertadores, se restituyó a Popayán. 
Ejerció entonces el profesorado en el 
Seminario, donde empezó a dictar cáte
dras de latinidad en 1822. y más tarde · 
en la Universidad, uno de cuyos fun
dadores fue y también vicerrector en
cargado de la rectoría. Se opuso 'a la 
canongía magistral y la obtuvo; en 1834 
fue nombrado deán por la santa sede. 
En 1829 lo enviaron de mediador ante 
Obando, con el doctor José María Grue
so. Concurrió como diputado a los con
gresos de 1832 y 33 y como senador al 
de 1840, elegido entonces vicenresidente 
de su cámara. Fue elector cailtonal. De 
variRda y profunda ilustración, sus co
nocimientos eran muy sólidos en ciencias 
naturales. Murió en 1842. 

Ascendencia de esta familia: Antonio 
H~redia casó en Nápoles con Catalina 
Rive~1 padres de José Heredia, quien 
se umo a Juana González (hija de Mar
cos González Junguito y María Hurta
do) y fue padre de Francisco Heredia 
marido -de Inés Benítez (hija de Juan 
Y de Angela Moreno) y padre de Maria 
Heredia, mujer de Fernando U rrutia y 
Arrieta ; de éstos nació Tomás Francisco 
U rrutia Arrieta, el cual casó con María 
Rojas, hija de Francisco Solano Gonzá
lez de Rojas y María Borja Ezpeleta 
Montenegro. Urrutia y Rojas fue Gas
par, que casó con Sebastiana Rojas Cor
tés, padres de Francisco Antonio Urru
tia y Rojas, casado con María Teresa 
Ruiz de Quijano (Quijano José María). 
Hijos : Mariano, José María, nacido en 
septiembre de 84, Manuel María, Bruno 
Joaquín Mariano, Manuel José, Nicolás, 
Rafael, el 89, Ana Maria, María Ignacia, 
Francisco Mariano, José Antonio, María 
Josefa, Francisco Antonio y María Ma
nuela y 1viaría Josefa, muertas de tierna 
edad. Hermano de Gaspar sería el pres
bítero Manuel Cornelio UITUtia y Rojas, 
cura de Cartago el 753, arcediano en 66, 
muerto el 10 de noviembre del 72 y con 
este motivo se suprimió dicha dignidad 
en el coro payanés. 

Urrutia Nicolás.-Nació en Popayán 
en 1788, hermano de Maria.no . Estudió 
humanidades, jurisprudencia, teología y 
medicina; en ésta recibió grado de ba
chiller y luégo, en 1842, de doctor; en 
teología se había doctorado el 42. Con
cluyó sus estudios jurídicos recibiendo 
el titulo doctoral el 27 de mayo de 1843. 
Fue secretario de la corte de apelacio
nes del Cauca (1829), oficial de la teso
rería de la provincia de Popayán (1834), 
secretario del colegio de Santa Librada 
de Cali, secretario, vicerrector, rector y 
profesor de la Universidad. Prestó ser
vicios al gobierno en 1840, como solda
do de la guardia cívica. Viudo segunda 
vez, se hizo clérigo y murió en Caloto 
en noviembre del 57. Era de ingenio, 
chispeante, agudo y fecundo poeta, que 
publicó en periódicos y hojas volantes 
numerosas composiciones, signadas de 
ordinario con anagramas: Silcano Uriar
tu, Nocilas Urtiarú, etc. 

Casó e o n Juana Valencia Caicedo 
(Valencia Pedro Agustín) y con Anto
nia Valdés. En la primera hubo a Ma
nuel, presbítero Eleuterio, Francisco y 
Zacarías; en la segunda, a Rafaela, Mag
dalena, Domitila, mujer del general Vi
cente Guevara Cajiao; Lorenzo, muerto 
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· · el 82 casado el 67 en Cali con Zoila, 
bija de Pedro Antonio Hoyos y Ana Joa
(auina Ramos, y Felisa, casada en Popa
yán con Higinio Paz. 

Urrutia y Valencia. Manuel.- Nació 
or 1818 en Popayáo, donde desempeñ.ó 

~arios destinos públicos y fue d~ los pn
.meros que sentaron plaza para Ir a com
batir una guerrilla formada por ~arria 
en Timbío, en 1840. Fue mucho tlempo 
empleado en Bogotá en la secretaría d~l 
consejo de estado. Mosquera, en su pn
m.era administración, lo nombró jefe de 
la aduana de Sabanilla, en cuyo puesto 
cesó al subir el liberalismo al poder. 
Volvió a Bogotá y colaboró activamente 
en la prensa política, especialmente e;n 
El Filot.émico, órgano de la sociedad FI
lotémica, compuesta de jóvenes col'!se:r:
vadores. Antes de ir a la costa atlanh
ca había sido secretario del presidente 
de la República y asiduo ocupante de 
El Día y El Progreso. En 1856 pasó de 
administrador a la aduana de Tumaco ; 
dos años después fue uno de los comí
sionados para formar el censo de la pro
vincia de Barbacoas y subdirector de 
instrucción pública o sea inspector del 

ramo en esa secmon. En la guerra de 
1860 'hizo campaña en defensa del go
bierno conservador. 

Usuriaga José.-Actor payanés, des~ 
plegó algunas dotes escénicas en el pa
pel de Herodes, en el drama que sobre 
el nacimiento de Jesús se representaba 
todos los años en la plaza mayor de Po
payán el 6 de enero, con libro de Julio 
Arboleda, el padre Alaix o algún otro 
autor de mediados del siglo, acaso el 
doctor Francisco Mariano Urrutia; en 
épocas más recientes, composición del 
doctor Teodoro Aquilino León y última
mente revivida la tradicional fiesta, le
tra dei doctor Francisco Eduardo Diago. 
Murió por el año de 1882. Después de 
él hicieron el Herodes Miguel Campo, 
José Restrepo, Miguel Paz Latorre, Jor
ge Albán. 

Esta familia es muy antigua en Po
payán: Felipe Usuriaga, españo}, cas? 
aquí con Manuela Correa Cernallon. VI
vía en 1692. A últimos del siglo XIX 
murió en Popayán el doctor Juan Fran
cisco Usuriaga, médico. El apellido ha 
desaparecido casi por completo en la 
vieja capital caucana. 



Letra V 

V~l~és Adolfo.-Nació en Cali el 25 
d~ JUbo ~e 1840, primogénito de Fede· 
rico Valdes y Ana Francisca Figueroa 
(Núñez lgna.cio Ildefonso); nieto pa· 
t~rno del español Inocencia García Val
des Y Catalina Alomia, padres también 
de Manuel Mari~ Valdés, quien testó en 
1871 en Popayan, casado con María 
Fra~cisca Figueroa y padre de Daría y 
Santi~go; d~ Isabel, de Antonia, mujer 
de Nicolás Urrntia., de Magdalena de 
Camacho, de Luis, con Susana Pérez 
Velasco, de Ventura, de María Francis
ca. solteras y de María Josefa~ monja . 
Los . berro~?" de Adolfo fueron: Ino· 
cen~w, Emllta_no, Heliodora, Mercedes, 
ElVIra, . Federico~ Efigenia, Clementina 
Y Eladu:~. Estudiante en el colegio de 
S~nta Librada, donde lo motejaban de 
Fideo, por su constitución raquítica de
j~, l~s claustros para enrolarse e~ el 
eJercl~o de Mosquera; como alférez del 
ba~llon 9') estuvo en Manizales y fue 
her1do en ese combate. Más tarde se le 
ve. luchar al lado de Julio Arboleda, 
q~en lo enrola en su ejército como te
mente de infantería y lo hace su ayu
dante; pelea en el Cabuya! y le toca 
custodiar al jefe liberal alli vencido doc· 
tor Eliseo Payán. El 10 de agost:, del 
6~ fue _hecho capitán de artilleria. Ha· 
bm temdo una permanencia de tres me
ses en Popayán y allá empezó a hacer 
ve_rsos. Arboleda le daba reglas de mé
t~lca y le hacía gustar sus improvisa
c~o~es. Terminada· la guerra con el ven
cnmento de los c<?n~ervadores y ya sar
g~~t?, mayor, r,ebrose del servicio y se 
d1ngw al Choco, de donde pasó a Lima 
en el 64. En esa capital se hizo cono~ 
cer pt;blic~ndo una poesía, lo que le 
granJeo anugos y trabajo en los diarios 
de los cuales fue colaborador o redac~ 
t~r. Siguió escribiendo versos ·y publi
co un vo~~en. Minada su salud por u
na afeccwn al pecho, fuese a Tarma, 

en la c,ordillera. Se alistó en defensa 
del Peru,- cuando el ataque de la escua
dra espan?la y de manera providencial 
salvó la VIda en el combate del Callao 
el 2 de mayo de 1866, pues se encon~ 
~raba. en la torre de la Merced con el 
mgemero bogotano Cornelio Borda cu
yo cuerpo des,apareció en menudos frag
me~tos. Tomo a su cargo la imprenta 
nac~?n!I-1, publicó en ella El Cascabel, 
penodi~o en que censuró algunos actos 
de¡ gobierno del presidente Manuel Pra· . 
do Y est_o lo obligó a trasladarse a Chi· 
le. Llego a Valparaiso en mayo del 73 
cuando hacía dos años que le molesta~ 
ba el ~acilo de Kocb; en junio siguió 
a Santiago, a buscar colocación en la 
prensa; fu~ bien acogido, los periódi
c?s le P.ubhcaron sus versos y con va
nos armgos redactó El Entreacto pa· 
p~l en qu!' cimentó la fama que .Ya en 
~l~a ha~Ia alcanzado como escritor sa
tínco Y JOC?,so. Su mal siempre en au
n;tento, volviO a Valparaíso el 15 de sep
~embr!' Y el 29 del mes siguiente exha
lo el ult~o suspiro. Se le hizo un so
lemne en berro; ante el cadáver habla
ron el presbítero Mariano Casanova 
más tarde arzobispo de Santiago, y 0~ 
tras personas. Por su larga residencia 
en el Perú, la colonia peruana hizo ac
to de ~resencia en la iglesia y en el ce
~enteno. ~ su _memoria dedicaron sen
tidas ·poesms d~versos autores chilenos 
Y peruanos: R~cardo P~ma, Clemente 
Al1;baus, 9arohna Freire de Jaimes, 
Lms Rodnguez Velasco. La argentina 
Juana Manuela Gorritti escribió un re
cuerdo en prosa y el maestro Pedro 
Sacchetti compuso una marcha fúne
bre. Un año después de la muerte uno 
de sus más fervientes amigos y ~dmi
r~dores, peruano, publicó Los últimos 
días llel poeta colombiano Adolfo Val· 
dés, por Eusebio Tafur.-Valparaiso 
Imprenta de "El Mercurio", de Torne~ 
ro Y Letelier, 1874. Es un volumen de 

DEL ANTIGUO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
441 

cbo Diaz de Saldaña y de la infanta Ji· 
mena, hermana de Alonso el Casto, por 
cuya forma unió Constantino al apelli· 
do de Quirós el de Bernardo. Hijo su· 
yo fue Sancho Bernaldo de Quirós, que 
sirvió en guerras a Alfonso liT el Mag· 
no, a fines del siglo IX. Dejó un hijo, 
Ruy Jiménez Bernaldo de Quirós, y 
muerto éste, recayó el señorío en el con
de Bernardo Jiménez Bernaldo de Qui· 
rós ricohome de Castilla. Domingo Mar
tinez Valdés y Maria Bernaldo de Qui· 
rós tuvieron entre sus hijos a Felipe, 
que nació en octubre de 1668 y casó de 
diez y ocho años con Antonia J ove Ar
güelles, bija de Marcos J ove Argüelles 
y Josefa de V aldés. Hijo de dicho Fe· 
lipe fue Felipe Antonio Martínez Val· 
dés, nacido en 703 en Gijón y quien tes· 
tó en Popayán en 80, casado con Juana 
Maria de Mier y Borda, padres de Jo· 
sé Antonio, que murió célibe, y de Jua
na María, casada con Ignacio de la Ro
cha y madre de Isabel y Nicolasa de la 
Rocha y Borda. 

Prescindiendo de graves anacronis
mos, queda extractado el pergamino de 
los Valdés. Constantino sirve al papa 
Esteban, muerto el 772, y también a 
Ramiro I, que subió al trono setenta y 
dos años después. Bernardo del Carpio 
es legendario, lo mismo su pretendido 
padre, Sancho Diaz. Para Felipe Anto· 
nio. que lo pidió de Popayán, fue ex· 
pedido el documento; seguramente los 
reyes de armas de Fernando VI no te· 
rolan la critica en achaques históricos. 
Por estas causas hemos hecho de lado 
pergaminos de otras familias o los he
mos aprovechado en pequeña parte a
penas. El de los López, vaya en gracia, 
hace derivar el apellido de la fundación 
de Roma, de la fabulosa loba que ama· 
mantó a Rómulo y Remo, Lupus. 

476 páginas en octavo, con la lista de 
¡
09 

contribuyentes para la impresión, 
encabezando Juana Ross de Edwards, 
Nicolás de Piérola, el ministro Novoa 
etc. En esa obra aparece, entre las prin
cipales producciones del bardo, Atrida, 
leyenda vallecaucana. 

El apellido de Valdés procede de Bal· 
to, príncipe godo; muerto Rodrigo, el 
últiiDO rey de ellos, quedaron varios 
troncos en España, principal en León, 
bajo Ordoño, año 858, el señor de la 
villa de la casa de Luarca, que dio nom
bre al consejo de Valdés, Baltbo (o Bal· 
to) Díaz de Valtes, padre de Flora de 
Valthes, que sucedió a su padre en Luar
ca; fue casada con Falarando, hijo de 
Roldán, hermano de Nuño Belchites, 
hijos de Milón, conde de Angleria, y 
descendientes por linea materna de Car· 
!omagno. De Flora nació Diego, padre 
de Garcia González, el primero que por 
la mejor pronunciación usó Valdés, pa
dre de Pedro González de Valdés y éste 
de Fernán Méndez de Valdés, padre de 
Alvaro Menéndez de Valdés, padre a 
su turno de Gonzalo Menéndez de Val· 
dés, que casó con Andrea Suárez, hija 
del conde Suero, de donde resulta Gó· 
mez Pérez de Valdés, casado en 1157 
con Gontroda, señora del lugar de Ban· 
dera, en Gijón, padres de García Gon
zález de Valdés, cuyos sucesores usan 
muchos patronímicos: García de Val
dés, Menéndez de Valdés, Martínez de 
V aldés, Fernández de Valdés y otros. 
Fernando Martinez de V aldés casó en 
Gijón con María -Menéndez, padres de 
Domingo Martinez Valdés, esposo de 
María Bernardo de Quirós, en 1652. Es· 
ta casa de Bernardo o Bernaldo de Qui· 
rós fue fundada por Constantino, hijo 
de Constantino el Coprónimo, quien pa
só a Italia a defender a Esteban IV de 
la opresión de Desiderio, último rey 
lombardo ; pasó también a España a a· 
yudar a Ramiro contra los moros de To .. 
ledo y Zaragoza. Estando en una ac
ción vio caer al rey y le dijo en grie
go: Is Quir6s, is Quir6s, es decir, ténte 
fuerte, ténte fuerte; le ayudó a levan· 
tarse y vencieron. El rey, recordando 
que a esa voz debía la vida, la repitió 
varias veces y de allí nació el apellido, 
cuyo lema, en el escudo, se explica: 
Despnés de Dios, la casa de Quir6s. 
Constantino casó en España con Galin~ 
da Bernarda, hijo de Bernardo del Car· 
pio, nieta paterna del conde San· 

Varios Valdés, parientes de Felipe, 
vinieron a Popayán en el siglo XVTII, 
entre ellos Pedro y Lucas Garcia Val· 
dés, cuyos descendientes suprimieron el 
primer ap'ellido, Francisco Luis Valdés, 
a secas (Velasco y Valilés) etc. 

El 758 testó en Cali, Domingo Anto· 
nio Posso Montenegro, "alias don An
tonio José de Valdés", según él mismo 
declara, vecino de esta ciudad, nada 
menos que escribano y notario, natural 
de La Coruña, hijo de Rosendo Posso 
de Soto y Andrea Bárbara López de 
Montenegro, casado con Francisca Je
rónima Hemández Llanos, padres de 

Francisco
Highlight
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Fernando, - Mariano Agustina An 
MarÍ!i Rita_ y aldés. 'En 857 te~tó M!ri~ 
Antoma, hiJa de Fernando y de Maria 
Josef~ Escobar Y casada con Rafael' 
Reng;fo, padres de lldefonso Rengif 
Valdes. o 

En 1586 era c.orregidor de indlgenas 
al _snr. de Popayan Baltasar Valdés d 
qmen Ignoramos si dejó descenden~ia. e 

Valdée ~duar'do.~Militar payanés que 
contnbuyo . en 1854 al restablecimiento 
de la _Jegahdad a la cabeza de fuerzas 
orgamzadas en la actual provine. d 
Rol?anillo_. Con los comandantes ~~dr~ 
J ose Garrido y Clodomiro Ramirez t . 
f? en Rold~nillo, Cartago y llano den~~: 
nllo, los di~s 7 de julio, 27 de agosto 
Y 7. de septiembre. Fue alcalde de Rol
damllo en 56. lpn 1860 ayndó eficaz
mente e:r;a Popayan a reunir tropas con
tra ~arn~lo y siguió prestando servicios 
a~ _hberahsmo _en esa época. El 11 de 
dlciem~re de dicho año fue borrado del 
escalafon por el gobierno nacional en 
su grado de comandante. ' 

V aldés Eustorgio.-N a ció en Tuluá el 
21 d~ marz~ de. 1867, de Temístocles 
Valdes y Biglemza. García, adoptó la 
carrera _d~ telegrafista, fue ayudante 
de la oflcma de Tuluá, jefe de las de 
C_3;1amar, Salento y otras. También sir
VIo empleos. en ese ~amo en Cartagena 
y Barranqm!la. Aqm se hallaba al es
tallar la ~~tm:'a guerra civil y fue lla
m~do al eJercito y ascendido a teniente 
coronel. Habla empezado de militar 

H_omónimo fue un feroz 
rea,_hsta que se hizo célebre por 
pehas, especialmente en Toro. sus 

. Valdés José María.-Religioso 
ctsca_no payanés, orador, poeta 
provtsaba con extraordinaria 
era epigramático, de genio fest.~ivactuc!acr 
vast.a . cultura, tierno y melancó~c y 
escrtbxr en serio Es posible . 0 
tes de · · munera 

exprrar el siglo. Casi nada d 
obra se conserva. José Marí3. G e su 
lo relacionó con literatos d S {ueso 
y fu~ . hecho miembro de la ~ert~~a a l'e 
t~opehca. Las gentes gustaban d u
txvar su amistad y se dice que !r cul~ 
al!lla ~.e mucha~ reuniones sociale~ ~ · 
Vease Repertono Colombiano", ITI,l97 . 

V:>ldé~ Juan Antonio.-Abogado a. , 
yanes, dxputado ~ la asamblea consti1 -
yente del 57, comisario ordenador d t 
cuarta división en 1865, jefe del ~es~ 
~';rdo de la aduana de Ipiales, jefe mu 
mcl!_lal de Cal~as y de Santander. - , 

HIJO de Lucmno Valdés y Rita L • 
P:>dres t~bién de Camilo ; nieto d~~:: 
mto Valdes y Rosalía Mori"ones L . 
noc'd • .uma~ 

d 
asod esplfes con Rafaela García 

ma re e Jase, Rosalía e Inés. ' 

Valdés Man~el Jo-f.-Nació en Car
t~go, del espanol Jose Francisco de 0-
~~do, y Clementina Bárbara Suárez 
hxJa de Marcelo y de Juana Osorip ca' 
sa~o -~n 1799 con Juana Josefa TrÍana
Aslsho al congreso de 1835 como se: 
nadar por la provincia de Buenaventura. la comandancia del vapor Enrique en 

el río Magdalena, en cuya campaña p'r e~ 
t' h . . es /? ~uc 

1
os ~erviCws al gobierno. Paci

ICa o e prus y ya . coronel, siguió en 
otros puestos. Fue Jefe del resguardo 
de Puerto Colombia, del de Barranqui
Ila y del de Bl}enaventura; capitán de 
buques. e~ el r10 Cauca y prefecto de 
Ja pr~~mcxa natal, en cuyo cargo le sor
prendw la muerte el 20 de mayo de 
1923. Era _casado con Hernápoles Co

Valdés y Ayerve Delfm' -N .• e ""b' . acw en 
aJ'- 10 por 1867 Y se educó en la Uni, 

rrea, tuluena. 

Valdés Joaqnín.--Cartagüeño hijo del 
bogotano Gabriel y María Jos~fa Cas
tañeda, nieto del español Juan José Val
dés ,Y Rosalí_a Camacho y hermano de 
Marm Antoma y Manuel Vicente Se a
listó en el ejército republicano e~ 1813 
a las órdenes de Nariño. En la campa~ 
ña de 1820-21, con Mires y Valdés re
cibió. h,e~idas de gravedad que lo deja
ron mutil para el servicio. 

versidad, de la cual fue profesor así 
corr;t~. ,de otros planteles. Aun cuando no 
reci lO gr.ado. ac3;dé~ico, era muy ver
s!ldo en. cienctas JUrtdicas y administra
tiv~s, li~eratura, historia. geografía y 
vanas. disciplinas más. F¡{e miembro de 
la soCiedad literaria "El Puracé" y re
~actor del periódico del mismo nombre 
organo de e11a, que se publicó en 189.2 
Y: 93, fun~ador del semanario de polí
~ca y vanedades Revista Caucana, am
. as en Popayán. Colaboró en otras ho

a_as, fue director de la imprenta oficial 
del Cauca, secretario de la asamblea 

_ep)arlamental, oficial mayor (subsecre
rw de la secretaría de gobierno en
~ar~ado de. ~ésta,, también oficial r:dayor 

e mstruccxon publica, secretario de es
~e ramo en la administración del doc
or Fernando Angulo (94) y vicerrec-
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de la Universidad. Publicó varios 
sobre asuntos administrativoS' 

Geografía física y política de Pa
para auxiliar el estudio de la 
sagrada. Murió hacia 1912. 

Bonilla. Ma.riano.-Prominen-
' ~~~,~~:••, de fines del siglo XVIII y 
;.; del siguiente, hijo de Lucas 

Valdés Llanos Cifuentes y Ma-
Rosalía Bonilla Hurtado y Arbo

Intervino en varios de los aconte-
imi.entos cumplidos en su ciudad al es

la guerra magna. Asistió a la .so
instalación de la junta superior 

gobierno, el 26 de junio de 811, jun
compuesta de sendos diputados de 
ocho ciudades unidas de la provin
de Popayán. Concurrieron los miem-

del ayuntamiento, los del colegio 
~~~~!::f~~~:~l<os dos cleros y las demás cor
~~ Todos los asistentes pasa-

a la catedral, donde el maestrescue
doctor Marcelino Pérez de Arroyo 
tomó juramento a los diputados, en 

'~:~:~~~~i~~Ír~a~d:,e~m~!ás, de la nobleza y del !: j el acta de instalación : 
Camacho, diputado por Anser

; Toribio Migüez Rodríguez, por Po
payán ; Fray José Joaquín Escobar, por 
Toro; José María Cabal, por Caloto; 
Joaquín de Caicedo y Cuero, por Cali; 
Joaquín Fernández de Soto, por Buga; 
Manuel Santiago Vallecilla, por Iscuan
dé; Felipe Antonio Mazuera, por Car
tago; doctor Jerónimo Torres, Agustín 
Ramón Sarasti, Andrés Marcelino Pé
rez de Valencia, José María de Mosque
ra, doctor Francisco de Mosquera y Bo
nilla, doctor Manuel Maria de Arbole
da, Lorenzo Camacho, Mariano Valen
cia y Valencia, Mariano Lemas, Santia
go Pérez de Valencia, Cristóbal Mosque
ra, Mariano del Campo y Larraondo, 
Cristóbal de Vergara, Mariano Valdés 
Y Bonilla, Manuel María Quijano, José 
Antonio Pérez de Valencia, Bartolomé 
Mosquera, Fray Pedro de Paredes, lec
tor y prior de predicadores, Fray Fran
cisco María de Mosquera, presidente 
guardián. 

De Pedro García Valdés Llanos y Jo, 
ve, español, y Maria Erigida Antonia 
Gurmendi y Bonilla, fueron hijos el pres
bítero Mariano Ignacio Valdés y Gur
mendi, cura de Caloto, quien testó en 
1805, también el presbítero Bernardo, 
María Jacinta y entendemos que fray 
losé María. 

Valdés y Tejada Juan Ignacio.-Sa
cerdote payanés, de figuración distin
guida en el Valle del Cauca, diputado a 
las cámaras provinciales de Buenaven
tura, presidente de la legislatura cons
tituyente reunida en Cali el 55. Murió 
a fines de 1858 en Roldanillo, donde fue 
cura mucho tiempo. 

Valencia Alejandro, Francisco, Mar
cos y Ramón.-Con ciento treinta sol
dados más, presos todos ellos en la sor
presa de Catambuco, fueron diezmados 
en la cárcel de Pasto el 22 de enero de 
1813, pero ninguno de ellos fue de los 
trec·e que obtuvieron el número fatal. 

Valencia Andrés.-Payanés, hijo de 
Pedro Agustín, nació el 1" de marzo de 
1761 y en España siguió la carrera de 
marino. El 82 era alférez de fragata; 
en la guerra con los ingleses dio caza 
a una balandra que escapaba y se po
nía al amparo del cañón de la plaza de 
Gibraltar; pidió licencia al capitán de 
su navío para perseguirla, en el bote 
o lancha de a bordo salió tras ella y la 
apresó; el rey lo hizo comandante de 
la misma balandra. Persiguiendo otra 
nave de esta clase e igualmente ingle
sa, consiguió echarla a pique en las cos
tas de Menorca. Su valerosa conducta 
le eTanjeó general estimación de sus je
fes y camaradas, en especial de su ge
neral, Ventura Moreno. Este lo" condu
jo al sitio de Gibraltar en la flotante 
La Pastora y una bala le llevó el bra
zo izquierdo con la mayor parte del 
hombro, de que murió a los siete días, 
el 20 de septiembre del mismo 82. 

Valencia Eduardo.--Capitán de la gue
rra magna, payanés, murió el 7 de a
bril de 1822, luchando contra los espa
ñoles en Bomboná. 

Valencia Eliseo.-Hijo del doctor Mi
gnel Santiago Valencia, nació en Popa
yán hacia 1840 y se trasladó al Perú 
donde fue miembro del ejército. Hizo 
parte de la guardia de honor del pr~
sidente y al estallar la guerra con Chi
le, acudió a la defensa de su patria a
doptiva. Murió como bravo en la bata
lla de Tacna, el 26 de mayo del 80. 

Valencia Federico.-Posiblemente de 
Caloto, luchó por 1~ República en la 
guerra magna. Llego a coronel. 

Valencia Ignacio.-Fraile franciscano, 
de Popayán, sobrino de Pedro Agustín, 
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prestó grandes servicio a la República 
en Quito, de 1809 a 12 y fue incluido por 
el general Montes en una larga lista 
negra de próceres a quienes se conde
naba a muerte y embargo de bienes, 
penas que, al menos la primera, no fue
ron aplicadas. 

Valencia Javier.-Hijo de José Maria 
Valencia y Hurtado, sobrino de Pedro 
Agustín, y María Josefa Rebolledo, na
ció en Popayán por 1785; vencedor con
tra los realistas en La Ladera, mar
chó al sur con Caicedo y Cuero, cayó 
preso en Catambuco el 13 de agosto de 
1812 y fue condenado a ser quintado 
con los demás oficiales que estaban en 
la cárcel de Pasto, para que varios de 
ellos muriesen fusilados, como iban a 
serlo Caicedo, Macaulay y trece solda
dos, ·éstos últimos por diezmo. Corres
pondió el número fatal a Valencia, Ma
riano Matute y Antonio Salinas. El pri
mero pudo ser rescatado por cuatro mil 
pesos que José María González Norie
ga, comerciante realista radicado en Bu
ga, dio en ropas al precio de plaza; por 
los otros dos nadie dio nada. A los ofi
ciales quintados se agregaron Juan Gre
gario Hoyos, de Buga, y Pascual An
dréus, que estaban en casa de la ma
trona Maria Antonia Ramos. Por Hoyos 
dio el mismo González mil pesos; por 
Andréus, nadie ofreció un real. Feliz
mente ningún oficial fue fusilado en esa 
ocasión, y los que no se rescataron se 
enviaron a Quito. 

Valencia Joaquín.-Prócer de la In
dependencia, de Roldanillo. 

Valencia Joaquín.-Nació en Popayán 
en 1825, del matrimonio del prócer An
tonio Valencia y Valencia, nacido el 16 
de diciembre de 1784, nieto de Pedro 
Agustín, y Catalina Quijano (Qnij8illo 
José María). Antonio ayudó con su per
sona v bienes a la causa republicana 
en 1811; en 1815 lo nombraron fundi
dor de la casa de moneda; murió el 25 
de mayo de 1838. De su matrimonio 
hubo: Joaquín, casado el 9 de diciem
bre de 1856 con Adelaida Castillo Sil
va (hija del prócer de la Independen
cia Bartolomé Castillo, comandante na
cido en Cuba, administrador de hacien
da, de correos, diputado, secretario de 
hacienda en Popayán, y Sim.ona Silva) ; 
·nominga, nacida en 1828, mujer de Se
rafín Bucheli y del doctor Vicente Cár
denas; Carmen, de Julián Buchell y de 

Lueindo Almeída, Juana María, muerta 
en !barra; Aniceto, Antonio y Manuel 
bizarro oficial que murió combatiendo eÚ 
agosto de 1860, en Manizales, como ofi .. 
cial del ejército del general Mosquera, 

Joaquín estudió en la Universidad 
hasta graduarse en jurisprudencia eÍ 
16 de diciembre del 46. Fue secretario 
de la gobernación de Popayán, 184 7-48; 
contador de la intendencia nacional de 
hacienda, 49; intendente general de ha .. 
cienda del Sur, 50; auditor de guerra, 
51; gobernador de Pasto, 51-52, de Po
payán, 53, por nombramiento del poder 
ejecutivo, y proclamado candidato po
pular para el mismo puesto en el pe .. 
ríodo que comenzaba el 111 de ener'o del 
56; secretario de hacienda de la Con
federación Granadina, de abril a julio 
inclusive, 1867, y .calificado "la joya del 
ministerio"; secretario de hacienda del 
Cauca, 1858-59; secretario de gobierno 
y de hacienda de Ctindinamarca, 60; se
cretario del prefecto de Bogotá; primer 
designado para ejercer el poder ejecu .. 
tivo de la provincia de Popayán en 1854 ; 
proclamado por los conservadores en 
Ríosucio, el 8 de julio del 60, tercer de
signado para el Estado; candidato a la 
presidencia del Cauca en el bienio de 
69-71, vocal y presidente de la munici
palidad de Popayán; diputado y presi
dente de las cámaras y legislaturas de 
la provincia de Popayán; diputado a la 
asamblea constituyente del Cauca y su 
presidente, en 57; diputado a la legisla
tura del 71; representante al congreso 
nacional en 52, 53, 54, en Bogotá e Iba
gué, 55, 56 y 57; senador nacional en 
60; magistrado del tribunal superior del 
Estado, 86; rector y profesor del Se
minario; inspector, miembro del conse
jo directivo, profesor y rector de la U
niversidad; la inspectoría ( 1850) la sir
vió gratuitamente; inspector y aboga
do del banco del Estado ; tesorero de 
diezmos, ecónomo del Seminario, ma
yordomo de fábrica y director de la o
bra de la catedral y síndico de cinco co
fradías; nrlembro de varias juntas de 
carácter politico o electoral y en tal 
virtud presidente del consejo electoral 
y del jurado escrutador de Popayán, y 
subdirector del partido conservador del 
Cauca. En largos períodos vivió consa
grado a la abogacía y dejó fama de ju
risconsulto ilustrado, probo y laborio
so; se distinguió como escritor y tam
bién como orador forense y parlamen-
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- · . Rechazó algunos puestos, entre 
t't{'

0
" el de consejero de estado, que le 

e ?Sdaron después del 85. Murió el 27 
bdr!Il gosto del 87, en ejercicio de la rec-

e a . "d d 
t ría de la Un1vers1 a . , 
o • "d d Fueron sus hijos: Simon, roan o e 

Soledad Bejarano Segura; Joa9uin, ge-
te del banco del Estado, mspector 

re~eral de instrucción pública, fi~cal del 
áestrito judicial de Popayán, miembro 
d~l consejo electoral ~el ~epartame~
t profesor de la UruverSidad, falleCI
do, a fines de 1895 ; Francisco José, fo-
~so periodista y político, representanfe al congreso, casado co~- Rosa Paz; 

Antonio, nacid? e! 67, escntor y po~ta~ 
tesorero del distrito de Poparán, dipu · 
t do muerto el 22 de noviembre de 
1~01'; Guillermo, egregio poeta, orador 

literato, varias veces gobernador del 
bepartamento, representante, se~ador, 
secretario de la legación en Franc~a, de
legado a los congresos panamen<;=OS 
de Río y Santiago, doctor honorano de 
la universidad del Cauca y de. la ma-

or del Perú, casado con Josefma Mu
~oz Muñoz; Dolores, esposa del ~octor 
Fernando Angulo; Juana Teresa, Ma
riana, y Merce~es, e~~osa del general 
Fortunato Garces Patino. 

Valencia José.- Sace~o.te payanés 
que trabajó por la Republica al esta
llar la guerra magna, especialme~~. con 
sus pláticas a las señoras. Se dirigiÓ. a. 
Cali, de donde regresó como capell~ 
de las tropas que vencieron en Palace 
el 28 de marzo de 1811. 

Valencia José Comelio.-Nació en Po
payán hacia 1790 y murió en ~ogotá 
el 15 de abril de 1840, de conseJero de 
estado. Recibió la tonsura, fue profe; 
sor de teología y latinida~, se docto'[" 
luégo en derecho. Fue mlem~ro de a 
Junta curadora de la educaCJ(;)ll. de los 
niños de su ciudad natal, ad~';Llstrador 
de la renta de tabacos, tambien de la 
de alcabalas, miembro de 1!' asamblea 
electoral reunida en Popayan el 4 de 
óctubre de 1822, para designar el per
sonal de los cabildos cant~nale~, fund~
dor y profesor de la Uruv~rsidad, di
putado a la asamblea reunida en Bu
ga en noviembre de 1830, por el. can
tón de Popayán. En ella se marufestó 
partidario de la unión con el Ecuador 
y fue miembro del congre~9 de esta re
pública en 1831. Concurno al con~
so de Cúcuta en 1821, el cual preSidió 

y allí sentó fama de orador, uno de los 
más brillantes de su época; fue sena
dor y presidente de los congresos gra
nadinos de 37 y 38 y representante a 
los de 1839 y 40. Apoyó la lucha con
tra la dictadura de Bolívar en 1828-29 
y fue comisionado por el int~ndente de 
Popayán para atraer al parti~o llama
do entonces liberal a las autondades CJ· 
viles y militares del Valle del Cauca. 
Era muy versat1;o en cánones. 

Hijo de José María Valencia. Y Hur
tado sobrino de Pedro Agustín, Y de 
MarÍa Josefa Rebolledo (Rebolledo Juwn 
José) y esposo de Juana Rl\~era Y Va
lencia. Hijos: Mi~el Santiago,, .José 
Maria, Marcos, Dano, Ana Ma~Ia, es
posa del coronel Manuel Anton!o Car
vajal, padre de Manuel CarvaJal V a
lencia. 

Juana bija de Matías Rivera Teno
rio y María J oaquina Valen?ia,. padres 
de: María Manuela Josefa DIO!llsia, Ea
cida el 798, casada con oloaqw~ CaJI&O 
Pombo, de dicha Juana, de Martina, mu
jer de Francisco Mosquera Ayala, (pa
dre de Laurean o), de . Man,ue!a, Magda
lena, Rafaela y Camilo, ult~o repre
sentante legítimo de esta fannlia, mu~r
to nor 1880, director en 1857 del penó
dico El Cbarivari. 

El apellido Rivera tiene origen en 
Castro de Rivera, cerca de _sa": Barto
lomé de Canade, en el terntorw nom
brado Rivera, a cuatro leguas del con
vento de Zelanova, de la orden bene~ 
dictina según se lee en empolvados per
gamin¿s. Eran señores de este solar 
los condes de Monterrey, grandes de 
Castilla. De esta familia se ufo;naba!' 
de proceder los duques de ~edmacel~. 
De tal linaje era don Perafan de ~I
vera adelantado mayor de Andalucia, 
fundador de la casa de ~ivera en ella. 
Proe-enitor de ambas fa~ihas. era e} con
de Velloso, hijo de !!-anuro !JI• asi apo
dado por haber naCido cubierto de ':e
llo. Velloso ganó a ~os moros las tie
rras de Cabrera y Rivera. en .cuyo s~
ñorío le sucedió su hijo Rodrigo. Mas 
adelante aparece de señor FernB:Ild.o de 
Cabrera y Rivera; con postenond~~, 
Inés, casada con Rodrigo. Alo.nso, hiJO 
de Alonso León. Al mat~on.w le ""!" 
paró en la posesión del senorJo su, pn
mo Alonso el Sabio. Viene despues la 
sucesión de Catalina de Rivera,. muj~r 
de Pedro Enriquez, señor de Tarifa, b!
jo de Enrique Enríquez, segundo alim-
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rante de Castilla y León, tataranieto de 
Alfonso XI, de donde proceden los mar
queses de Malpica y los duques de Me
dinaceli. 

El fundador de la familia payanesa 
fue Marco Antonio, hijo del capitán Es
t~b";" de Rive;a y Guzmán e Hipólita 
Jrrnenez Guzman y la Parra, señora que 
hacen descender de Sancho Garcés y 
del rey Fruela 11, marido de una Jimé~ 
nez. Marcos fue nieto paterno de Ursu-· 
la de Silva y materno de Catalina de 
Guzmán. Los Silvas proceden del mis
mo rey Fruela II de León y de su es
posa Numila Jiménez, hija de Sancho 
Garcés, rey de Navarra, y de Toda de 
Aznar. La adulación, aunada a la cre
dulidad remontaba los Silvas a Alba 
Langa, de donde salieron los conquiS· 
tadores de la primitiva Roma. En cuan
to a los Guzmanes, los hacen venir de 
Gundemaro, fundador de la casa de los 
duques de Medina Sidonia a mediados 
del siglo XII. · 

Marco Antonio de Rivera- y Guzmán 
obtuvo el 3 de abril de 1715 .titulo de 
marqués de San Juan de la Rivera. "Ve
cino, dice el respectivo documento, de 
la villa de Antioquia, en el Nuevo Reino 
de Granada, que habéis obtenido en ella 
y en la ciudad de Cáceres empleos ho
noríficos, cumpliendo en ellos con celo 
y desinterés, en ·cuya consideración y 
la de haber contribuído a la fábrica de 
la iglesia de Nuestra Señora de la Can
delaria y fomentado el estado en que se 
hallaba la vecindad de la nueva villa, 
que con nombre de Medellín se fundó 
en dicha provincia de Antioquia, en vir
tud de licencia mía, siendo gobernador 
de ella don Miguel de Aguinaga, os nom
bro por provincial y juez ejecutor de la 
santa hermandad de la expresada villa 
de Medellin, dándoos despacho de diez 
y seis de noviembre del año de mil seis
cientos y setenta y cinco. . . Que sois 
patrón de la iglesia que erigisteis a 
vuestra costa en el valle de- Amanta, 
de la jurisdicción del de Tocaima, la 
cual ha sido ayuda de parroquia del 
pueblo de Tibacuy, a cuyo cura asistís 
con la congrua suficiente para su ma
nutención, y a la referida iglesia con lo 
necesario para ornamento y alhajas de 
su decencia. Que también os pertenece 
el patronato de diferentes capellanías 
en las ciudades de Cartagena y Tunja. 
Que sois hijo. . . personas nobles por 
ambas líneas y como tales han obteni-

do sus ascendientes los oficios de re
pública de aquellas provincias y otros 
cargos honrosos según la profesión que 
han seguido, sobre descender de los pri
meros conquistadores, pobladores y pa
cificadores de ellas y las del Perú. Por 
resolución a consulta del mi consejo de 
nueve de noviembre del año próximo 
pasado, he venido en haceros merced de 
titulo de Castilla para vuestra persona 
y casa. Y en su conformidad y porque 
habéis elegido el de marqués de San 
Juan de la Rivera, mi voluntad es que 
ahora y de aqui en adelante vos el di
cho don Marcos de Rivera y Guzmán y 
vuestros sucesores en vuestra casa, ca
da uno e nsu tiempo perpetuamente pa

. ra siempre jamás os podáis llamar e 
intitular1 llaméis e intituléis, llamen e 
intitulen y os hago e instituyo marqués 
de San Juan de la Rivera". Y como por 
reglamento de Felipe IV debía prece
der al titulo de conde o marqués el de 
vizconde y quedar éste suprimido, el 
mismo día se le dio a Rivera el de viz
conde de la Vega del Portillo. Consta 
que pagó por el vizcondado la media 
anata y también por el de marqués, y 
"que ésta importó quinientos sesenta y 
dos mil y quinientos maravedís de ve
llón, lo cual han de pagar confonne a 
regla del dicho derecho todos los suce
sores en este título". 

Marcos fue capitán de forasteros en 
Santa Fe y maestre de campo de levas 
y socorro, de ella. Compró el derecho 
de suceder en la gobernación de Popa
yán al marqués del Villar del Tajo y 
lo nombró el rey mediante el pago de 
mil seiscientos sesenta y cinco ducados 
de plata, por concepto de media anata, 
en que iba incluída una tercera parte 
más por razón de emolumentos. Ejer
ció el mando del 27 de marzo de 1719 
a mayo de 1725. 

Fue casado con Manuela de Tapia 
Briceño, de quienes nació en Bogotá 
Ambrosio de Rivera y Guzmán, marido 
de Micaela Londoño, padres de Matías 
Rivera Londoño, fallecido en Popayán 
el 28 de octubre de 1779, casado con 
Antonia Tenorio y Torijano (Tenorio 
Antonio) y padres de: doctor José, cu
ra de Cali ; doctor Jorge ; Matías, ya 
mencionado, último marqués; Joaquín, 
Salvador, Gertrudis, Tomasa- y Josefa, 
monjas. 

Valencia José Maria.-Abogado paya
nés, hijo del doctor José Co:melio, con-

P----------------------------------------------
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sumado latinista y filósofo, profesor de 
la Universidad; cuya vicerrectoría se 
negó a aceptar, contador del Departa~ 
:mento, juez superior, magistrado del tri
bunal del departamento del Centro y 
del superior del Estado, diputado a la 
legislatura del 73. Murió en Popayán el 
4 de febrero de 1888. 

Valencia. Manuel Jof:lé.-Barbacoano, 
hijo de Juan Francisco Valencia y Jo
sefa Carrión y Barba, ecuatoriana. Con 
algún capital fue en su juventud a Pas
to donde se dedicó a empresas que le 
pr~porcionaron consi~e~able ~ort~na. 
Tomó parte en la pohbca y eJercw la 
gobernación de la provincia de ~ast?, 
entidad creada en 1857 con el territono 
que hasta el 52 había sido cantón de 
ese nombre. Militó en varias contiendas, 
fue comisario general de guerra y ma.,. 
rina y primer ayudante del general Mas
quera en la campalia sobre el Ecuador. 
Alcanzó el grado de coronel. Antes de 
la guerra de 60 residió en Túquerres Y 
fue comisionado para levantar el censo 
de esa provincia el 58. Se estableció 
más tarde en Quito, donde ejerció el 
consulado de Colombia y murió en 1891. 

Valencia Marcos.-Ilustrado payanés, 
muy versado en ciencias físicas, mate
máticas y- naturales, de las cuales fue 
profesor en varios colegios; contabilis
ta reputado, contador de varias casas 
de comercio; escritor castiz~, redactor 
en 1861 y 62 de los ocho prtmeros nú
meros de El Monitor, periódico funda
do por Julio Arboleda en Popayán. An" 
tes había redactado en la misma ciudad 
La Voz de Unión, para oponerse, con 
otros ardorosos conservadores, a la can
didatura del general Mosquera para go
bernador del Cauca en el periodo de 
1859-63. Ejerció la gobernación de la 
provincia de Caldas y más tarde, en 
1862 la de Buga. Murió el 14 de no
viembre de 1880. Fue hijo de José Cor
nelio y casado con Manuela Castro Ca
jiao. 

Valencia Miguel Santiago.-Nació ~n 
Popayán el 8 de mayo de 1814 y munó 
aqui mismo el 1' de noviembre del 76, 
hijo del doctor José Cornelio y, casa
do con dos hijas del doctor Joaqmn Ca.
jiao Pombo, sus primas hermanas, Fans
tina madre de Eliseo, y Dolores, madre 
del doctor Mignel, de Darlo, de Dolores, 
de Carmen, de María Jesús, de Beatriz, 
de Juana, de Clementina. 

La Uuíversidad le otorgó el diploma 
de doctor en jurisprudencia en 1834 . 
Fue tesorero de hacienda, miembro de 
la dirección de instrucción pública, pro~ 
fesor y rector de la Universidad, elec
tor cantonal, regidor y presidente de 
la municipalidad, diputado a la legisla
tura del Estado (1867), miembro de la 
cámara de representantes (1868-69) y 
su presidente, administrador de la ca
sa de moneda, oficial mayor de la se
cretaria de gobierno, secretario general 
del Estado y secretario de gobierno ; 
juez letrado de hacienda, juez de cir
cuito, fiscal del tribunal del Canea, ma
gistrado y fiscal del tribunal del Cen
tro magistrado de la corte superior, 
pr~curador y magistrado del tr~b~nal 
superior del Estado, cargo este ultimo 
que servía a su muerte. Se excusó de 
aceptar en 1845 la gobernación de Neiva. 

Valencia Pedro Agnstin.-Payaoés, el 
más notable de los miembros de esta 
familia en el siglo XVIII, nacido en 
1711, de Pedro Valencia y Aranda, que 
vio la luz en Málaga el 30 de enero de 
1678 y Maria Josefa Fernández del Cas
tillo,' payanesa, nacida en 1688, ca~ados 
el 30 de julio de 1703, muerto el en 
1740 y ella en 1756. Valencia y Aran
da, hijo de Manuel Valencia, muerto el 
694 y Maria de Aranda, casados el 662 ; 
nieto paterno de Miguel Valenci_a Cas
tillejo, escribano mayor del c~blldo de 
Málaga, y de su segunda muJer, casa
dos el 631, Ana de Aranda, del, Moral, 
campo de Calatr~va. _Estos cony~ges 
murieron de la epidemia que ocurriD el 
637. Miguel, nativo de Orán, en Africa, 
tuvo por padres a Diego Castillejo. Y 
Catalina Valencia, descendientes de qme
nes ganaron esa ciudad para los cris
tianos. María de Aranda, hija de Pedro, 
nativo de Santa Cruz de Mudela, en Ca
latrava y de María Forcallo, del Mo
ral. La' Fernández del Castillo, hija del 
alférez Antonio Fernández del Casti
llo natural de Popayán, llevado muy 
rufi.o a San Sebastián de Pasto, de 
donde regresó el 673, síndico procu
rador general de Popayán el 89, muer
to el 90, y Francisca Cobo de Figueroa, 
padres también de Maouel y de Anto
nio Fernández del Castillo. (Cobo !'fu
nuel José). El alférez, hijo del cap1~n 
español Juan Fernández del Castillo 
Maldonado escribano del cabildo de 
Pasto, mu~rto en 652, (hijo de otro de 
sus mismos nombres, abogado en Va-
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lladolid, nativo de Ocaña, en la Man· 
cha) y de Clara Centeno, con quien ca
só en Popayán, fallecida el 67 e hija 
legítima del capitán Bartolomé Sánchez 
y otra María Aranda, nieta paterna del 
capitán Juan Centeno, uno de los que 
pelearon contra Gonzalo Pizarro y de 
señalados servicios en Méjico y el Pe
rú. Hijos de Fernández y la Centeno : 
Juan, clérigo establecido en Lima. An
gela, María, Tomasa, Melchor, Antonio, 
Luisa y Jerónimo. María casó en Pas
to con Juan !!-osero Núñez de Treja, 
padres de Tomas Rosero. Los Valencias 
Fernández del Castillo fueron: 

l. Agustina, qne nació en 1706, ca
sada el 28 de agosto de 29, matrimonio 
que bendijo el provisor y vicario gene
ral, doctor Francisco Javier Torijano 
con Juan Agustín Ante y Morales pa: 
dtes de Agustina, monja, doctor P~dro 
casado en Quito con Ana Donoso Ro~ 
salia, con Pedro Gutiérrez de C;lis y 
con Francisco Basilio de Angulo, To
masa, con Esteban Pombo, Joaquina 
(Restrepo Sa.rasti) y Ana, monja. 

2. Ana, ya fallecida en 1756. 
3 . Juana, esposa del filántropo es

pañol Cristóbal Botin, muerta antes del 
45, sin prole. 

4. Pedro Agustin, casado en 39 con 
la bogotana Jerónima Rosa Sáenz del 
Pontón, nacida el 16 de febrero del 25 
(Hurtado de Olarte), muerta el 16 de 
febrero de 1803. 

5 . Andrés, arcediano de Popayán el 
58, muerto el 72. Había nacido el 16 de 
noviembre de 1712. 

6. José, casado con Juana !barra 
Torijano (!barra Juan José), padres de: 
a) José ~oaquín Patricio, novicio jesui
ta en Ravena; b) Antonio Marcelino, 
casado con María Manuela Dueñas hi
ja de Miguel y Gabriela Camacho '<Ca
macho Lorenzo); e) Gaspar, en Bogo
tá, el 8 de septiembre de 1793, con Eu
sebia Caicedo (Beltrán de Caicedo) pa
dres de María Josefa (a la Beata); ca
sada el 20 de octubre de 1824 con Pe
~ro Acev~do y Sánchez de Tejada (hi
Jo del tnbuno del 20 de julio) y el 2 
de septiembre de 1832 con el coronel 
Anselmo Pineda, en ambos matrimo~ 
nios con prole (Cor'dovez Moore) • d) 
Nicolasa; e) Maria Ignacia, muje; de 
su primo Tomás Valencia; f) Manuel 
Mariano, con Teresa Caicedo (Beltráa 
de Caicedo), padres de Cecilia y J ua
na, primeras esposas, respectivamente, 

de Manuel José y Nicolás Urrutia; g) 
María J oaquina, con M a tías Rivera Te .. 
norio (Valencia José Comelio); h) · Ma
ría Manuela Javiera; i) María Josefa 
Agu~tina; j) fray José Ignacio; k), 1) 
Mana Francisca, J nana, monjas. 

7. Francisca, mujer de Francisco 
García Rodayega, a María Ignacia, mon .. 
ja, Gaspar, María Manuela, con Juan 
Maisterrena, Francisco Antonio, Balta
sara, con Juan Martín Maisterrena (pa .. 
dres de José María y cuatro mujeres· 
testó en 786, español, hermano de Juan 
e hijos de Juan y de Ana Catalina Ver
gara), Fermin, con María Antonia Ola
varría. 

8 . Sebastián, nacido el 20 de ene
ro de 1716, muerto el 22 de abril de 77 
alcalde de Caloto en 41 y 77, síndic~ 
procurador general de Popayán en 61 y 
alcalde ordinario en 72, casado el 8 de 
mayo del 43 con Bárbara Hurtado y 
Baca (Baca José, Hurtado Lucas Gon
zalo), padres de Maria Iguacia J a viera, 
casada en 64 con el español Santiago 
González Ruiz de Quijano, que vino el 
55 en comisión del Rey; de Tomasa J a
viera, el 63 con José de Olavarria, viz
caíno padres de dos damas; de Bárba
ra, con Fernando Antonio de Echandia, 
quienes residieron en Cu]>a y en Espa
ña, don4e dejaron descendencia; de Jo
sefa, mujer de Rafael Rebolledo (Rebo
lledo Juan José); de Joaquina, mujer 
de Joaquín Valencia y Sáenz del Pon
tón; de José Maria, nacido el 2 de fe
brero del 57; casado con Josefa Rebo
lledo, padres de Francisco Javier, Ma
ría Josefa Atanasia, María Gertrudis 
Toribia, José María Camilo y José Cor
nelio; de Lorenza, y de Sebastián. 

9. Manuel. 
10. Maria, mujer de Marcelino Gu

tiérrez de Celia, suegra de Andrés y Ni
- colasa Tejada (Tejada Manuel), y mu

jer también de Joaquín Fernández de 
Córdoba (Córdoba Mariano). 

11. Antonio, jesuíta, profesor de 
novicios en Quito de donde marchó al 
destierro, a Italia, el 67. 

12. Javiera. 
13. Miguel José, sacerdote, docto

rado en Bogotá, mediorracionero en Po~ 
payán el 7 4, luégo canónigo penitencia
rio, tesorero el 84 y maestrescuela el 
87, muerto el 94. 

14. Ignacia. 
15. Melchor, clérigo, educado en Bo

gotá, donde se recibió de doctor, me-
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diorracionero en Popayán el 7 4, racio~ 
nero el 78, tesorero el 96, maestrescue~ 
la el 97, deán el 93, muerto el 2 de no
viembre de 801. 

16. Fulana de San Javier, monja 
de la Encarnación. 

Hijos de Pedro Agustin. 
1) Pedro Vicente, jesuita, nacido el 

5 de abril del 7 40, pasó algunos años 
en Quito, hasta ser_ expulsado co~. to~ 
da la orden el 67, ano en que muno en 
el Istmo, en Cruces, el 21 de noviem-
bre. , 

2). Francisco Santiago Joaqum. 
3). Joaquín Francisco, nacido el 16 

de septiembre de 1743, muerto de unos 
sesenta años, casado con J oaquina Va
lencia Hurtado, superintendente Y te
sorero de la casa de moneda, contador 
ordenador en 76 del tribunal y real au
diencia de cuentas de Santa Fe, que re
nunció para pasar a la provincia de 
Neiva en asuntos de minas, alcalde or
dinario de Popayán el 78, condecorado 
por Carlos IV: Padre de Mariano, Je
rónima Joaquina, Rafaela Petrona Fer
nanda esposa del doctor Antonio Ar
boleda.', Josefa ,Joaquina Antonia, na
cida en 82, mujer de Domingo Arroyo, 
Antonio y Josefa Petrona Micaela, mu
jer del doctor José An~onio Arro~?· 

4). Francisca Antoma, que nac10 el 
13 de febrero del 46, mujer de Andrés 
José Pérez de Arroyo, padres de Do
mingo y de otros. 

5). Ignacia Petrona, mujer de Jai
me Cosio, sin prole, y de Francisco del 
Campo Larraondo. 

6). María Josefa Ildefonsa, nacida 
el 22 de enero del 49. 

7). Martín. 

nio muerto en J apio el 3 de agosto de 
847 casado con Nicolasa Cox y Villar, 
de· Medellín (a María de Jesús, monja, 
y a Marta, mujer de Sergio ,Arboleda~, 
María Francisca, José Joaqum y Mana 
Manuela. Valencias Velascos: Concep
ción, con Antonio García, Trinidad, Ma
nuel Maria, con Eugenia Delgado (a Do
lores de Cajiao, Rosalía de Castellanos Y 
Margarita), José. María, Ana Maria, 
muerta en !barra, Mariano, muerto tier
no, y Ramón, nacido el 19. 

9). Ana Joaquina, que nació el 6 de 
noviembre de 755. 

10). Maria Manuela, en enero del 58. 
11). Maria Teresa; en marzo del 59. 
12). Andrés. 
13). Baltasara Benedicta, el 12 de 

enero del 63, esposa del coronel Fran
cisco Gregorio Angulo. 

14). Paula Pe~rona, en julio de 764, 
muerta en 848. 

15). Juana Francisca, el 23 de sep
tiembre de 765. 

16). Pedro Agustin Diego Estanis-
lao. 

17). Antonio Camilo, que nació el 
17 de enero del 69, enviado con el an
terior a educarse eri Madrid, casados 
ambos en España. Camilo pertenecía 
el 91 a un regimiento de guardias es
pañolas. 

Hombre de gran espíritu público, Pe
dro Agustin fundó en Popayán en 17 48 
una casa de moneda, para cuyo fun
cionamiento le concedió licencia Fer
nando VI el 15 de agosto del 49 y por 
los enormes gastos impendidos, ese rey 
le confirió el cargo de tesorero de la 
misma casa, perpetuamente y por juro 
de heredad. El 52, listos los elementos 
para empezar a elaborar moneda de cor
doncillo ordenó el virrey de Santa Fe 
suspender trabajos, a instancias de la 
viuda de José Prieto de Salazar, fun
dador de la casa similar de esa capital. 
Para allá fue Valencia, y tuvo en su 
contra a toda la ciudad, especialmente 
los oidores y el propio virrey. Llevado 
el pleito a España, por cédula d~l 58 
se mandó abrir la casa en los m1smos 
términos del permiso del 49 e inmedia
tamente comenzó labores. Por nuevos 
empeños de Santa Fe, a los cuatro a
ños volvió orden para la clausura del 
establecimiento dejando a salvo el de-

8). Tomás, nacido el 15 de marzo 
del 52 síndico procurador general en 
77 y Sl, alcalde de barrio en 78, coro
nel de milicias de infantería en 88, ca
pitán de una compañía de dragones el 
78 · más tarde residente en Quiebralo
m~ región minera que debió su nom
br~ a_ que se le rompieron los lomos a 
un buey que salia excesivam~nte. car
gado de mineral, y alcalde ordmano de 
primer voto de Ans-erma. Fue condeco~ 
rado con la cruz de Carlos m. Testó 
en Cali en 1819, casado primero con 
María Ignacia Valencia e !barra, ya 
mencionada, después con Maria Josefa 
Velasco. Valencias Valencias !barras: 
José Tomás, María Angela, mujer de 
José Lorenzo Lemos, Francisco Anto-

recho de recl~ar perjuicios. El 14 de 
septiembre del 63, Pedro Agustin le ~o 
poder a su hijo Francisco y lo enVIó 

. ' 

' 
' ' 

' 

1

' ' 

,: ' 
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a la Ct?rte con su yerno Pérez de Ar 
yo, qmenes obtuvieron autorización r~: 
ra q~e el 68 se reabriese la casa /m 
peza a el fu~dador a reembols~r lo; 
rdisf~O~ que hiZO en el establecimiento 

tetas, utensilios, máquin • 
~~r.J}~ladc~r Y otr~s oficial!:' q~':~:: 
tbo, cudan&a~~ry c~~~~sá:n~~ ~!n!~ps Jer:!· 
ree!70qut .. -30 d ' . e . uva cumplimiento el 

corp~ra~~e~ l stgub~ente, la casa fue in-
- . , 08 tenes de la corona es-

pfnol~. DeJosele a Pedro Agustin el em
p eo e tesorero, con dos mil peso 
nuales y pago de gastos hechos s co~ 
promesa de proteger la f"~'l' ' ial te ~~ IR Y espe-
dad:e:n M aadF;danpcisco, que había que-

n · ara Joaquín , 
el de~echo a suceder al padr se¡ creo 
sorena A , l- e en a te
b"Ió · es~, a su solicitud, se le ju-

1 con mediO sueldo y J oaquin entró 
a gozar el empleo, con los dos mil p 
.sos, el año 84. ~rancisco obtuvo del r:
que se reconociesen cien mil Y 
los gastos ~~c!Ios en la funda~~~

08

d[~~ 
~~:~ ~ perJUIC~os experimentados por el 

a or en as dos suspensiones A 
e~a suma se le reconoció un rédit~ de 
cmco p~r ciento anual y en esa virtud 
~it~bl ce~_ula del 3 de agosto del 87 ..; 
l'b ecm la tesorerfa completamente J r~ :.¡, a .~erpetuidad para mayorazgo 
e! e~cri~~~adelo15cudal que~ó constando 
b e septiembre apr 

ada por cédula del 17 de enero del 8~
~1 mayorazgo habla sido instituíd . 
os espo~os. Valencia-Saenz del P~nf?r 
~~ 7 de JUniO del 86 en favor de Fra~~ 
lisco y sus descendientes, prefiriendo 
o~ varones a las hembras, por cuatro 
~\pesos ?e la tesorerla y los mil res
n~~;s 8

1
erian para un montepío desti

les h a os numerosos descendientes de 
Fr ~rmanos del fundador. A falta de 

anmsco y sus hijos, gozarían del ma
~orazgo los otros hijos de Pedro Ag 
tm E!26d · . d usci~d , e Juruo el 87 revocaron los 
. os conyuges lo del monte ío d 
Jaron. íntegros para Franciscop loi e~
~ hmll pesos. La licencia para fund~ 
re e 1 o :mdayorazgo se había obtenido por 

a or en del 3 de agosto de 1767. 
d Pedro Agustín fue síndico procura-
or ge.neral. de Popayán en 1738 'uez 

de residen?Ia del gobernador Zel!. 1, en 
77. Muy neo y de grande influjoy hizo 
muchos bie?-~S a su país; a él se ie de
~e el ben~ficio de la cera de laurel (mi-

ca parVIflora)· de la que se fabrican 

bujias, y el acueducto de la ciudad 
construyó ' que d a sus expensas para proveer 17 ~gua la casa de moneda. Murió el 
b e marzo del 88, cuando se ocu 
a, e~ promover, fundando com _J?a
~nommas, la explotación de las ~""::::" 

e pl~~· Cedió veintidós mil pesos 
8 

~us ;edi~os y diez mil más de costase~~ 
emmarm, sumas que tenían que serl 

~evut' eltas de un legado de Cristóba~ 
o m. 

Valencia. Pedro Estanislao -H" d 
Pedro Agn tín .. · - !JO e d . s ' naclO en Popayán el 13 

e nodVIembre del 766. El 78 les enVI'o' 
supareaé!y h C .

1 
a su ermano .Antonio 

ami o a la escuela Pía, de Madrid 
Ambos quedaron en España Pedr . . 
gresó ¡ · · o In· a a manna Y el 81 era alf · 
de fragata; alcanzó fama de vali=~~z 
por sus hazañas en la e 
ingleses, en 1805 Ll ~err~ ~ontra los 
gata Fu . ego capitan de fra-

: e casado con Salvadora Ber 
nardma Valencia Codallos hiJ' a d -
hermano F · L . '· e su te ranmsco. o hiCieron tenien 

g~~~ral de la real armada y f" · • -
dormcilio en la isla de León PusiJO f~u 
asusdi 183 . o m car as en 4, cuando ejercía tal 

go. 

Valencia.-Cajiao Mignel.-De setenta 
Y nueve anos falleció en Po a ·á 
cuna, el 28 de junio de 1926 peite n, bsu 
lfad3, poeta Y funcionario público ah~
~0 D~lo~Z~to~a~JignRel. Santiago Val~ncl~ e S Iao IVera y esposo de 

U
;u:men. egnra Caldas. Se graduó en la 
mversidad en 1870 Desd t tub · eanesac-
a .a e;=t. el foro y más tarde alternó 

el eJercicio de la profesión con 1 d 
empeñ d d' e es-. o e !Versos cargos oficiales es-
¡ecia~e.nte en el ramo judicial. sirvió 
to~b siguientes _puestos: magistrado del 
d~ (f:J

8 
sup~~I)o: de justicia del Esta

cal d d" h ' procurador, o sea fis-
e. IC a corporación, varias veces 

en c~hda~ de interino, de suplente o d~ 
pro:I;'Iet~~Io ; procurador del departamen
to JUdicial _del Centro; fiscal del ·uz
gad~ supenor' en diversas ocasio~es. 
~;gis~rda?-? del tribunal superior del dis: ,t o. JU .ICm! del Cauca (Popayán). juez 

e. circmto en el departamento del Hui
la.' ~onta«;J?r tenedor de libros de la ad
C~f¡I~tra~I~m de hacienda nacional de 

' oficial mayor de la secr t . d gobi (1 7 . e aria e . erno 8 6) ' ofiCial de la sección 
J?nmera de la secretaría .de gobierno 
~efe ?-~ sección de la secretaría de ins' 
rucmon pública, contador número pri= 
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Jllero de la administración general del 
tesoro, corrector oficial, administrador 
de la aduana de Carlosama, juez de ren
tas, profesor en la Universidad y en las 
escuelas normales, rector del primero 
de esos planteles en 1879 y 80 y secre
tario del mismo a los cuatro años, miem
bro del gran jurado electoral del Esta
do, vocal de la municipalidad de Popa
yán (1875), diputado a la legislatura 
ca u cana ( 1877 y 81), representante al 

' congreso en 1878 y 79. Era de fácil 
palabra e improvisaba con gran destre
za. Desde la adolescencia colaboró en 
periódicos y revistas y fue director en 
1867 de la pequeña hoja de literatura 
y variedades titulada La. Voz de la Ju
ventud. Escribió algunas piezas para el 
teatro: La hija. del viejo veterano, es
trenada en 1882 por la compañia dra
mática española de Femández Gómez 
y De la Vega, y La. mujer junto al ma
rido, que dio a conocer en 1891 otra 
compañia española, la de Arturo del 
Pozo. 

empeños de los fundadores de la de Bo
gotá, y se obtuvo la reapertura en 1768. 
Ejerció honrosos cargos y el cabildo de 
Popayán le envió el nombramiento de 
síndico procurador honorario. Carlos m 
lo nombró caballero de su orden y Car
los IV, por decreto del 20 de octubre 
del 89, lo hizo conde de Casa-Valencia, 
título de Castilla anexo a la tesorería 
de la casa de moneda, libre de derechos 
de lanzón y medias anatas, para él y sus 
herederos legitimas a perpetuidad, a 
cambio de las cantidades que se le de
bían, estimadas en cien mil pesos, por 
la incorporación a la corona de dicha 
casa de moneda. En el titulo de conde 
se lee, después de una retahila de ape~ 
llidos del agraciado, que éste era "ca
ballero pensionado de la real y distin
guida orden española de Carlos m, roi 
secretario (habla el rey) con ejercicio 
de decretos, segundo oficial mayor de 
mi secretaría de estado y del despacho 
de guerra, hacienda y comercio de In
dias, y tesorero perpetuo de la real ca~ 
sa de moneda de Popayán". También se 
lee: ••y porque según las ordenanzas 
dadas por el señor rey don Felipe IV, 
que santa gloria haya, a las personas 
a quienes se diere el titulo de conde o 
marqués ha de preceder el de vizconde 
y quedar suprimido ; por despacho del 
dia de la fecha de . éste os he dado ti
tulo de vizconde del Pontón que habéis 
elegido, el cual en conformidad con las 
enunciadas órdenes queda roto y can
celado en mi secretaría de la cámara 
de Castilla y de gracia y justicia . . . Da
do en San Lorenzo a diez y siete de no-
viembre de mil setecientos ochenta y 
nueve". Francisco, por escritura de 1804, 
legó la tesorería, el condado y el pa
tronato de la iglesia y convento de car
melitas descalzas de Vélez-Málaga a su 
primogénito, y en defecto de él a sus 
hijas, a sus hermanos y a los legítimos 
descendientes de éstos, por orden de 
niayor edad, y estipuló que se pagasen 
fuertes deudas que con su pennanen
cia en la corte había contraído. El pa
tronato había sido conferido a su pa
dre, porque éste dio para la fundación 
del convento e iglesia, que hizo un clé
rigo tio suyo, los fondos para el soste
nimiento de las religiosas. El susodi
cho conde murió el mismo año 4. Otor
gó testamento el 18 de agosto. Habla 
casado en Madrid el 15 de febrero de 
1767 con la sevillana María Josefa Co-

Valencia. Fernández Salva.dor.-Abo
gado y periodista, nacido en Santander 
el 18 de noviembre de 1859, del doctor 
Primitivo Valencia (hijo de Rafael y de 
Concepción Delgado) y Juana Fernán
dez de Navia y Unda. Se graduó de doc
tor en 1878, fue oficial mayor de la je
fatura municipal de la provincia de Ca
li, secretario del alcalde del distrito de 
Cali, director de una escuela pública de 
varones aquí, secretario y profesor de 
la Universidad, delegado de instrucción 
pública primaria de Popayán, juez de 
circuito, regidor de las municipalidades 
de Popayán y Santander, jefe munici
pal de Santander, secretario de la le
gislatura de 81. Redactó en Popayán 
El Trabajo y en Bogotá este mismo pe
riódico y La. Sanción y colaboró en va
rios otros, tanto en prosa como en ver
so. Ejerció su profesión en Popayán, 
Santander, Cali, Palroira y Bogotá, don
de murió en febrero de 1902. 

Fue casado con Rosalía Hurtado, hi
ja de Francisco Hurtado Delgado y Jua
na Fino y viuda de Ruperto Piedrahita. 

Valencia. Pontón Francisco.-Hijo de 
Pedro Agustín Valencia. Nació en Po
payán en julio de 1742. A la edad de 
veintiún años se ausentó para siempre 
de la patria, yéndose a la corte, a sos
tener los derechos de su padre en la 
casa de moneda, mandada cerrar por 
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manos, porque ya bien corrido el siglo 
XVIII figuran varias ramas de Valleci· 
llas, de una de las cuales se deSprende 
la payanesa, en que figura el prócer 
Eudor:o (padre de Eudoro, Germán y 
Francisco) . Andrés Francisco regidor 
~rpetu.~ Y depositario gener~l de Ca
b, murw el 11 de agosto de 1801, ca
sado ~on Teresa Rosa Agustina CaiceJdo 
Tenono, en 1765. De esta unión nacie
ron: 

l. Manuel Santiago, en Cali, el 20 
de m:;yo de 1766, bautizado tres días 
de~p~es _por _Juan de Salazar y Mesa, 
preVIa hcencia del párroco, recibiendo 
los, nom~res de Manuel Santiago Joa
qum J_ose. Casó con su sobrina Petra
na yrucedo V ~llecilla y fue padre de 
Mana. Celedoma, de inteligencia poco 
d~speJada '? que murió célibe, y de Ma
na ?oaquma, esposa de Manuel José 
Garces Guzmán, hijo de Ramón. 

~. F;ancisca, esposa de Manuel Joa,.. 
qum Ca1eedo y Cnero. 

~. Juana, esposa de Juan Antonio 
Cruced.o de la Llera ( Ca.icedo Francisco 
Antomo). 

4 · José Joaquln, nacido probable
mente el 74, abrazó con entusiasmo la 
causa republicana al estallar la guerra 
n;tagna, hasta ofrendar la vida en el pa
tidbullo, en Popayán, el 11 de diciembre 

e 816. 
5. Francisco, bautizado el 12 de oc· 

tu~re de, 76, Francisco María José Joa
qu n, p~cer también, casado en 1803 
con Feh?Iana Ramos, padres de: a) Leo
~or, muJer de Mariano Córdoba.; b) Fe· 
bpe, casado con Vicenta Córdoba pa· 
dres de Po}icarpo, nacido el 843, ~spo
so de . Mana ~ osefa Saa, de Francisco 
Anto~.Io, de VIcenta, mujer de Ulpiano 
C!onzalez Barrero ( González José lgna.
c~o- de Me_rcedes, mujer de Manuel Ma· 
na .Vallecllla, de Manuel Santiago, de 
AleJandro, casado con Amalia Orejue-
1~. Zamorano (Orejuela Pacífico); e) Ju
han, con María Angela Nieva Caicedo 
padres, entre .otros, de Miguel, nacid¿ 
el 42, y EulogiO, el 43, con Manuela U
lloa Zamorano; d) Magdalena, segun
da muJer de Mariano Córdoba 
R 6 ... ~atías, nacido en febrer~ del 78 

esidio largo ~iempo en Bogotá, dedi~ 
c.~do al c?merciO y presumimos que sa· 
ho de alh a hacer la campaña liberta
d?~a del Sur, después de· Boyacá; mo
nria luchando por la República ues 
al fenecer la madre, en 1825. hac~ !ons-

tar en el testamento que ignora el 
r~dero de Matías y José Joaqllin 
Sl acaso han muerto la herencia ' 
ellos hubiere de co~esponder ingrque 
la masa común de los bienes. ese 

Manuel Santiago, gran conocedor 
d?recho, era en 1810, en Popayán de! 
d1tor de guerra y teniente aseso; au .. 
g?bernador. Al estallar la guerra t del 
t<~ de que se. formase 'ijna junta de ra
bierno , semeJante a la de Santa F 
C?_?pero , c.on decisión a la transfo~i' 
CIOD pohtica. Alcanzada la victori .. 
publi?~na en Palacé, en marzo de ~8~~
asmmo el ;nando civil de la provincia' 
en su caracter de sustituto legal d i 
gobernador Tacón y Rosique. Fue dj 
P;ttado por Iscuandé a la junta supe
rlD.r de gobierno .de las ocho ciudade~ 
~midas de la antigua provincia, junta 
mstal~da el 2; de junio de 1811. Al 
a:p;mamarse Samano, en 1813, se diri
g:to al Y al le; ocupada Cali por ese je
fe, asoCiado a su hermano José Joaquín 
Y a o~~s republicanos restableció el 
predommiO de los mismos en esta ciu
dad, el mes de diciembre. Poco desp~és 
tornó Y fue gobernador de la provin
cia, de octubre a diciembre de 1814 
Al volver Sámano, en 1816, regresó a.i 
Valle Y se ocultó. Confiado en un in
d?lto que ofreció Warletta, se le apre
so Y s.entenció a muerte. Fue fusilado 
e': Cali el 24 fie septiembre del mismo 
ano y su cadaver pendió varias horas 
d,e ~na horca en la plazuela que exis
tía ¡unto al templo de Santo Domingo 
~a Y otro ~esaparecidos en la quint~ 
decada del sJglo pasado. La iglesia es
~ba dond~ :'bora el edificio de las ofi
cmas mumcipales y la plazuela termi
naba en la intersección de las actuales 
carrera 4Q. y calle 10'~-. 

Vallejo Juan B.-Uno de los que en 
B.ar~acoas secundaron en 1781 el mo
VImiento de insurrección de los comu

. neros del Socorro. Entre esos precurso
res se contó también Ceferino Ulloa. 

Valver~e Francisco Antonio.-Sacer
dote n:;tcldo en Vijes en 184 7' muerto 
en. ~ah en m~yo de 1922, distinguido 
lahmsta y teologo. Fue ordenado de 
t?enores por el obispo Torres y en ju
h? del 73 le confirió el presbiteriado el o
bispo Bermúdez. Al poco tiempo fue 
nombra.do :profesor de lengua latina en 
el Semmano. En 1876 estaba de cura 
de Dolores, pasó el año siguiente a Bo-
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donde permaneció cinco, de cape
en el Carmen y en San Juan de 

De regreso al Valle, estuvo de 
cura en Yum.bo, en Jamundí y de coad

. jutor en la parroquia de San Pedro de 
Cali con el presbítero Severo Gonzá

.' leZ Por cura propio. En sus postrime· 
· rías fue capellán del hospital de esta 

ciudad. 

Valverde José Antonio.-Uno de los 
ciento treinta y cinco soldados de las 
tropas sorprendídas en Catrunbuco que 
fueron apresados y conducidos a la cár
cel de Pasto, donde se les diezmó el 22 
de enero de 1813. 

Valverde Manuel Silvestre.-Alcalde 
ordinario de lscuandé al expirar el si· 
glo xvm, teniente de gobernador en 
el cantón de Micay en 1810, acompañó 
al gobernador Tacón en la campaña de 
esa costa, cayó prisionero en la acción 
de Isc'uandé, el 28 de enero de 1812, pu
do librarse y con el mismo Tacón se di
rigió al Perú. Murió en 1829 . 

Vanegas Esteban.-Prócer de la In
dependencia, de Cajamarca, cerca a Rol
danillo. 

Los Varelas tienen esta ascendencia: 
José V are la casa con Isabel Andrade, 
padres de Antonio, marido de María Ta
bares. hija de Hilarlo Tabares y To
masa Figueroa, nieta de Martín Taba
res y Juana de Morga, de Manuel Sil
vestre Figuroa y Paula de Luna; bis
nieta, por lo Tabares, de Francisco Fer
nández y Beatriz Rodríguez de Taba
res; por lo Figueroa, de Diego Silves
tre Figueroa y Leonor Alonso de Cor~ 
tés, hija de Martín Alonso Figueroa y 
María Cortés; por lo Luna, de Juan de 
Luna y Ana Márquez, hija de José Már-
quez. 

Varela Tabares, fue José, casado a 
principios del siglo XVID con Igna
cia Marmolejo, padres de Nicolás Va
reJa Marmolejo, quien testa en 1755, 
casado con María Ignacia Dominguez, 
hija de Cristóbal Domínguez e Isabel 
Fernández de Soto, entre cuyos hijos 
se cuenta asimismo Juan, casado con 
Basilia Varela Marmolejo. 

Varelas Domínguez fueron: Antonio; 
Nicolás, marido de Ro salia A varia y de 
Margarita Martínez; Domingo, casado 
con María Ignacia Armilla; Tomas a, 
mujer de Julián Latorre, y Francisca, 
mujer de Ignacio Carvajal Mosquera. 

VareliL Angel Mari!L.-Nació en Bu
ga, bautizado el 2 de octubre de 1790 
y empezó a servir ·a la República en 
1811, ingresando de teniente al ejérci
to; en 1815 era ya capitán comandan
te del batallón l'ILtriota y por rigurosa 
escala llegó a coronel de infantería el 
1' de febrero de 1831. Hizo campaña en 
el Sur de 1811 a 16 y de 19 a 24; fue 
dos veces prisionero y logró rescatarse 
con fuertes sumas. Se halló en Catam
buco, Bajo Palacé, Pasto, Palo. Estu
vo en 1820 en la pacificación de los pue
blos de la costa meridional y a la ca· 
beza del batallón Istmo tomó el puer
to de Esmeraldas, ocupado por el jefe 
español Castro y el 19 de enero siguien
te a Barbacoas, defendida por el coro
nel Francisco Eugenio Tamariz. Fue 
después de la guerra magna activo 
miembro del partido liberal. Jefe militar 
de la provincia de Buenaventura, 1840, 
concurrió a ·las cámaras de la provin
cia del Canea, fue jefe político del can~ 
tón capital (Buga), encargado de !JI 
gobernación en julio del 49, presidente 
de la Sociedad Democrática en 51 y sex
to designado para ejercer el ejecutivo 

Antonio Varela Domínguez casó con 
María Teresa Martínez y Cabal, hija de 
Manuel Vicente Martínez y Margarita 
Cabal, y fue padre de María Francisca, 
casada con el doctor J oaquin Fernández 
de Soto; María Francisca, con Francis
co Molina; Margarita, con Manuel Jo
sé Carvajal; Joaquina, con Ignacio Car
vajal Mosquera; María Teresa, con Jo
sé María Arce; Maria Isabel, con Jo
sé Antouio Soto Pizarro ; Maria Ger
trudis, con Juan Antonio Rebolledo; 
Manuel Antonio; María Vicenta, con 
JoSé Joaquín Peña; coronel Angel Ma
ría, con María Josefa Concha; José Ig
nacio; Mariano, con Rita Quintana, y 
María Antonia, con José :r.J.Iaría Zorri-

provincial en 54. 

lla. 
De los varones, el único que hubo 

prole fue Mariano ; Antonio, con Micae
la Dorronsoro, padres de Georgina; E
lisa, con el doctor Miguel Cabal Apa
ricio; M:ercedes; Julio, con Adelaida So
to, a Angel María, Mariana, Antonio, 
Eulalia y Mercedes; Cupertino; Virgi
nia, con. Agustín Mercado Otálvora, a 
Ramón, Agustín, Jorge, Cecilia y Rita; 
Romelia, con Teófilo Dorronsoro, a Pe· 
dro, Carlos y Elisa, mujer del doctor 
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Mi~e~ García Sierra, médico, político 
periOdista, gobernador del Valle. ' 

Vare~a Julio.-Bugueño, concurrió a 
las seSiones extraordinarias de la legis
latura del Estado, efectuadas en Buga 
e~ ~~863, co,mo miembro del senado. A
Sistw ademas a las legislaturas de 1867 
y 73. 

Varela Toribio.-Soldado de las tro
pas sorprendidas en Catambuco en a
gosto de 1812; preso en Pasto y diez· 
ma_do con ciento treinta y cuatro cam
paneros él 22 de enero siguiente. 

Vargas Ferna.odo.---Combatiente por 
la República, muerto en el combate ¡¡. 
b'!"ado el 24 de enero de 1820 en Popa-. 
yan, cuando de sorpresa cayó sobre la 
plaza Y la tomó el general Sebastián 
Calzada. 

Vargas Jerónimo.-Enjuiciado en Pas
~ e!' 1814, por sus servicios a la Re· 
publica, Y remitido a Quito. 

Vargas José María.-Soldado republi
cano, ~e _los vencidos en el Tambo el 
29 ~e Jumo de 1816, llevado preso a Bo
gotá el 6 de septiembre siguiente. 

V~gas ~0"'! Maria.-Militar indígena, 
d_e . Vltonco, figuró en diversas guerras 
ClVI_les Y alcanzó a coronel. Murió com
batiendo en Silvia, el 11 de enero de 
1862. 

• Vásquez Albino, Julián y Pedro Ad
vmcula.-Soldados republicanos de la 
guerra magua, de Santander. 

Vásq':lez Anibal.-Nació en Cali el 10 
de septiembre de 1831, de Manuel J 0 • t Vasqu.ez Y Maria Josefa V allecilla 

cipal ~e. pacificar esa región, donde in
tranquiliZ,aban diversos elementos noci
v_os, que el :f'U.so a raya. Más tarde ejer
CIÓ l~ adnumstración de hacienda d 
Palnura,. la registraduria de instrumen: 
tos públicos de Cali y de nuevo la je
fat?-fa de Buenaventura. Concurrió a la 
leg¡sl:'tura de 1871 y a la convención 
c'?nstitnyente de 1872, ambas en Popa
yan. Jefe militar en una porción del 
Val!~' al oc~rrir la insurrección del 76, 
abno operaciOnes sobre los conservado
res 9-~e se pronunciaron en Cáli -el lS 
de ~mem~re, pero no estuvo en su ma
no _Impedir que el 24 el general David 
Pena entregase esta ciudad al asesina
to, el saqueo y todo género de átroci
d_ades. Desempeñaba la jefatura muni
cipal en . ~l puerto cuando ocurrió la 
guerra CIVIl del 79; hizo armas en de
f~nsa del gobierno legitimo y cayó pri· 
swero después del 21 de abril, junta
mente con el presidente del Estado, doc
tor Modesto Garcés, el general Esco
bar Y otros radicales. La fracción libe
r~l vencedora, los llamados indepen
dientes, !o desterraron al Perú; él, de 
G?ayaqml Y con la perspectiva de al
gun pasar e~ Panamá, dirigióse a ese 
puerto, creyeronlo ocupado en planes 
de co~trarrevolución, lo encerraron en 
la~ bovedas de la fortaleza de allá y 
lu~go lo expulsaron para el Sur. Pasó 
selS ~eses e~ Paita, con su familia, y 
un ano en Lrma, durante lo más fuer
te de _la guerra del Pacifico. Optó por 
repatrmrse y de Panamá lo condujo pre
so al Cauca el oficial Guillermo Már
quez. En Popayán lo sacó libre su de
fens~r, doctor Primitivo Valencia. Per
segUido desde los albores de la rebelión 
d_el 85, intervino en el golpe cuartela
no de Cali, realizado con el apoyo de la 
fu~rza que co_nducía el ya expresadO 
~ar~uez; cap este siguió a Roldanillo y 
venmdos alh los revolucionarios, andu
vo oculto algunas semanas; luégo lo a
pre~aron y obtuvo al fin la libertad al 
p~cificarse ~1 país, no sin que algunos 
días lo volviese a aprisionar el prefec
to de. Cali. Completamente retirado de 
la politJCa y sin haber querido transigir 
e~~ forma alguna con la nueva situa
cwn, le sobrevino la muerte en su ciu
dad natal el 25 de marzo de 1891. 

_e~. H uerlano en edad temprana, de
dic~s.e a labores de escritorio como con
tabihsta y amanuense, a lo cual se le 
prestaba una elegante forma de letra 
Prendóse de él José Vásquez Córdoba: 
comermante cundinamarqués . estableci
do en ~ue~aventura, ;v, se lo llevó a ese 
pu:rto ' alh permanec10 varios años. En 
18o6_ f~e secretario de la cámara de la 
~~ovmcia, en Cali; al estallar la rebe
l~on del 60 tomó servicio en las filas 
hberaJes y fue ayudante de campo del 
general Mosq_uera. Su actuación en aque
lla emergenma le conquistó el arado de 
coronel. Terminada la guerra, ;olvió al 
puerto ~e Buenaventura con el carác
ter de Jefe municipal y la misión prin-

. ~asó en 1870 con Susana Herrera 
J;IIJa de. Vicente Herrera y Blasina Ibá: 

-nez. VIcente, muerto el 26 de marzo 
de 1861 en el ataque a Buenaventura 
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defendiendo el conservatismo, fue hijo 
del panameño Juan Herrera, quien es
tableció negocios de comercio entre el 
Canea y Panamá, en buques veleros, 
hasta perecer ahogado. Fue su esposa 
la caleña Manuela Rivas (Vema.za Cor
nelio). 

Vásquez Francisco Javier.-Servidor 
de la República, de raza negra, enjui
ciado en Pasto en 1813. 

, Vásquez Cobo José.-Abogado y mi
Jitar caleño, nacido el 24 de mayo de 
1864. Estudió literatura y filosofía en 
Santa Librada y en el Seminario; fue 
profesor de aritmética elemental en el 
primero de esos planteles a la edad de 
diez y seis años; en Bogotá, en el Es
píritu Santo, siguió derecho, hasta gra
duarse en esa facultad el 82. Supo dis
tinguirse como abogado, pero las vicisi
tudes politicas le impidieron dedicarse 
a esa carrera. Luchó en Sonso y Santa 
Bárbara en el 85, en defensa del go· 
bierno; siguió prestando servicios en el 
ejército, especialmente en la última gue
rra de tres años, y fue apresado en Te
rán. En 1903 fue comandante general 
de la floti~la nacional, estacionada en 
Panamá, donde desplegó medidas enér
gicas, tendientes a sostener la integri
dad de Colombia, hasta poniéndose en 
pugna con el gobernador, doctor Fa
cundo Mutis Durán. Asistió a la cáma
ra de representantes en 1904. Fue fis· 
cal del tribunal del Pacifico. Dejó nom
bre de orador. Murió en Bogotá el 12 
de julio de 1912. 

Fueron sus padres José V ásquez Cór
doba y Carmen Cobo, muerta el 24 de 
marzo del 99, hermana de Manuel José. 
V ásquez Córdoba, hijo de Hermenegi!
do Vásquez, tunjano, y María Josefa 
Córdoba, de Facatativá. · Viajó por las 
repúblicas del Pacifico y a mediados 
del siglo se estableció en el Cauca, ha
biendo tenido mucho tiempo el centro 
de sus negocios en el puerto de Buena
ventura; Intervino en las guerras civi
les, para ayudar al gobierno legítimo, 
como· lo hizo en 1876, según certificó 
el general Peña el 29 de noviembre del 
77: "El señor José Vásquez Córdoba 
prestó voluntariamente sus servicios a 
la causa liberal durante la última gue· 
rra civil, y su conducta ha sido patrió
tica en todo sentido". Murió siete años 
antes que la esposa. Tuvo un hijo na
tural, el doctor Hermenegildo Vásquez 

<9-ue figur_ó en la política, fue secreta
no de la Jefatura municipal de Cali en 
69, prof~sor de matemáticas, diputado 
a la leg¡slatura del 71 y más tarde al 
servicio de Bolivia, fue secretario d~ u
no de los presidentes, de esa Repúbli
ca, por cuenta del cual estuvo también 
en Europa) y los siguientes legítimos: 
Maria Josefa, mujer del doctor Evaris
to Ga.rcía; María Antonia, del general 
y doctor Aquilino Aparicio; Tulia de 
Justo Lourido Puente; general y 'doc
tor José, con Carmen Díaz del Castillo; 
Eduardo, casado con Mercedes Valen
cia Fernández; Aquilina, con J enaro O
tero; Jorge, en Guayaquil, con Merce
des Alcívar y, viudo, en Manabí, con 
Guillermina Loor; Alfredo, nacido en 
Cali el 9 de febrero de 1869, ingeniero, 
general de la República, ministro de 
varias carteras, ministro diplomático, 
diputado en Cundinamarca, represen
tante al congreso, gerente del ferroca
rril del Pacifico, casado con Ana Carri
zosa Tanco (Cordovez 1\loure); Enri· 
queta, hermana de la caridad. 

Vejarano Ricardo.-Nació en Cajibio 
el 14 de febrero de 1841. Fueron sus 
abuelos Juan Nicolás Vejarano, comp~ 
ñero de N ariño en Calibio y en la des
graciada campaña del Sur, y María .AP.w 
censión Balcázar. Es tradición familiar 
que la fortuna del matrimonio la per
dió el marido una noche de juego en 
Silvia, sin quedarle más que· un modeS-: 
to albergue en el expresado Cajibío. El 
matrimonio tuvo doce hijos, uno de 
ellos Pedro, casado con Vicenta Pasos, 
cuyo primogénito fue el biografiado, 
quien tuvo que sopbrtar desde sus máS 
temnrana edad la dura situación eco
nómica de la familia y las turbulencias 
de la época. Emigrados sus padres al 
Valle del Cauca en 1851, salvó de un 
ataque hecho a la familia en Vanegas 
por un grupo de perreristas que en 
aquellos tiempos estimulaban algunos 
gobernadores de provincia. El 54 vol· 
vieron a Cajibío y fue enviado Ricardo 
a Popayán, para estudiar en el Semi
nario y luégo en la Universidad hasta 
el 59. Hizo en este año sus primeras 
campañas periodísticas en un pequeño 
periódico que editaba en su imprenta el 
doctor Mariano Tejada y alentaba el 
doctor Sergio Arboleda. Expropiada la 
im:orenta y reclutados los jóvenes re
dactores, Vejarano pudo escapar y di
rigirse a Silvia, donde formó en un pro-
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nunciamiento que en auxilio del coro
nel Carrillo· encabezó Marcelino Rodrí
guez. Derrotados los revolucionarios 
fue a dar al Gigante, donde se dedicÓ 
a la instrucción pública, por corto tiem
po, ya que en breve, generalizada la 
guerra, no se pensó en otra cosa que 
en . ella; f~e ~on algunos voluntarios a 
Nei':a. y SI~Ió. a Bogotá, para tomar 
servicio en JUnio del 60, como cabo se
gundo. De nuevo en el Tolima y de sar
g~~to, formó el?- la tropa que debía au
Xlhar la expediCión del general París; 
fue de los derrotados en Segovia y des
pués de vagar perdido y hambreado en 
las montañas del Guanacas, salió a In
zá, .. dc;mde lo apresaron; fugó, volvió a 
CaJibiO, lo persiguieron y fue herido 
con nerdigones por quienes pretendÍan 
capturarlo. Sin restablecerse, ingresó a 
las fuerzas de Arboleda en Los Arboles 
Y después del triunfo allí avanzó a Po
payán, para entrar a esa ciudad toma~ 
da a viva fuerza el 10 de agosto 'del 61. 
Estuvo e_n oper~cioneS en (Jhiribio y 
en los eJido~ de Popayán, recibió as~ 
censos y de capitán de una .compañia 
del Quindío se encontró en Los Crista
les, . en cuyo campo lo recogieron casi . 
moribundo al final de la acción porque 
se le abrieron las heridas, no 'bien ci
catrizadas ; le extrajeron un taco de ca
buv~ que le hicieron penetrar los per
digones un año antes, estuvo en la cam
paña contra López, fue al Sur; para ser 
vencedor en Tulcán y ocupar el prime
ro la plaza de esa ciudad ecuatoriana 
con el Quindío y recibir un nuevo as~ 
cen~o. Muerte Arboleda, disolvió el ba
tallon, ,del qu~ babia lleli'ado a ser je
fe, paso a Qmto y de alh a Lima don
de ayudó al doctor Sergio Arboleda en 
la redacción de El Mercurio.. El 63 es
t~!'a en Guayaqnil, de profesor y tam
bien de periodista, colaborando en Los 
"!'des, fundado entonces por los colom
Q!_anos Juan Antonio Calvo y Luciano 
Jara~illo. Un lance personal le obligó 
a . sal1r del Ec':mdor y tornar a la Pa
tria, . para dedicarse a operaciones co
merciales, con provecho, hasta que es
talló la rebelión del 76, a la cual fue 
opuesto y que le hizo perder su fortu
na. En Pasto se colocó de jefe de con
tabilidad de Elías Reyes & Hermanos 
gracias a, las relaciones con uno de és~ 
tos,;, el mas tarde general y presidente 
Ra1!lel ~eyes, cuyo profesor de idiomas 
habra sido poco antes. Hizo incursio-

ne~ por el Caquetá, en extracción de 
qumas, y postrado el negocio, volvió el 
79 a Popayán, para dedicarse a faenas 
campestres. La guerra del 85 lo llevó 
de_ nuevo a los campamentos, y fue je
fe de estado mayor de la división que· 
comandaba el general José María Gon
z~l~z. ~es~ablecida la paz, entró al ser
VICIO pubhco, empezando de oficial pri
~ero de la dirección general de instruc
ción pública primaria, luégo contador se
gund.o del Depart~ento y tesorero del 
hosp1ta1 ,de Popayan, cuyo edificio re
construyo. Fue profesor de la Universi
d~d, miembro .Y presidente del concejo y 
diputado en diversas épocas. El 900 fue 
ayudante del jefe civil y militar del Cau
ca, general José Antonio Pinto. Colaboró 
en numerosos periódicos de Popayán so, 
bre temas políticos, históricos o de' in
terés público, y también en algunos de 
Bogotá, ~ finnado de ordinario N emo. 
Fue . en e] una obs~sión el camino que 
partiendo de Popayan fuera a ún. pun
t~ nave~able ~el rio Micay, para comu
mcar as1 esa cmdad con la costa del Pa
cífico, y a esa utopía consagró largos 
esfuerzos y desvelos. Vivió en Bogotá 
y Girardot ooatro años, desde 1916 y 
escribió asiduamente en el diario ~s
oce8ill,. en defensa de Alemania. Murió 
en Popayán el 26 de marzo de 1922. 

Casó el 1' de agosto del 69, con Bár
bara Segura (Segura. José Iguacio) y 
fue padre de Maria, mujer de Simón Va
lenc~a; So.led~d, de Francisco Cajiao U
rrutia: Liserua, de Julio Castro Zam
brano; Jorge Ricardo, escritor, repre
sentante al congreso, casado con Leo
n?r Calvo V alenzuela; Belisario, perio
dista, con Belén Barrero ; Daniel, con 
Raf.~Ia Varona Otero; Ana Tulía, con 
Emiliano Laserna; Gustavo, con N. La
v~rde, y . ~afaela, con Hilarión de los 
R10s. DeJo numerosos nietos y bisnie
to~ de los primeros, Maria Luisa Va
lencia, mujer de José Maria Arboleda 
Llorente, y Leonor Cajiao, deL doctor 
Jenaro A. Muñoz, ·ambos figuras pro· 
minentes de la juventud conservadora 
antiguos congresi&tas, el primero direc: 
tor. de instrucción pública, ministro en 
Qmto ':( rector de la Universidad; el 0 • 
tro, miembro del poder judicial. 

Vela Arse!lio.-Escrit<:r de Ipiales, 
d?,n~e redacto La Infanma, primer pe~ 
~odwo de allí, en la imprenta introdu
Cida en 1872 por Nicanor Médicis yCom-
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pañía. Escribió una reseña del santua
rio de Las Lajas. 

Vela Avelino.-Abogado y hombre 
público nacido en Ipiales el 17 de mar· 
zo de 1839, educado en Quito y en Po· 
payán, donde recibió su grado el 59. 
Fue agente de hacienda en Túquerres 
el 60, tcmó armas en defensa del par
tido liberal, concurrió a la batalla de 
Tulcán el 31 de julio del 62, pasó al 
Perú, y tornó· proii.to, para asistir a la 
legislatura del 63, en la cual obtuvo la 
creación de una provincia o municipio 
más, el de Obando, con el antiguo can
tón de Ipiales. Fue primer mandatario 
de la nueva entidad, a partir de noviem
bre de dicho año. Organizó la vida sec· 
cional en todos sus ramos y volvió a 
ser -jefe municipal en algunos períodos 
más, hasta el 86, en que se retiró a su 
bogar. Asistió también a otr<ts legisla
turas (65, 66, 67, 69, 81), estuvo en el 
congreso del 67, y tomó parte en la re
dacción de El N aeional, diario del gene
ral Mosquera. Fue juez del circuito, fis
cal, magistrado del tribunal de Pasto 
(1866), administrador de hacienda y de
legado de instrucción pública. Era jefe 
nato de su partido en Ipiales, y allí mu· 
rió el 10 de marzo de 1908. 

Fue casado con Clementina Castrillón, 
hija del prócer Manuel José. 

Vela. Julio.-Religioso e historiador 
nacido en Ipiales el 15 de mayo de 1854, 
hermano del doctor Avelino Vela. Muy 
joven se trasladó al Ecuador e ingre
só a la comunidad de los hermanos de 
las escuelas cristianas. Largo tiempo 
estuvo dedicado- a la enseñanza en Qui
to y en Latacunga, en planteles de su 
comunidad. En la ·segunda de esas ciu· 
dades fue rector de un colegio. Después 
de residir una temporada en EUropa, 
lo enviaron sus superiores a Bogotá, 
donde se hizo conocer como autor de 
obras que le merecieron honrosos con
ceptos de la Academia Española y pu
blicó en algunos periódicos y revistas 
diversidad de articulas, especialmente 
una serie de Efemérides, que después 
de su muerte, ocurrida en la misma Bo
gotá el 26 de febrero de 1916, fueron 
recogidas en volumen. Dictó cátedras 
en el instituto de la Salle, en el cole· 
gio de San Bernardo y en la escuela 
normal de institutores. Fue miembro 
de número de la Academia Nacional de 
Historia. Como religioso, distinguíasele 

con el nombre de hermano Luis Gon
zaga; como escritor usaba el seudóni
mo de Pacífico Coral, apellido éste que 
era el suyo materno. 

Vela Pedro.-Nacido al comenzar el 
siglo XIX, residía en Barbacoas en 
824; fue gobernador de Pasto y teso
rero de rentas. Murió en Pasto en 1876. 
Legó treinta mil pesos a esa ciudad, 
diez mil en dinero, con los que se cons
truyó el hospital, y veinte mil en una 
hacienda. 

Velasco Andrea.-Payanesa, vivía en 
Pasto y de acuerdo con la nobilísima 
Polonia Garcia Socolí, esposa del gober
nador Tacón, y con Luisa Góngora, ob
tuvo pasaporte para facilitar la fuga 
de Caicedo. Macaulay y compañeros, 
presos en esa ciudad. Denunciado el 
plan, la Velasco y la Góngora fueron 
fusiladas. 

Velasco Celedonio.- Payanés, luchó 
por la República en la guerra magna y 
llegó a capitán. Murió en Tumaco el 24 
de noviembre de 1878. 

Velasco Eulogio.-Hermano del arzo
bispo Ignacio León, ·nació en 1827 en 
Popayán, donde se graduó de doctor 
eil jurisprudencia el 27 de enero de 
1852. Fue profesor de la Universidad, 
secretario de la caja de ahorros, admi~ 
n.istrador ~e la casa de moneda, dipu
tado a la cámara provincial. Murió de 
fiebre amarilla en Esmeraldas. Ecua
dor, de regreso de un viaje a los Es~ 
tados Unidos, el 25 de noviembre de 
1872. 

Fue casado con María Joaquina Pa
tiño (Patiño Dolcey) y padre de Rafael,· 
casado en Guayaquil con Matilde Mo
reira: Eulogio, en Santiago de Chile 
con Elvira García; Joaquina, Sara, So
ledad, con Manuel Sinisterra) y Arcesio. 

Velasco Franclaco Javier.-Nació en 
Popayán el 8 de febrero de 1819, de 
Manuel Alonso de Velasco (Velaseo Ig
nacio León), tesorero oficial real de las 
cajas de esa ciudad, y María Angela 
Cajia.o Pombo. Estudió en la Universi
dad hasta recibirse de doctor en juris
prudencia el 30 de septiembre de 1845. 
Fue auditor de la primera división del 
ejército constitucionalista en 1854, juez 
parroquial, juez letrado de hacienda, 
juez de circuito en lo civil, secretario, 
fiscal, magistrado y presidente del tri-
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bunal superior de justicia del Estado 
presidente de la corte superior, secreta~ 
rio de la gobernación de Túquerres y 
de la cámara provincial de Popayán vo
c~l de la municipalidad de esta pr¿vin
Cla y rector de la Universidad. Murió 
el 31 de diciembre de 1902. 

país X a volver a Quito, de donde fu 
a MeJico, para ser destinado al estad e_ 
de T~jas, como prefecto de estudios d ~ 
colegio de Seguín. Dejó esa región n e 
teameric~!la para ir a Sal tillo; el 83 °['" 
sorprend10 en esa ciudad la noticia d 0 

Velasco Ignacio León.-Nació en Po- . 
payán el 11 de abril de 1834 empezó 
sus estudios en la escuela del' maestro 
Lull:R y cumplidos trece años, el 12 de 
nov1embre del 47 ingresó al noviciado 
que en el Seminario de dicha ciudad 
tenían entonces los jesuitas. Allí cursó 
retórica, griego,. latín, historia, aritmé
tica, geografía y astronomía; empe-·· 
zaba los de filosofía, matemáticas y 
lenguas vivas cuando fueron expul
sados del país los hijos de Loyola; 
con ellos se fue al Ecuador, detúvose 
en !barra, estudió arquitectura siguió 
a Quito, para salir nuevament~ deste
rrado el 52, cuando · el general Urbina 
lanzó a dichos religiosos de la vecina 
república. En Guatemala, adonde se di
rigiera, cursó matemáticas superiores 
hebr~~. y teología. Así preparado pasÓ 
a MeJlCO, de maestro de novicios. Un 
tercer destierro le ocurrió el 56 en di~ 
cha nación, por lo cual sus superiores 
lo llevaron a Salamanca, donde conclu
yó los estudios eclesiásticos y se hizo 
sacerdote en el 60; estuvo después en 
León y más tarde en Manresa donde 
hi~o vot?s ,solemne~ en la orden; ya je
surta, dicto teolog1a dos años en Las 
Palmas, ~iudad de las Canarias; luégo, 
restable~1da la congregación en Méji-? 
co, ~raeta~ al !mperio, volvió allá, y a 
ensenar fllosof1a en el colegio de San 
Ildefonso, de la capital. Tocóle cuarto 
destierro en el país azteca, con todos 
los de su comunidad, en 1873, en vir
tud de las llamadas leyes de Reforma. 
De diez y nueve padres extrañados en 
esa ocasión, diez eran españoles cua
tro italianos, dos irlandeses uno' belga 

que en l!.n con~isto.rio del 15 de mar2:~ 
de ese ano habla s1d~ preconizado obis .. 
po de Pasto ; consagro lo el arzo hispo d 
Qu~to, el .3 de junio. Su labor en la dió~ 
ces1~ s1;1~ana se distinguió por la or
gamzaciOn y el progreso; fundó y sos
tuvo dos colegios, el seminario y el d 
las betl.emitas; un orfelinato; concluyÓ 
el hospital, lo dotó de buena farmacia 
Y: lo entregó a las hermanas de la ca
n~d, que hizo venir dé Europa; res
cato a!g~nas propiedades eclesiásticas 
Y adqwno otras, aumentó la biblioteca 
del Seminario, pidió aparatos, instru
mentos y demás útiles para montar en 
e~ plantel un gabinete de física y qui
mica; plant6 con elementos europeos 
un taller de encuadernación y otro de 
herrería, poniendo éste a cargo de un 
obrero español; adquirió una impren
ta, compró una de las mejores casas 
de Pasto y la amuebló adecuadamente 
para palacio episcopal; introdujo un~ 
máquina para hacer ladrillos y levantó 
los hornos y edificios necesarios para 
'\uemar y depositar el material; por úl
timo, construyó un magnífico local pa~ 
ra el Seminario. El 27 de mayo del 89 
fue promovido al arzobispado de Bogo
tá, del que tomó posesión el 6 de octu
bre. Hizo una visita minuciosa y com
pleta a la arquidiócesis, reformó la ca
tedral, pasando detrás de! altar mayor 
el coro capitular, que afeaba la nave 
principal y todo el templo y dotó éste 
de un órgano; reedificó el monasterio 
de Sant~ Clara, construyó un local pa
ra colegio de betlemitas y se proponía 
e~tablecer sobre vastas proporciones mi
SIOnes en los Llanos y en el Magdale
na, fundando en San Martín un hato 
de diez mil reses y adquiriendo un bu
que para aquel. río. Por desgracia fa
lleció en Chapinero el 10 de abrÍ! de 
1891. Era muy versado en música e ins
pirado compositor. 

Y uno colombiano; en favo~ del último 
Y de otros dos dictó el gobierno una 
resolución para permitirles permanecer 
por enfermos, pocos días más en tierr~ 
mejicana, mientras sanaban. Obtuvo 
permiso de sus superiores para trasla
darse a Guayaquil, donde residía su 
madre; allí fue padre ministro y pre
f~cto de e.stu~ios, en una casa que te~ 
man los Jesuitas; enviado a Pasto a 
los dos años, como maestro de novicios 
la revolución del 76 lo obligó a salir deÍ 

. !ñigo f:~cas de Velasco y Noguera, 
h~JO de Imgo de Velasco y Zúñiga, ca
so con Gregoria Verdugo y fue padre 
de Carlos Velasco y Verdugo, bautiza
do en 1690 y el cual se unió el 8 de 
septiembre de 1705 a Antonia de la To
rre, de Neiva, hija del español Pedro 
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tonio de la Torre y Maria López, Y 
::;:' padre de María, de Juana, mujer de 
~ José Díaz de Lucena y madre de 

~gustina y de Paula, mujer ésta de . 
J aquín Sánchez de la Flor, y de Ma-

0 ela Esta o la misma Juana, fue ca
nuda ·con Pedro Fernández de Canto 
sa N'- e 'ced ) (Zamorano, unez ai o • 

María Velasco de la Torre casó en 
1728 con Juan Alonso González de V~
¡asco hijo de Cristóbal Alonso y Mana 
Gonz~lez de Velasco. Testó en 177~ y 
declaró estos hijos en su marimanta : 

1.· Leonor, casada con Pedro Gutié~ 
rrez. 

2 Cristóbal Javier, con Maria Mar
tín~z Baca, padres de: a) __ Baltasar, ca
sado con Isabel Vivas (hiJa. ~e Ju.an. Y 
de Magdalena Bedoya). Muno en JUris
dicción de Palmira; la viuda, que lo 
era ya segunda vez de José Antonio 
Cabal fue madre de: Velascos Vivas; 
Toma~a; Maria J osef~, muj~r de Se~ 
bastián Zorrilla; Martín ; Maria MB:nue
la con José Maria Cuevas; Francisco; 
:M~ría Joaquina, con Mariano Rivera, Y 
Carlos. Cabales Vivas: Angel María e 
Isabel mujer de José Angel Cifuentes; 
b) Pe'dro, con su prima Gertrudis Ve
lasco y fue padre de Carlos, casado co? 
Secundina Ramos. Estos fueron testi
gos en un segundo matrimonio de Ger
trudis, celebrado ·en 1809 con el galle
go José Mauricio Pérez y Troncoso, na
cido en Santa Cristiana de Valeype, de 
José Mauricio Pérez y Juana Tronco~ 
so; e) Juan, con María Josefa Riascos 
(Riascos José Pascual), al doctor Car
los, a Mariana, con José Lemos Y Hur-
tado a María Teresa, con Esteban Ca
jiao 

1
Pombo, a Maria Man~ela, a Ma~

no a Dolores y a Asuncwn; d) Mana 
M~uela casada con el español Manuel 
Cobo Ri~cón (testó en 797, hijo de Jo
sé Cobo Rincón y María Suárez Bola
ños), padres de Maria lgnacia, Mal!u~l 
José y Mariano Rincón, padre el últ!
mo de Mariano, marido de In~alecm 
Contreras, y de Heliodora, muJer del 
doctor Francisco Javier Velasco; e) MS:
nuel José regidor decano de la muni
cipalidad, 'último alférez real de Popa~ 
yán fusilado por el general Manuel 
Valdés el 14 de julio de 1821, casa.~o 
con Francisca Valdés y Córdoba, hiJa 
del español Francisco Luis Valdés y Jo
sefa Fernández de Córdoba y Valen
cia (Valencia Pedro Agustí.n), y padr<:s 
de José, Pedro José (a. Lmterna), V1-

centa, mujer de Santiago Nates, To~s, 
Manuel Antonio, con Rafaela Duenas, 
Ana Maria con José Joaquín Carvajal, 
Juan y Rafaela, con Miguel Velasco y 
Moreno; f) Rosa. 

N 0 hemos podido identificar a Pedro 
Alonso de Velasco, marido de Maria 
Rosa (Martinez ?) Baca, hija de Cus
todio Baca y Francisca Sánchez, Y que 
testó en Cali en 1815, el cual Pedro era 
padre de un. C3!l.os de ~~uien. qu~,da. la 
sucesión del mdiVISO de El Tiple . ¿ Se 
trata del mismo Pedro, marido de Ger~ 
trudis Velasco? 

3. Rosalía, con Manuel Al~nso Gon
zález de Velasco, quien testo en 786, 
hijo de Francisco Alonso . González Y 
Maria Herrera y Velasco, meto de Fran
cisco Alonso de Velasco, natural de la 
villa de Canales, e Isabel Rivas, Y ~e' 
Francisco Herrera y Vela;;co Y M_aria 
Caicedo. Hijos: a) Agustin Franmsco, 
padre del doctor Manuel Mar~ Vel~; 
b) Manuel; e) María Ro salia, . muJer 
de Nicolás Mnrgueítio; d) Antomo, n~
cido en 1761, casado con, Bart?la Rmz 
de Quijano (Quijano Jose Maria), _ave
cindados en Cali, padres ~e Mana~o, 
nacido el 94, Manu~l Mana,_ Serafln, 
María Bernarda (muJer de V1cente V~
lasco, al doctor Julio César y ~ Pauli
na de Vergara, madre de Francisco Ja
vier). a Pedro José (a. Farol), con Ma
nuela García Urbano, (a Raiaela, m~
jer de Ignacio ~'!zál~z <;:ajiao, Aveli
na, Carolina, Emilia, tnsbtutora, LS;u
rentina de Angel María Velasco, Vir
ginia Leticia, mujer . de Aníb~l Tello, 
padres de Leticia, muJer de A,lc1des Ca
brera, y a Margarita); e) :Mar1a; f) Ma
riana. 

4. Antonia, quien testa en _1814, ca
sada con Miguel Marles, espanol, a Jo
sefa, Francisca, Antonio y Joaquin. An
tonio muerto el 10 de agosto de 1814, 
cura 'de' Lloró (790-97) y luégo de Car: 
tago hasta su fallecimien~o, con?luyo 
en 1806 la iglesia parroqmal, ded1cada 
a Nuestra Señora, de la Paz. 

5. Doctor Ignacio, graduado en ju
risprudencia en Bogotá, en 1760, se o
puso después del 778 a cátem;as ~n ~1 
Seminario de Popayán y aqu1 eJerCIÓ 
su profesión. Testó en 1802 pero mo
rirla durante la Reconquista, J?!les era 
en 1807 asesor de la gobernaciOn Y a
compañó a Tacón al estallar la guer;ra; 
casado con María Antonia AgustiJ?a, 
hija de Manuel López Moreno Y Bar-
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~ara Baca, y fu~ padre de : a) José Ma~ 
a,_ con Ascensión Mosquera a R 

IDU]er de AJeJ"andr e . ' osa, 
Rafaela · b) L · 0 arvaJal, Rosalía y 

· • msa; e) Gertrudis m~mada, mujer de Pedro V el ' ya men· 
jerez. Troncos o; d) Manuela. a:)o J. f!e 
guac¡a; f) Ignacio. g) Raf • ana 

nuel con M , A' aela; h) Ma~ 
'al doctor F;~n~isc ngela _Cajiao Pombo, 
dora Rincón ( 1 o dJ a VIer' con Helio-
Alb 

a os actores Lisíma 
erto y Francisco J . co, 

Angel ) aVIer y a María 
rruti ~ y con Clementina Guevara U-

a' a Juan Nepomueeno • · 
profesor del Seminario m t' canomgo, 
Pabl • uer o en 1880 

, o, con Asunción ca , ' 
Jesus con N , _ b mpo, a Maria ' .. n .. ram uro a e ]" 
Dionisia Candia a J 1. 1 aro ma, con 
.co J F ' u Ian, con el médi 

uan rancisco Usuriaga D lf: 
na c'j"b ' a e I. ~ _e .I e, y ~ Emilio, con Ana Var-
g~s) • 1) Gabnela · j) Pedro. k) A t 
nm · 1) Mi ¡ ' • n o-

~~~laE.X!~~fc~y· J~dl~:,n~~~~~' J:t d~:: 
Le

, • e arzobispo Iguacio 
on, de Braulia, de Ana Mari 

doctor Miguel· m) M' 1 a Y del 
Migu l ! Icae a; n) José 

, e ' presbitero, muerto el 869 de 
m~s d~ setenta años. Anterior al ma
tnmomo hubo Ignacio otra Maria Ma
nuela, casada con José Joaquín p -
Y ~adre de María Josefa, casada ~~a 
~~~ ~ria Al~arez del Pino (padres d~ 
d ru 1s, nacida en 1809 en Cartag ) 
. e Ana M~ría, célibe, Y de Matilde, r:u~ 
f.r ddel( proce~ venezolano coronel José 
-,m J af Berulda, Leticia, Manuela Ma-

ria ose a Y Leo ni das) . ' 
6-1BO., Jbosefa, Juan, presbítero Leo-

nor, ar ara e Iñigo. ' 

á Ve~asco. José Diego.-Nació en Popa-
y n, e Diego Velaeco Y Noguera f 
c?;arto alférez real desde 1687 • ];¡. ue 
CID 1a !enencia del gobernador .J erl:.: 
mo ose de la Vega y Valdés m , 
de Nevares en 1696 tom' ' arques 
disputas ll~madas de lo~ 1;¡~~:~J:: 
~ pambazos, fl!e por esta causa envia

o pres? a Qmto, depuesto del alferaz
go y mas tarde repuesto en él Fu . 
mer esp d 1 · e Pri-. . oso e a dama bogotana Dio 
msla Francisca Pérez Manrique h .. -
del presidente de la real audien · ' D~Ja · · p· ma Io-

t
ll;lSio erez Manrique, marqués de San-
lago, Y Juana Camb h b hi · . eros; u o cinco 

9 
JOS, .qu~ muneron tiernos. Murió el 
de JUnio de 1708; la viuda casó de 

nuevo con Baltasar Carlos d v· 
marqués de San Miguel de la eVe~~eros, 
be~ador de 1707 a enero de 1713 'ygoj 
morir legó sus bienes a los jesuíÍ:as. a 

En 1735 testó en Po , 
Dionisio Ve lasco que paydan 1 un Juan 
de J , (D' • se ec ara h" 
C ~se lego) Y de Isabel Man · 'Jo 
d ~ e;os y padre natural en Pannque 

e ose Adrián Velasco. Cr~emo amá, 
t~ ~e algún hijo de José Die o s se tra. 
siderase como su madre lg ' que con. 
'tD. aaesposd es e. e Jase hubo un h" a e 

d F 
. !Jo natura¡ ¡¡ 

ma O ranciSCO, quien testó en el a. 
~o F~~ l714, casado con Josefa Sán~~e

I e a de la Cruz, en ambas con prolez . e. 

. Velasco Juan Ailtonio.-Payanés 
pmdoso y rico adqUI·....; , muy ¡ t ' .... ,Lo unos solare 
a ex remo oriental . de su ciud d s 
los cual:s edificó la iglesia de ~~l ~en 
¡u~ dono por escritura pública a ~~' 
ralles carmelitas en 1689 D' - s 

antes había obtenido -el per~is~e~efnos 
so; .los trabajos comenzaron el 8 c3-
sep,tiembre de 1681, día en que se e e 
!Seoc.? l.a primera piedra. (Biblioteca ;¡-

nordas N' 53, pág. 128). e 

PoV!Ia,sco Juan Antonio.-Natural de 
p y~'. soldado de Nariño; apresad 

en . el eJido de Pasto, se libró de se~ 
fusilado, por, los conocimientos musica
esQ q.ue poseia. Lo enviaron amarrado 

a , Uito y de allí al Perú, en donde lo
gro pasarse a las filas republicanas 
para pe_J~ar en Junín y Ayacucho S~ 
establecw en Bogotá en 1828 M . d 
~~~o de la Virgen, a quien se. en~me:: 
bl ~, en todas sus tribulaciones, esta
l e~_o en esa capita1, en la Candelaria 
a ~~.sta de la Virgen de Dolores Di: 

fundiO e~ Bogotá el gusto por la ~úsi
~~5~ deJo muchos discipulos. Murió en 

, ' e~ la mayor pobreza.. Su padre 
babia Sido organista de la catedral 
muerto allá el 28 de febrero de 1802. • 

V!'lasco Julio César.-Nació en Po
~ayan en 1824, de Vicente Velasco y 

1 
ern":rda ~elasco y Quijano (Velasco 

gnamo León). Se recibió de abo ado 
ame el tribunal del Cauca el 7 d g 
ro de 1~4 7; fue secretari~ del c~b~f;~ 
~ de 1:,> Jefatura política del distrito de 
.opayan, secretano de la cámara provin

cial y de las gobernaciones de Popayán 
Y. P~to, gobernador de esta última pro 
VInc¡a ( 1~52) • diputado a la cámara d; 
ella, st;bdirector de la caja de ahorros de 
~opayan,. administrador de hacienda de 
.asto, diputado a la legislatura con$:. 

tituyente del Estado en 1857 . c. 

trado de la corte superior' jefe m~g~;~ 
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sección tercera de la secretaria gene-· 
ral del Cauca, oficial primero de la de 
gobierno, secretario de hacienda, que 
hiZO, en 1866, refaccionar y habilitar 
para of~cinas públicas var~o.s salones del 
e::x:tingmdo convento de nus10nes de San 
Francisco, que se convirtió entonces en 
casa de gobierno; miembro de la direc
ción de instrucción pública, profesor, 
secretario y vicerrector de la Universi
dad, puesto el último en cuyo ejercicio 
murió, el 19 de febrero de 1869. 

Fue esposo de Concepción Barona, hi
ja- de Manuel María Barona y Encar
nación Lemas, hija de Mariano Lemos 
y Hurtado y padre de nueve hijos, de 
los cuales sobrevivieron seis: Rodolfo, 
Leocricia, Elia, casada con Proceso Puer
ta, Julio César, casado tres veces y 
muerto en Tumaco, Maria Jesús de Cas
tillo y Luciano, muerto en Panamá, 
Rodolfo nació en Popayán el 22 de mar
zo de 1852, se graduó de maestro de 
escuela superior en la normal_ de Bogo
tá y ejerció el ~agisterio cuarenta y 
seis años, con puestos como los de di
rector de la escuela de varones de San
tander, director de las anexas a la nor
mal de maestros de Popayán, profesor 
en la de maestras, director de las es
cuelas de Riosucio, Manizales y otras 
poblaciones y profesor en varios cole
gios. Casó en Riosucio el 23 de mayo 
del 81 con Ramona Diaz, hija de Cle
mente Día.z Morku, y fue padre de So
fía, casada con el general Tomás C . 
Díaz, hermano de Clemente; Ramón, 
marido de Clorinda, hija de Vicente Ga
rrido Cañarte y María Jesús Villa; Ju
lio César, director de la escuela de A
ranzazu, casado allá con Margarita Os· 
pina; Rodolfo Alonso, con Julia, hija 
de Valerio Diaz, hennano de Clemente, 
y Julia Cock Báyer; Paulina; Ciernen-. 
tina, con Benjamín, hijo de Bibiano Pa
tiño y Anais Hurtado; Ignacio León; 
Elberto, director de una escuela en Ma
nizales; Teresa de Jesús, hermana de, 
la caridad; Luciliano; Climaco Antonio, 
dentista, casado con Tulla, hija de Pe
dro Cardona y Tulia Gallego, del Jar
dín, Antioquia;_ Carlina, con Jesús Ma
ria Salazar y Cecilia. 

Velasco Lucio.-Nació en Cali el 2 
de marzo de 1844 (Velasco Manuel Ma
ría); empezó a actuar en 1860, como 
soldado del ejército de Arboleda, y por 
rigurosa escala llegó al más alto gra
do en la milicia. De las faenas agrico-

las, a que se dedicara después de la 
guerra, lo sacó la rebelión del 76, en 
la cual tomó parte, y sofocada ella, bus
có refugio en Venezuela ; estuvo en 
Puerto Rico y Cuba y también en el E
cuador. En el 85. organizó fuerzas con 
las cualeS hostilizó a los revoluciona
rios, dueños unos dias de la plaza de 
Cali; en calidad de jefe municipal de 
esta provincia y comandante de su ca
becera continuó cooperando a la for
mación- de cuerpos militares y al aco
pio· de diversos· elementos hasta el tér
mino de la campaña._ El 95, de coronel, 
combatió en el norte, asaltó a Capita
neja y tomó prisioneros a los miem· 
bros del estado mayor de la revolución 
en aquella parte de la República. Esto 
le valió el generalato. El 97 lo envia
ron a la frontera meridional, donde se 
distinguió por la disciplina que estable
ció en los ·varios batallones que le to
có dirigir y por las mejoras materia
les que introdujo en las poblaciones de 
su residencia. Allá lo sorprendió la úl
tima guerra civil, en 1899, librQ varias 
batallas, . principal la formidable carga 
de Cuzumbo, y por su arrojo y valen
tia lo· denominaron León del Sur, así 
como años antes llamaron en el esta· 
do de Santander León del Norte al ge" 
neral Solón Wilches. Ejerció la jefatu
ra de operaciones en el Valle del Can
ca y de aquí marchó al Istmo, a la cam
paña, con el general Nicolás Perdomo, 
terminada· con la paz a bordo del Wis
consin. Hasta llegar a los ochenta años, 
deseMpeñó, por cerca de cuatro lustros, 
la jefatura de la zona militar de Oc
cidente o sea la comandancia de la ter· 
cera división del ejército, cuyos cuer
pos radican en estas regiones. En su 
carácter de jefe militar le tocó hacer 
una excursión por el Putumayo. Nom~ 
brado ministro de la guerra, declinó es· 
ta distinción. ·Murió en su ciudad -na· 
tal el 18 de febrero de 1925. Estaba 
condecorado con la cruz de Boyacá. 

Velasco Manue!.-Combatiente por la 
República, preso en Pasto en 1813. Lo 
creemos caleño e hijo de Mariano, quien 
testa en Cali en 1811; hijo de Manuel 
Velasco (hijo de otro Manuel y Mel
chora Rojas, nieto de un Velasco Agui
naf!'a) y Manuela Sánchez, payaneses, 
casado con Cristina Antonia Rodríguez, 
nadre de Juan Antonio y Juan María
ño, presbiteros, Francisco Antonio, Ma
nuel Maria, María Josefa, Maria Ma-
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nuela, Joaquina, Tomasa, Micaela y A· 
na María. 

Velasco Manuel Maria..-Nació en la 
h_acienda de Guayahonegro e] 8 de di
ciembre de 1811 y lo bautizaron en Can
delaria, vistió la beca en Santa Libra
d~ e] 27 de marzo de 1826, hizo estu
diOs de abogado y se graduó de doc
tor en 1837, en la universidad del 
C_auca. Es~ año fue presidente del ca
bildo caleno. El 12 de noviembre del 
38 fue nombrado secretario del gober
nador de la provincia de BuenaventU
ra, _que lo era el más tar.de general Eu
seblO Barrero; fue jefe político del can
tón ,de Cali, varias veces, secretario de 
la camara provincial, personero tesore
;r? de la provincia, presidente de 13. le
gislatura de B~enaventura el 55, juez 
l':trado de hac~enda y de cantón, ma
gist~ado del tribunal de Cali, senador 
D!iCional en 18~6, vicerrector del cole
giO de Santa Librada en 1841 y profe
sor allí de filosofla desde 1835 ; rector 
de 1858 a 60; volvió a este puesto en 
1886, tras cortos interinarios de los doc
tores _Belisario Palacios y Francisco A. 
~agana,. y lo sirvió hasta expirar el 
ano lectivo de 87-88. (De octubre de 
8~ _a julio siguiente fue rector Rodolfo 
Simsterra, para 89-90, Manuel Rebolle
d_o, para 90-91, el doctor Adolfo Teno
no etc.). Fue diputado a la asamblea 
Y. sn pr~sidente, en 1890. En el 70 fue 
vtcepresidente del consejo directivo de 
la emp~esa de navegación del río Can
ca; también del directorio del banco 
del Cauca. Introdujo a Cali una impren-· 
t~, 1!1 se~nda de esta ciudad, que fun
ciono aqm por un cuarto de siglo, has
ta 1870, en que fue trasladada a Po
pay~, para el gobierno del Estado. 
Muno en C~li el 29 de febrero de 1904. 

El payanes Agustln Francisco Velas
ca (Velasco Ignacio León), nacido por 
1753, muerto en 1837, casó en el Va
lle del Carica en 177 4 con Maria Ma
nuela, hija de Francisco Bedoya y Ma
ría Francisca Pérez y Cuevas, y fue 
PJldre de Manuel, muerto joven Ma
ria Leocadia y María Josefa. ca'só de 
~nevo, co~- María Agustina Patiño Ma
lina (Patiño Dolcey, Molina Cabal) y 
fue padre de Manuel María y Vicente, 
casados en el templo de San Francis
co de Cali, el 20 de enero de 1841 con 
Rafaela Y Mercedes Barrero (Bo~ero 
Vi~nte), respectivamente; Miguel An
toruo, casado con Felisa Valencia (a 

~afael, ~osé Cornelio, Benigno, Prb:ni
bva, Fehsa, Margarita y Carmen) · Pe.. 
dro . ~tonio, María del Carmen,' que 
~uno a. P?co de casada con Pedro ·Pa
tipo; Pr1m~tiva, con Manuel María Gar .. 
ces ( Garces Alfredo) y Dolores, con 
Roberto Silva (a Roberto, médico muer-
1:? en febrero de 1925 en Palmira, Da
me!, Enriqueta y Eva). 

. Hijos de Manuel Maria Velasco: Ser
giO, con Matilde Garcés (a Manuel, Car
los, Elena y María); Eusebio, con Inés 
Barrero y Barrero; Roberto, con la e
cu!ltoriana _!tosa Verdugo; Susana, con 
Chma~o Pena (a, Manuel, Antonio, Jor
ge, ~1cardo, Ma!J-a, Rita, Rafaela y A
delruda) ; Agustma, con el doctor Gon
zalo Córdoba; Clementina, con el ge
neral Carlos Patiño; Justiniana con A
driano Martlnez (Martlnez y 'Cabal)· 
Tulia, segunda mujer del doctor Córdo: 
b,a, Y Georgina, con José Vicente Mar
tmez. 
~jos de Vicente: Francisco, con Li

senia Barrero Rivera; Lucio con Ma
nuela Rengifo; Enriqueta co~ el gene
ral Jaime Córdoba; Mer~edes con E
d~o <!onzález; Vicente, ca~ Lucre
Cla Gonzalez Escobar, y Guillermo con 
Obdulia Barrero Rivera. ' 

Velasco Manuel José.-Hijo de Pedro 
Jo~. Velasco V~ldés y Josefa Diago, 
nac1o en Popayan en 1836, coronó la 
c~rrera de ley~ en la Universidad, ejer
CIÓ la profes10n y también diversos 
puestos de importancia, como los de 
presidente del tribunal de cuentas se
c:et~o y magi_strado del tribunal ~upe
nor, Juez supenor, secretario de la legis
l~tura (1869 y 1883), secretario de la le
gación en Caracas ( 1868) administrador 
de hacienda de Popayán, 'contador de la 
casa de moneda. Murió en Silvia donde 
estaba de juez de circuito el 11' de fe
brero de 1910. Había cas~do con Rosa 
Cuélla~, padres de Ana María, prime
ra muJer del general Luis Enrique Bo
nilla. 

Velasco Pedro Antonio.-Hermano de 
Manuel Maria, nació en Roldanillo el 11 
d~ noviembre de 1822. Empezó a estu
dmr en Cali y pasó a coronar sus estu
dios en Popayán, obteniendo la muceta 
de doctor en jurisprudencia en 1846 
Un año más tarde, fue vicerrector d~ 
Santa Librada; luégo, jefe polltico del 
cantón de Cali y diputado a la cáma
ra provincial (1849), juez de circuito 
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(51) presidente del cabildo caleño 
(1855). Como turista y comerciante per
Jilaneció algún tiempo en el Perú, se es
tableció más· tarde en Bogotá, donde 
nevó relaciones con import~tes perso
najes. Vuelto al Cauca, ~ue JU?Z en ~al
mira, adjunto a la subdirecciOn de ms
trncción pública de esa provincia y du· 
rante muchos años magistrado de los 
tribunales de Buga y Cali. Colaborador 
de El Ferrocarrll, entre los articulos que 
publicó en ese inolvidable semanario ca
leño, llamó la atención el titulado Ne-o 
cesi.dad de un idioma universal. Y a en 
el presente siglo, siendo miembro del 
tribunal del Pacífico, se retiró de la ma
gistratura y se le conced~ó ~na pensión. 
Murió en Cali el 20 de JuniO de 1912. 

Había casado el 19 de mayo de 1853 
con Maria Josefa, hija de José Anto
nio Patiño y María de los Remedios Ca
macho la cual le hizo padre de María 
Jesús- 'casada con Sergio Coba, Isabel, 
con Vicente Navia, Ignacio, con Justi
na García Enrique A., con Mercedes 
Alvarez Hurtado, viuda de Leonidas 
Flórez y padres de Leonor, segunda mu
jer del doctor Miguel Abadla Méndez, 
presidente de Colombia. 

Velasco Rodolfo.-Escritor y perio
dista caleño, hijo de Miguel Vela.sco Pa"'Y 
tiño y una señora Mesa, y nacido por; 
1842. Tuvo una imprenta en Buenaven
tura, la segunda de las que han f~
cionado en ese puerto, y en ella ed1tó 
en 1879 El Correo lle la Costa, sema
nario de cuatro páginas a dos anchas 
columnas, en cuarto. Fue el tercer pe
riódico porteño ; antes eXistieron El Co
rrillo y El Isleño, de exiguo formato, 
editados por Bonilla & Otero. Escribió 
y editó un texto de aritmética, <'!~ bas
tante mérito. Murió por 1893. HlJO su
yo es Donaldo Velasco, también escri
tor. 

Velaséo Tomás.-Militar y funciona
rio público, payanés, distinguido en la 
revolución de 1851, en defensa del go
bierno, en la campaña del Sur; jefe de 
estado mayor de la segunda columna 
de la primera división del ejército del 
Sur en 54 secretario de la cámara pro
vin~ial de' Popayán, también de la , le
gislatura constituyente del Estado 
(1857) y del senado caucano, director 
de la casa de reclusión del tercer dis
trito, alcalde, jefe político y notario de 
Popayán y gobernador de Caloto. Emi-

gró al Ecuador a causa de~ la ~~rra 
del 76 y murió en Quito el ano siguien
te, de unos sesenta y cuatro años. 

Fue casado con Isabel Castillo y Sil
va, padres de José María, Braulia, Bea
triz y Abelardo. 

Velasco y Castillo José Maria..-Na
ció en Popayán el 30 de septiembre de 
1853, hijo del anterior. Desde muy jo
ven se hizo conocer como poeta y es
critor; fue miembro distinguido de la 
''Escuela Literaria" (1869-73), redac
tor de El Canea, semanario de litera
tura y variedades (73-74), colaborador 
de la Semana Religiosa (1875-76) Y un 
artículo suyo en ese órgano oficial del 
obispo de la Diócesis concitó franca
merite- a la revuelta. Era entonces pre
ceptor de una escuela privada, denomi
nada Católica. Emigró al Ecuado~ en 
1877 y allá vivió consagrado largo tiem
po a la enseñanza. En 1888 fue nom
brado vicerrector de la escuela de ~e
recho de la universidad na~ion~l Y Sir
vió tal cargo algunos años. Ma_s tarde 
fue 'inspector escolar de Pasto, J~ez del 
circuito de Obando, rector del hceo de 
Naxiño, en Barbacoas, vicerrector Y rec
tor de la universidad del Cauc~ Y ad
ministrador de la aduana de Ip.ales. A 
su muerte, ocurrida en esa ci_udad. en 
abril de 1906, dirigía un. coleg¡o pnva
do de varones y era pres1de~te. del con
cejo municipal. Durante la. ~lbma g:ue
rra desempeñó un cargo m1~1~ de. u~
portancia en Popayá~. Pubhco en Qm
to y en Pasto colecmones de sus poe
sías y en Bogotá una corona f~eb;e 
de su primera esposa, la dama qmtena 
Amelía Daste, madre de Tomás Velas
ca Daste, escritor Y poeta. 

Velasco y Castro Pedro José.-Naci_ó 
en Popayán el 29 de junio de 1syo, hi
jo de PEidro José Velasoo y Valdes .. Es
tudió en el Seminario y en la Umver
sidad, de la cual fue profeso~ largo 
tiemno, especialmente de fr~· --~s, que 
dominaba y para cuya ensenanza pu
blicó un 'texto. Fue subdirector de la 
escuela pública de varone~ de Popa
yán (única entonces), archiVer~ de. la 
go bemación, secretario d~ u~ Juzgad~ 
de circuito,. oficial de la f1scaha del tn~ 
bunal superior, oficial mayor de la se
cretaría de. instrucción pública, oficial 
mayor de la de hacienda, s~cretario a~
xiliar de la asamblea nac10nal consti
tuyente y legislativa y administrador 
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general del tesoro, empleo que s , 
a su muerte l 15 d el'Vl.a 
1912 Colab ' ·e . e septiembre de 

. . oro en diversos periódicos 
60, esta vez a las órdenes de Arbol 
da. Fue mspector general del de e
ment<T de! Norte en 1859 Ll , parta. 
ronei. · ego- a co-r reVIStas de Popayán intr d . 

Imprenta de los Estado~ Uni~ UJO duna 
de fue en viaje de 1 os, a on., 
tuvo el sem . pLaacer, Y en ella sos-

. anarw Tarde 
d1do varias vece ' suspen-

(/e:::'scohii~!'\o ~:zuel José • Velasco 
cisca Vald' h". n) Y Marm Fran. 
co Luis Ves{d ~ IJa ~ei español Francis
yán en 17~5 es, Jqmen testó ~n Popa-

obstante la cult:;,. po~ la autoridad, no 
sustituído una oc:Sió: ~'!1 lenguaJe, y 
análogo de nombre El T.i'~ un papel 

V lasc o. . 

e. d • Y osefa Fernande.z d 
A:.S':a) yFuValencia (Valencia Pedr! 

n . e casado con Josefa Dia 
p e , o y , Noguera. Diego.-Hijo de 
ta_"P;[8"f' alferez real desde 1662 has
en el go"bi:~~s m~~c¡ue él in~rv!niera 
chivo del e b"Jd pal, no ~XIstla ar-

a I o, porque mngún d 

~~:C~ó;o :: ~!r~:~:; bt!r propuso la ~= 

go, madre del doctor Mll>llnel J sé V -
:"";( ~ con Rafaela Castro, hija

0 
de J:: 

de R aru..!- yVManuela Vergara, hija ésta 
aman ergara y Josefa Maist 

na nieta d J M erre-• ' e uan aisterrena y Ma 

positar 1 
1 

ave, para de
caj 08 pape es de la corporación 
les aenque g~a:daron los alféreces rea~ 
siglo xv'hiVIVIenda hasta mediados del 
la municipaliJ~. que ya hubo casa de 

ñi Fue hijo . de Iñigo de VeJasco y Zú
. ga. y m:'ndo de María del Campo hi
Ja de Diego y Luisa Jaramill . 'f 

rm Manuela Rodayega bisnieta de F -
f~~~a GVareclaía Rodcayeg~ Y Francisca ~: 

· seos astros· Alo Ant 
~o Francisco, Pedro José, Te~~':; de J~
sus, Carmen, mujer de Rafael Córdo: 
~' AJanuela, J?olores y Mercedes. Pe--

o osé, mando de Soledad Irra ori 
C:astro, padres d~ Marta, Ana Julia, k
na, Alonso, ~ose Vicente, Rafaeia, Su
:ana, :-na ~msa, .Arcesio, Rafaeia, Mar-padre de Jose' D" o, ue 1ego. 

D.En 1714 testó Diego Velasco hiJ·o de 
Iego Y Tomasa Fi ' 

¡eresa Cárdenas Pa~:r(;~d~:a~~ ~~n 
d~o) sJ,a~~-rynano legítimo de Cristóbal' 
con Gert Ian~ que t~sta el 44, casad~ 
M:agdalenaru~Is de M~~::iud~~ crole, de 
naturales, Pedro e Ignacia.' ermanos 

Velasco_ Y Valdés Pedro José.-Nació 
:- Popayan en 1811 y murió aquí mis-

o en 1875. Fue diputado a la . 
ra de Pop · b camavine. a~an, go ernador de esta pro-
.. Ia y ~as_ tarde, reformada Ia divi-

swn terntonal, ai crearse el estado 
~~a Canea, . go,bernador de las de Pal

Y. Qumdw; subjefe encargad d 
la sección segunda y J"efe d 1 ? e 
enla t' earmsma secre ana general del Cauca. 
c~ntador _d~ Ia gobernación de Po a~ 
~an, _admmistrador de correos S .J 
tmgmó como mandatario . e . IS
reorg_anizó Ia Universidad i,r~~esSls~a, 
~~~~a p~annc~al, arregló 'las cane:Z~~ 
T • evo a cabo otras mejores 

omo parte en divers . . · 
les desde 1828 as guerras CIVI
b~d ~' en que acompañó a O-
en L~ Í:a~erLor;z, con qu~enes venció 
manda . a, ue secretariO de la ca ... 
. f d ncia genera¡ del Canea en 1830 

JO e ': estado mayor en 1831 h. ' 
campana por el gobierno en 51 'vol~? 
a ser jefe de estado mayor el 54 y~ 

a e gnae!o Lean, de loS cuales han 
ca:md1, Maria, con Saiustio Octavio Guz-

B
man údeigado, y Alonso, con Carmen 

erm ez Concha. 

p Vei";SCC Y Vela.sco MigueL-Nació en 
opay~n por 1~6, estudió aqtú medici

nia Y and os despues coronó la carrera con 
e gra o de doctor en 1871 H" 
mas en 1860 f' · IZO ar-. ' en a vor del liberalismo 
fu_e secretano del gobernador del Dis~ 
~~l Federal, doctor Andrés Cerón en 
. ' y en seguida cirujano rnay¿r e 
mspector de los hospitales F d" tado y ta . ·· · ue Ipu-
65 d" :eJre no de la legislatura el 
rai e~p~8a o en 66 y ~7, senador fede-
1870 La t 69. Redacto en Popayán en 

oz del Canea, órgano radi 
cal. Se trasladó más tarde al E d -
fue muy b" . cua or ~en acogido y adquirió renom~ 
~fe PJofeswnal, aplicando los sistemas 

opa co y homeopático. Muy anú o 
de!d gener:;J Ignacio Veintemilla a !Ja 
cru a de este el 83 · .. ' • ' ' VIaJo por varios 
pruses y se radicó al fin en Guatemala 
d?nde tuvo amplia hospitalidad 1 ' 
bierno le e nf"' al y e go
extranjero o Eli~ -f~as misiones en el 
J't" d . InVI O a SU hermano po 
I wo octor César Conto a dom. T -

se .en aquella república. Murió ~~~Iar~ 
capital g;uatemalteca en agosto d 1911 
f¡:rteneCia a varias sociedades e cien tí~ 

as y ostentaba algunas condecoracio
nes. 
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Velasco y Zúñiga. lñigo.-Payanés, se
gundo alférez real y justicia mayor de 
la ciudad de su cuna, desde 1608 has
ta 1662, época de su muerte. Se hizo 
notar por su valor en la guerra contra 
Jos pijaos. El . y Gonzalo· Hurtado Ló
pez Prieto construyeron la casa 'e igle
sia que sirvió para Ios jesuitas. De. tal 
fábrica dio posesión al o hispo Francis
co de la Serna y Rimaga Salazar el 6 
de diciembre de 1640, y así pudo esta
blecerse el Seminario. Fue teniente del 
gobernador Juan Bennúdez de Castró 
y tenía el título de maestre de cam
po. Sustituyó en el alferazgo a Sebas
tián Magaña. 

Los Velascos tienen por tronco al ca
pitán conquistador Pedro de Velasco, 
hijo de Pedro Martínez de Rivella y Ma
ría Sáenz de Velasco, quien fue al ~e
rú en 1534, intervino en el descubri
miento y pacificación de esas regiones, 
ayudó a poblar a Cartagena y a Ura
bá, _se halló en el descubrimiento de esa; 
provincia y población de Anserma y en 
el descubrimiento y conquista de las re-. 
giones de Carrapa, Anna y Cartago; 
intervino en la camPaña contra Alvaro 
de Oyón; reprimió la insurrección que 
pretendieron dos capitanes de los de 
Francisco Hernández Girón e "hizo jus
ticia en ellos". A su costa dotó de tra
bajadores y familias las minas de La 
Plata, que cegaron los pijaos, reedifi
có a Timaná, estuvo en Jaquijahuana, 
fue uno de los trece capitanes que en

. traron contra Gonzalo Pizarra Y lo 
prendieron y prestó muchos otros ser
vicios hasta su fallecimiento, el 4 de 
noviembre de 1571 en Popayán, donde 
pasó sus últimos veinte años. Fue ca
sado con Catalina Moreno de Zúñiga, 
quien testó en 1625, viuda del capitán 
Juan de Montenegro. Hijos de Pedro y 
Catalina: a) Pedro Velasco y Zúñiga, 
nacido en España, o en Popayán según. 
Ocáriz gobernador de Neiva, casado con 
Leonor Belalcázar, hija, según unos, de 
Sebastián, hijo del conquistador, y Ma
ría Cabrera, hermana de Juan y según 
otros, de Francisco, hermano de Se
bastián, y María Herrera Sarmiento; 
padre de Iñigo, Francisco, clérigo, Juan 
y Jerónima, casada con Diego Delgado 
del Campo, padres de Diego, de Leo
nor de Ve!asco y Delgado, mujer del 
capitán Martín de Aguinaga (padres de 
Juan) y de Mariana, mujer de Juan 
Leandro de Bonilla, padres de Grego-

rio, con María Francisca Belalcázar; b) 
Leonor Velasco, casada con el capitán 
conquistador Francisco Mosquera y Fi
gueroa (Hurtado del Aguila. José) y con 
Alonso Ponce de León, el cual :r;:to le dio 
hijos. (Del primer enlace: Fran'cisco Fi
gueroa, Isabel Figueroa, Catalina de 
Zúñiga, Inés y Jacoba de Figueroa y 
María, Juana, Blanca y·Beatriz, monjas 
de la Encarnación) ; e) Andrés More
no, que en Juana Cacica hubo a Pedro 
Velasco, marido de Magdalena V ásquez 
Murillo y padre de otro Pedro, que tes
tó en 695, marido de María de Mide
ros, de Almaguer, padre de Pascuala, 
Salvador, Antonio e Hilario; d) María 
Velasco, monja; e) Beatriz Zúñiga. 

Iñigo Velasco y Belalcázar usó de se
gundo apellido el de Zúñiga; casó con 
Beatriz NOguera y Aragón, h~ja· de Die
go Noguera Valenzuela y Magdalena 
Vega Aragón, nieta de Lorenzo Nogue
ra y Beatriz Torquemada, Lope de Ve
ga Portocarrero, presidente de la au
diencia de Santo Domingo, y María de 
Aragón. Lorenzo Noguera tenía padre 
de igual nombre. Magdalena, viuda, ca
só . con Se bastián Belalcázar y Herrera 
y fue madre de María Francisca Be
lalcázar, citada. Iñigo fue padre de Die
go, Carlos, Lope, Iñigo Lucas (Velasco 
Ignacio León), Manuela, mujer de Ber
nardino Pérez de Ubillús, Jerónima, 
muerta en 718, casada con José -Mora
les Travega, y Cristina, mujer de Lo
renzo del Campo, padres de Antonio, 
marido de María· Velasco, caleña (aMa
nuela Casimira) y de J nana, mujer de 
Diego Ignacio de Agu.inaga y de J a
cinto Mosquera y Figueroa, sin prole. 
De Iñigo descienden el licenciado Mar
cos Velasco, que vivió en la segunda· 
mitad del siglo XVII, el presbítero A
gustín Velasco, que testó en 751, y el 
jesuita Juan Velasco, historiador, naci
do en Ríobamba en 1727, muerto en Ve
rana, Italia, en 1819. 

Catalina Moreno de _Zúñiga era hlja 
de Catalina de Zúñiga y del veedor An
drés Moreno Carvajal, armado caballe
ro por Fernando V en 14 75 e hijo de 
Hernando Moreno y nieto de otro An
drés. Hijos de Moreno Carvajal y la 
Zúñiga: a) Ana María Moreno de Zú
ñiga, casada el 583 con el capitán Díaz 
Sánchez Nárvaez, de Jaén, de los ven
cedores en J aquijahuana el 9 de abril 
de 548; b) Andrés, clérigo; e) Anto
nio; d) Hernando; e) Beatriz de Zúñi-
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ga; f) Brígida Alvarez de Zúñiga. g) C _ 
¡:lma; h) Gregaria, casada el 562 ca~ 

ernando de Ahumada, uno de los cin
C? hermanos de Santa Teresa que vi 
me¡on a Amé_rica, hijos de Alonso Ce: 
pe a y Beatriz Ahumada (Jerónimo 
Loren~o Cepeda, Hernando, Agustín y 
Antomo ~humada). Ahumada Zúñi ~ 
fue. Beatnz, casada con el caleño A; 
~nw ~nevara, ~in prole. El veedor hu: 

en uana Gómez a Manuel Moreno 
-.En torno al origen de Catalina de Zú. 
mga • han IloY!_~o las leyendas : hija d; 
~~~ te B Zumga Y una hija del mar-

.~ asto; nieta de Manrique 
u!'a hiJa del conde de Chinchón . bi{ 
meta. de Esteban y una hija del ~ond; 
de LI.~ares; tataranieta de Leonor y U· 
na hiJa . del ma:gués de Quintana, y 
~uarta meta de Imgo Arista, rey de Na· 
L ar:ra, Y de Leriana, hermana del papa 

eon m. Era, en realidad hija de Die
~o o Lope de • Zúñiga y L~onor Alvarez 

?rneJO, ~egun testamento que otor
go al monr, en Pasto, el 593. 

En el • ~~stamento de Catalina More
no de Zumga no constan más Belalcá
zares 9.ue lo~ citados; pero algunos ge .. 
neaJo.gistas mcluyen en esa familia a 
Feliciana y Ana María Est . • 
Popay • 61 · a VIVIa en 

. an en 9, casada con Melchor 
Fre~le .d~ Andrade; la otra, en 592, con 
el ~apitan conquistador Miguel Sarria 
vecmo de Cal?to, madre de Miguel Y 
t
Peddro de Sarna Velasco y posiblemen
e e Esteban. 

. Velásquez José Gregorio, Juan Bau .. 
tist~ y Marcos.-Presos en Catam.buco 
y diezmados en Pasto el 22 de enero 
de-1813 con ciento treinta y dos cam
paneros. 

Ve~squez Víctor.-Prisionero en la 
Cuc}ulla del Tambo, Ilevado preso a Be
gota el 6 de septiembre de 1816. 

~~r!ot ydprofesor del colegio público 
miS ra or provincial de hacienda' 

pr~ecto, e diputado a las asambleas deÍ 
an gu~ . ~auca y del _Valle, miembro de 
la comzsic;m .de suministros, empréstitos 
y expropiaciones en Bogotá. Murió en 
Santuano, departamento de CaJdas 1 

M
10 de marzo de 1924, casado con inés 

azuera. · 

Vera Manuel.-Fue remitido de lb 
rrab, .donde fomentaba el sentimiento .rae
pu IIcano a Q ·t -S~ ' UI o, con el encargo de 
1 amano a- Montes que lo confinase a 
as m?I}tanas de Mecas, adonde es se

guro ma: Era de las tropas del presi
dente Cmcedo, conocidas por caleñas. 

d V~r~ Nborberto_.-Prisionero después 
re a am uco, diezmado el 22 de ene
t 0 de 1813, en Pasto, con ciento trein· 
a y cuatro compañeros. No le t . 

muerte. oco 

VergaJ'& Angel Maria.-Nació en Ca
loto, l:'IJO .<l:e Nicolás Vergara (Verga
ra Lm~ Felix)' luchó por la República 
se hallo en el PJllo y otras acciones me~ 
morables y llego a capitán. 

Vergara Bla.s.-Nació en Cali or 
17~9. hermano de Luis Félix; hizo cfm
P!'na en 1811 Y 12 contra Tacón. Te
~a el grado de subteniente. Fue admi
n~~trad~r de tabacos. Reconoció a sus 
hiJOS VICen_te, Manuel Santiago, Perfec
ta, Margarita y Dolores. 

Ver~ara Bruno.-Concurrió en 1832 
a la ~amara provincial de Popayán, co
mo diputado por el cantón de Supía. E
ra sacerdote. 

11 Vdergara Liborio.-Nació en Cali el 
e enero de 1830 de Pedro 1 . 

Y: • de María del card,en Segura gny aCio 
no q • 1 17 , mu-!' UI e de diciembre de. 1908 

Vélez de Zúñiga Frlllllcisco.-8acerdo
te nacido en Cartago en el siglo XVI 
ch~tre~ arcediano, deán en Popayán' 
conusano del santo oficio y comisari~ 
s~bdelegado de la cruzada. Legó sus 
~uen~s para el establecimiento de los 

Habla casado el 8 de julio de 1858 . 
Marma !lJscobar, hija del doctor ;n 
nnel ~ose y de Mónica Malina. Empe:S 
estudios de matemáticas en Cal¡" d" , 
Pulo d F · , ISCle rancisco Chassard se fue a 
Europa y allá obtuvo el gr'ado de in
gemer~. En 1855 lo eligieron diputado 
a la ca~ara. de Buenaventura, pero no 
con~urrw. Director de los trabajos del 
~aromo de Buenaventura, al empezar 
estos la empresa organizada por el ge
neral Mosquera, en el 59,- ingeniero ·e
fe de la canalización del río Cauca ~
rect~o~ del ferrocarril del Cauca, o' del 
PaCiflCo, profesor de Santa Librada etc. 

Jesmtas Y murió en 1637 
d Otro V él e~ de Zúñiga, también sacer-

ote,_ ~ AJ:?-tomo, ocupó elevados puestos 
ecle~Iasbcos, llegó a arcediano de Po
payan el 628 y murió el 20 de noviem
bre de 1641. 

V élez Peniiia Ramón - Cart .. -, . . · agueno 
mumcipe, Juez del circuito, tesorero, se~ 
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Tomó las armas en diversas contiendas 
en defensa del partido conservador Y 
alcanzó a coronel. Fue jefe de est~do 
mayor de la fuerza que se trasladó al 
Istmo en 1885, a las órdenes de los ge
nerales Reyes y Montoya. 

De sus hijos ha sobrelido Jorge, tam
bién ingeniero, formado en Bogotá, pro
fesor y vicerrector de la univesidad del 
Canea. 

Vergara Lueas.--Oriundo de Popa
yán, hijo de .Nicolás Vergara y Catali
na Ortiz, de familia bogotana. Se gra
duó de abogado en la Universidad en 
1838. Fue juez letrado y juez de cir
cuito en Roldanillo, donde llamó la a
tención con el descubrimiento que p, r 
la tonga (datnra stramonium) hizo de 
asesinato, cuyos responsables fueron 
fusilados en esa villa; lo trasladaron 
de juez a Pasto, donde fue notario, fis
cal, ejerciÓ' otros cargos judiciales, úl
timo el de magistrado de ese tribunal, 
que presidía a su muerte, en 1894. 

Casó con Carmen !barra y fue pa
dre de los presbíteros Félix, orador, 0-
toniel y Celso, Lucas B., funcionario 
público, y doctor Luis Felipe, abogado 
que ha ejercido varios cargos oficiales. 

Vergara Luis Félix.-Nació en Cali 
en diciembre de 1785; graduóse de doc
tor en jurisprudencia en el colegio del 
Rosario y se recibió de abogado ante 
la real audiencia en 1810. Abrazó el par
tido republicano en la guerra magna y 
desempeñó varios puestos públicOs, en
tre ellos el de procurador del cabildo 
de Cali. Era en 1828 alcalde, e irrespe
tada su autoridad por el jefe militar, 
Vicente Gutiérrez de Piñeres, no le que
dó más camino que ocultarse, para evi
tar nuevos ultrajes. El cabildo protes
tó del atropeilo y lo exaltó a la jefa
tura politica del cantón. En 1830 con
currió como diputado por Tuluá a la
asamblea caucana de Buga y en este 
mismo año fue nombrado rector de San
ta Librada, cargo del cual se posesionó 
el 19 de julio de 1830 y ejerció en cua
tro años lectivos, hasta julio del 34. 
Su paso por ese claustro marcó gran
des progresos en la educación. El 8 de 
marzo del 33 se erigió la cátedra de ju
risprudep.cia, dotada con trescientos pe
sos anuales, la mitad, de los fondos del 
colegio y el resto, erogado por los pa
dres de familia que se comprometieron 
por escritura pública a consignar sus 

respectivas cuotas. Fue diputado a la 
cámara provincial de Popayán en 1832 
y senador al congreso nacional en 1834. 
En agosto de 1835, por separación de 
Nicolás Caicedo y Cuero, entró de go
bernador de Buenaventura, para ser 
subrogado a los cuatro meses por el 
doctor Tomás Núñez Conto. Fue dipu
tado a la cámara provincial de Buena
ventura el 36, vocal del cabildo y de 
nuevo diputado y presidente de la cá
mara en 1842. En 1837 obtuvo del go
bierno, en unión de José María Cuero 
y Caicedo y Nicolás Caicedo y Cuero, 
una concesión para abrir un camino de 
herradura del valle.del Salado al río An
chicayá. 

El impulso que él dio a Santa Libra
da siguió adelante. El 22 de julio del 
35 se creó otra cátedra de jurispruden
cia y como para ello se había echado 
mano de una partida sobrante después 
de pagar las cátedras de latinidad y fi
losofía y demás gastos del colegio, se 
fundó también una cátedra de teología, 
con ciento ochenta y dos pesos y ofer
ta de mejorarla. La cámara provincial 
reorganizó el plantel el 11 de octubre 
del 43, eon asignaturas de literatura 
(que comprendía gramática española y 
latina, retórica y urbanidad), filosofía 
(en tres cursos, lógica, metafísica, mo
ral y religión), teología y ciencias fí
sicas v matemáticas, que constituían a
quí una novedad, en dos clases: prime
ra, física, química, historia natural, a
gric'ultura ·y mineralogía; segunda, arit
mética, álgebra, geometria elemental, 
analítica, descriptiva y práctica, mecá
nica, geografía, cronología e ingeniatu
ra civil y militar. Estas dos cátedras, 
con mil pesos cada una y autorización 
para contratar los profesores en Euro
pa; se votaron dos mil pesos para li
bros, instrumentos y útiles en general; 
el sueldo del rector se elevó de cuatro
cientos a seiscientos pesos al año ; el 
de portero sacristán, a ocho pesos, en 
vez de dos pesos seis reales, y se su
primió el vicerrector. El 13 de octubre 
del 50 ordenó la cámara construir re
fectorio y cocina, para abrir interna
do, y se subvencionó con cien pesos a 
las beatas de la Merced, para que si
guieran enseñando a las niñas; el 15 se 
dispuso que el colegio de señoritas de
pendiera del consejo directivo de San
ta Librada. En cambio, desde el 4 7 se 
había separado del colegio la escuela de 
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nillos fundada por el presbítero Manuel 
Cuero. 

El doctor Vergara fue hijo del doc
tor Luis Vergara, procurador general 
del cabildo y padre de menores en 1809 
abogado de las audiencias de Santa F~ 
Y Quito, muerto el 15 de julio de 1813 
en su hacienda de San Marcos casado 
el 780 con Jerónima Rosa Caic~do pa
dres de Jerónima Luisa José Maria 
Luis Félix, María Josefa' Bias Andre's' 
M , E ' , ' ana ngracia y Pedro Ignacio. 

Abuelos paternos del doctor Luis Fé
lix, Ignacio Vergara Martínez y Toma
sa Caicedo Jiménez, casados en. Cali el 
15 de febrero de 738. Hijos de este ma
trimonio: a) Maria Car·mela, muerta el 
11 de agosto de 1812, mujer de Manuel 
Herrera y Fuente, padres del doctor 
Ignaeio; b) Luis; e) Felipe; d) Fernan
do; e) María Rita, esposa del alcalde 
ordinario Joaquín Fernández de Córdo
ba y Valencia, padres de José María 
Y José Joaquín; f) Nicolás, alcálde de 
Caloto en 785, casado con Antonia Yan
guas, quien testa en 825, hija de Jea
quin y de María Mosquera Alarcón 
(Mosquera Bonilla), y padres de: Mag
dalena, mujer de Manuel Velasco · Ma
ría ~ osefa, de José CariD.lo Terre~os y 
Martín~z, padres , de J ose Miguel, Ra ... 
fael NIColas, Jo.se Gabriel María, Ra
D?-Dna y Juan: Buenaventura; Ana Ma
na, de Antomo Carvajal (Carvajal Ber
n:-ldo de Qnirós) ; Tomasa, de Nicolás 
Sllva, (a Francisco Antonio con Fermi
na Valdivieso, Sánchez); Angel Maria, 
y Manuel Maria. 

Vergara Martinez testó en 1768; era 
gallego, de Orense, hijo de Sebastián 
Vergara y Francisca Martínez Arce Fei
joo; nieto paterno de Sebastián Verga
ra Y María Esteves, vecinos de Avalen
da, en Galicia. De este enlace nació 
también fray Diego Fermín de Verga
ra, agustino, o hispo de Popayán en 732 
promovido ocho años después al' arzo~ 
bispado de Bogotá, adonde no alcanzó 
a llegar. 

V«;rgar~ ~'!el Santiago.-Militar y 
func10nano pubhco caleño alcalde en el 
51, hizo la campaña de es~ año en Pas
to, con los generales Obando y Fran
co ; secretario del tribunal de Cali en 
1853, sostuvo la dictadura de Melo fue 
desterrado, siguió militando a favo~ del 
liberalismo, peleó en Batero el 77 · el 
85 se contó entre los revolucionarios 'que 
se rindieron en el boquerón del Dagua 

el 29 de marzo. Había sido también vo
cal de la municipalidad provincial, en el 
75. Estuvo de notario. Casó el 73 con 
Mercedes Naranjo. 

Vergara Pedro Ignacio.-Prócer de la 
Independencia, hermano menor de Luis 
Félix. nacido en Cali en 1795 o acaso 
después, estuvo en el Palo Juanambú 
~enoy, Yaguachi, Pichinch~, !barra, si~ 
hos de Pasto y Popayán Catambuco 
Mapachico y Sucumbías. ' Llevado er{ 
1816 a Bogotá, .fue de los que empedra
r?n la plaza mayor de esa capital; pa
so a las mazmorras de Puerto Cabello 
de donde pu<!_o volver a Cali, para ha: 
cer la campana del Sur, enrolado como 
teniente abanderado en el batallón San
tander. Fue jefe político canonal en 
1834 y presidente del cabildo en 50. Mu
rió en Cali el 5 de junio de 1871. 

Casó con María del Carmen Segura 
y Mendieta, madre del doctor Liborio, y 
con Aba Joaquina Caicedo. 

Vergara Raimnndo.-Prócer de la In
deuendencia, hijo de Santander. 

, yergara Vicente.-En los fastos po
líticos del Cauca aparece este caleño 
muerto de consunción el 20 de mayo d~ 
1~01, a .los setenta y un años, pues ha
bla nacido en 1830. Hizo armas al ser
vicio del partido liberal el 51 y el 54 
residió largos años en el Perú, dond~ 
casó con Carmen Vigil. Acababa de re
gresar a Cali cuando le tócó actuar- en .. 
tre las fuerzas que tomaron esta ciu"'" 
dad el 24 de diciembre de 1876. Fue 
elegido en noviembre del 78 miembro 
de la . municipalidad de Cali y alcanzó 
en nuestras contiendas annadas el gra~ 
do de coronel. En este carácter investía 
la jefatura militar de Cali en abril del 
79 Y en ella cesó a causa del levanta
miento de la fracción liberal denomina
da independiente, que subvertió el ré
gimen ·radical en el Estado y venció en 
Amaime (El Pindo), en Cali y en otros 
puntos del Valle el 21 de ese mes. 

Vergara y Velaseo Fra.nclsco Javier
En la sexta década del siglo pasado 
fueron a Popayán los literatos bogota
no~ y José María Vergara y Vergara, 
qmenes tenían entronques de familia 
con Mosquera y Arboleda, intervinieron 
en esa ciudad en labores periodísticas 
Y desempeñaron algunos puestos oficia
les; ambos casaron al pie del Puracé 
el primero con Paulina Velasco y Ve~ 

\ 
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lasco (Velaseo Ignaeio León), el otro 
con Saturia Balcázar (Balcázar Grijal
ba). José Maria redactó allí El Snr 
(1854), La Matricaria (1855) y algu
nos opúsculos. Eladio colaboró en los 
periódicos de su hermano y permane~ 
ció en la capital caucana hasta cuando 
estalló la revolución del 60, de la cual 
fue _partidario. Escribió en El Semana.,. 
rio, órgano del general Mosquera, y en 
esas columnas insertó varias traduccio
nes y un folletín, Muerto y Loco. El 57 
fue representado en la misma Popayán 
su drama El Oidor de Santa Fe, tam
bién su juguete cómico ¿Cuál gobierno? 
y en el 58 el drama Roland o el bandi
do de San Lotario. En Popayán, el 15 
de junio del 60, nació Francisco Javier, 
hijo suyo, a quien llevaron a Bogotá a 
la edad de tres años; en esa capital hi· 
zo su estudios en el colegio de Pío IX, 
que dirigia el ·doctor José Vicente Con
cha. En 1876 ingresó al ejército, sin 
descuidar por eso los estudios que an~ 
tes le permitieron ascender en la ca
rrera militar; en 1881-82, con el grado 
de capitán de artillería, fue instructor 
de las ·milicias de Cundinamarca; el 
mismo 82 recibió título de profesor en 
ciencias militares, previo examen ante 
un consejo designado por el ministerio 
de- la guerra, el estado mayor y el ca .. 
legio militar; el 84 lo nombró el pre
sidente de la República instructor de ar
tillería y de matemáticas para los ofi
ciales del cuerpo de artillería de la guar
dia colombiana, y en diciembre se le 
hizo sargento mayor y se le confió la 
jefatura de sección del estado mayor, 
después de haber desempeñado la sub
jefatura. Pasada la guerra civil del 85, 
durante la cual prestó señalados servi· 
cios al gobierno, recibió el despacho de 
teniente coronel (1886), se le dio otro 
ascenso el 94 y el año siguiente fue je
fe de estado mayor generalísimo. El 99 
era jefe de la sección de estadistica del 
estado mayor; al estallar la última gue
rra de tres años; lo hicieron comandan· 
te militar de la plaza de Bogotá, le con
firieron el . título de general de briga
da y lo designaron para jefe de una di
visión. Atendió con pasmosa actividad 
a todos los menesteres de la guerra, sin 
desatender la deferi.sa del orden y la 
tranquilidad en la capi~l; a sus des
velos por mantener expeditos servicios 
de comunicaciones, oportunas remontas 
y provisión de material de guerra, de-

bió el gobierno muchas de las ventajas 
adquiridas en el centro y norte de la 
República, sin excluir de ellas la victo
ria de Palonegro. Fue encargado de la 
subsecretaría del ministerio de la gue
rra y al volver la paz le otorgaron el 
despacho de general de división ( 1904) . 
Afanoso por la dignificación y mejor or
ganización del ejército, a las cuales pro
pendió desde su ingreso a la carrera, al 
implantarse la reforma militar renun
ció sus grados y fue como alumno a la 
escuela superior de guerra, en la cual 
estuvo luégo de subdirector; el congre
so le volvió a otorgar el generalato . 
Había sido también intendente general 
del ejército y en 1911 se le nombró di
rector del material de guerra, en cuyo 
puesto estaba cuando ocurrió su falle~ 
cimiento, en Barranquilla, el 21 de ene
ro de 1914. Como profesor de matemá
ticas, historia y geografía, perteneció 
a la escuelá militar, a la superior de 
guerra, al Rosario, a la normal, a la U
niversidad Republicana, a la escuela de 
comercio, al colegio de Maria y a otros 
planteles. Fue el 88 vicerrector de un 
colegio agrícola, con el doctor Juan de 
Dios Carrasquilla como rector. De Car
tagena le propusieron con insistencia y 
con grandes ventajas pecuniarias la rec~ 
toría de esa universidad, que no pudo 
aceptar por el cúmulo de labores que 
le absorbían en Bogotá y el plan que 
por ellas mismas se había trazado. Con~ 
currió en 1896 y 98 a la cámara de re~ 
presentantes y fue tenaz, hasta triun
far, para la expedición· de leyes tendien
tes a la mejora de las instituciones ar
madas. Fue _el 98 secretario de instnte
ción pública de Cundinamarca y antes 
había sido director de la biblioteca na
cional. Fundó en 1882 El Ejército, pri
mer periódico militar del país; el 97 a
sumió la dirección del Boletín Militar, 
establecido entonces como órgano del 
ministerio del ramo, que duró diez a
ños v siempre a su cargo; fue director 
de la Revista de Instrueción Pública, 
órgano del ministerio respectivo, y allí 
insertó valiosos trabajos propios, prin~ 
cipal, 11La Historia y su enseñanza". Re
dactó los Anales de Ingeniería, revista 
de la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros, de la cual fue miembro activo; es
cribió mucho en el Memorial del Estado 
Mayor y en diversas publicaciones téc
nicas más, fue cOlaborador de numero
sos periódicos y revistas de toda índo-
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le Y redactor, con el doctor José Vicen .. 
te Concha, más tarde presidente de Co
lombia e hijo de su maestro El Día 
fogoso _peri~dico de oposición ;u gobier~ 
no na~wnahsta ( 1897). Si descolló co
mo militar y periodista, dejó también 
nomb~e de geógrafo e historiador, con 
tr~baJo~ que revelan enorme erudición 
e. mfatJgable laboriosidad. La multipli
Cidad de tareas a que vivió dedicado o 
1~ falta de medios de publicidad impi
dieron que algunos de sus libros vieran 
:integramente la luz o quedasen -por en .. 
.t~ro redactados. Forman su bibliogra
fta =.Almanaque y Guía ilustrada de Bo
gotá P:""a 188~; Nueva Geografía de 
Colombia, escnta por regiones natura
les Y de la cual sólo apareció un abul
tado volumen, de los tres que debían 
compon~r la obra; Atlas completo de 
Geograf~a, de Colombia, con cien plan
chas; Nueva Carta geográfica de Co
lombia, división politica de Colombia de 
1906 ] 1908 ; Memoria sobre la cons
trncc_JOn de una carta geográfica de Co
lom~m Y de un atlas completo de Geo
graf!a Colombiana; Tratado de Geo
g~af•a Escolar; Texto de Geografía u. 
m versal; Texto de Geografía General 
de Colombia; Tratado elemental de His
~fi:a Patria; Capítulos de una Historia, 
CIV_d Y .JI!ilitar de Colombia; 1818, his
tona cnhca de la campaña de Venezue~ 
1~; lnstrn~ión_ para el combate; Servi
c~o d~ artillena de montaña; Primera 
historm general de la guerra rus<>-ja.
pon~a; Traducción anotada ·de la Geo
grafi& de Colombia de Eliseo Reclus, 
cuya parte fundamenta¡ es obra suya. 
Metodología y crítica histórica Y elC: 
me~ tos de cronología colombiana· El 
Ja,P?n, fo!l~to histórico geográfico; 'pa.x, 
cnbca militar; El origen de las razas· 
Topografía automática; traducción de 1~ 
Transformaciones de la estrategia del 
comandante Mordacq : traducción de las 
~formac!ones <le la Guerra de J. 
Col!m, e Indico de los archivos naciona
les, _obra. muy laboriosa y muy útil para 
la h1stona general de América la cual ha 
empezado a publicar el gobie~o. Recibió 
hono~es y distinciones de sabios y cor
porac~IOnes europeos y americanos y per
~neCia a diversas sociedades extran
Jeras. 

Vemaza: Comelio.-Caleño, nacido por 
1775, serVIdor. de_ laJ:~epública en la gue
rra magna, distingmdo en la campaña 

de Iscuandé, contra el gobernador Ta
cón. Llegó a capitán. 
~n Lla'!ogrande se estableció el es, 

pano! Jose Vernaza, hijo de Cristóbal 
Y de María Catarina Solimán. Casó allá 
con F~anmsca Crespo, hija legítima de 
An~oma Cob_o, y fue padre de María Ca
ta':_ma, bautizada el 743, mujer del es
P"'!'ol, Juan A~tonio Soldevilla, y de 
C_r1st?b~l, p~esb1tero, cura de Calima, 
Vlcano 1~tenno de Cali el 87, preceptor 
de la prunera escuela de esta ciudad 
de 1804 a 19, de servicios a la caus~ 
republic~a, munícipe. Vivía aún en 
1830. Vmdo José, pasa a Cali y sirve 
esta notaria desde antes de 1760 · casa 
d~ nuevo aquí con María Manuel~ Gar
cia de ~": Flor (García Alfredo), de u
n_a familia . de la mayor distinción so
Cial pero m ella ni sus hermanas alma 
de los salones caleños, sabía e~cribir 
por la aberraci?.n de algunos padres: 
p~ra que sus hiJas no pudieran comu
n.ICarse ~on los presuntos novios o ma
ndos. Vmdo de· nuevo, murió en Cali el 
25 de febrero de 1796. Vernaza García, 
o Vernaza Flores, como los llamaban: 

l. Manuel Cristóbal, casado el 87 
con María Agustina Espinosa. 

2. Vicente, nacido el 6 de febrero 
del 768. 

3. Cornelio, que casó el 97 con Ma
ría_ Carmela, hija de Pedro Prieto y Qui
tm;a Moreno, del Raposo; padre de Ni
~olás, M~nel Antonio y Trinidad, mu
Jer de VIcente Micolta y de Manuel D<>
lores Camacho. 

4. Jnan Bautista. 
5. Agustín, nacido el 78. 
6. Juan Antonio. 
7. Rosa, casada el 87 con el doctor 

Juan Francisco Espinosa. 
8. Josefa, con el doctor Luis Eraso 

Mendigaña, abogado de Santa Fe y Qui
to. 

9. Serafina, mujer de Felipe Rivas 
padres de Manuela (Vásquez Aníbal)' 
de Purificación, beata de la Merced d~ 
Leocadia, de Nieves, de Ascensión, ' ca
sada con ~- Espinosa, del presbítero 
Juan Antomo, ~~ Jesús y de Jerónimo. 

Suponemos hiJa del español a Nico
lasa V~rnaza, quien tuvo varios hijos 
en Cah, entre ellos José Joaquín Ver-
1?-aza, qu~ casó el 793 con Agustina, hi
Ja _de Cnstóbal Otero y María Luciana 
Qmntero. 

VernaJ!a José Nicolás.-Nació en Ca~ 
li el 21 de septiembre de 1826 y se re-
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cibió de doctor en las universidades de 
Popayán (1852) y Quito; profesor en 
la primera y en el Seminario, inspector 
de la antigua escuela naval de Guaya
qníl, gobernador de Pabnira el 58, ad
ministrador de rentas de esa provincia 
el 59; juez municipal de varios lugares 
de Colombia, fiscal del juzgado supe
rior, juez superior, fiscal, magistrado y 
presidente del tribunal del distrito de 
Popayán, miembro de varias socieda
des jurídicas y benéficas, de los conse
jos electorales, de las municipalidades 
y de las cámaras de provincia, entre és
tas, la constituyente del Cauca (Buga) 
el 55. Fue elegido magistrado de la cor
te suprema y senador. Desempeñó la 
secretaría de gobierno del Canea du
rante la administración del doctor Mi
guel Arroyo y ejerció dos veces la go
bernación del Departamento, a fines de 
1890, desde el 13 de octubre, durante 
una licencia al doctor Sanclemente, y 
a fines de 1892, por muerte del doctor 
Arroyo: ocupó la gerencia de la prime
ra institución bañ.caria que hubo en Po
payán, viajó por Europa, los Estados 
Unidos y otras repúblicas de América, 
colaboró en numerosos periódicos nacio
nales y extranjeros y escribió obras y 
trabajos sueltos sobre jurisprudencia, 
algunos de. los cuales publicó la socie
dad del ramo en Santiago de Chile. Sir
vió a su partido en los campos de bata
lla y fue en 1860 ayudante y secretario 
del general Jacinto Córdoba. Murió en 
Popayán el 8 de noviembre de. 1898, de ' 
presidente del tribunal superior. 

Casó con J ustina Delgado y Bueno. Su 
hijo único, Jorge Emilio, muerto en Po

, payán, su cuna, a fines de 1909, de cua
renta y ocho años, ejerció algunos car
gos públicos, entre ellos la prefectura 
de Popayán, y alcanzó el grado <le ge
neral en las guerras civiles. Fue casa-
do con Mercedes Diago Gortaire y con 
Blanca Mosquera Wallis, en ambas con 
prole. 

Vemaza Juan Bautista.-Nació en 
Cali un cuarto de siglo antes de expi
rar el XVIll, hermano de Cornelio. Sen
tó plaza en 1811, hizo la campaña del 
Cauca con Baraya, ese año, y las pos
teriores del Cauca y del Sur con Nari
ño. Alcanzó a capitán. 

Vema.za Manuel Antonio.-Nació en 
Cali en 1805, se alistó en el célebre ba
tallón Santander y figuró entre los ven· 

cedores en Pichincha, el 24 de mayo de 
1822. Fue alcalde de Dagua (1831), 
también de Cali, personero provincial, 
presidente del cabildo del distrito en 
57 y en 63, vocal de la municipalidad 
provincial en 1870 y en 82, año en que 
la presidió, diputado .a la legislatura del 
Estado el 63; gobernador de la antigua 
provincia de Buenaventura y más tar
de gobernador de Cali, nombrado por el 
general Payán desde Tumaco, el 6 de 
febrero del 62; para el 63 había sido 
elegido también senador de la legisla
tura. Fue agente de bienes desamorti
zados. Estuvo asimismo de personero 
parroquial y en esa virtud tomó pose
sió" de los ejidos qu!' reclamaba el pue
blo caleño y que dieron origen a las 
destrucciones de cercas en los cantones 
de Cali, Pabnira, Caloto y Buga, prin
cipalmente durante el gobierno del ge
neral López, de quien fue entusiasta 
nartidario y para conmemorar su elec
ción, el 7 de marzo del 50, hizo una 
fiesta en el hospital. El 54 fue sostene
dor del general Melo. El 7 4 cedió post 
mortem una dehesa a orillas del Cau
ca con cincuenta cabezas, en beneficio 
dei hospital. "Como fundador y tribuno 
de la Sociedad Democrática, combatió 
y se opuso al establecimiento de las 
sociedades revolucionarias que llevaban 
por nombre las Católicas. Como _miem
bro del comité que se estableció en es
ta ciudad en mayo de 1876 contribuyó 
a levantar la opinión contra los que 
entonces pretendían trastornar la Re
pública. Su incontrastable patriotismo 
le ocasionó una odiosidad profunda de 
parte de los conservadores", según ex
presaba el general David Peña, como 
jefe municipal, en oficio del 15 de no
viero bre de. 1877, a la secretaría de go~ 
bierno, a Popayán. Casó el 26 de en~
ro de 1837 con Rafaela Camacho, sm 
descendencia. Estos esposos apadrina
ron la cruz del cementerio de Cali, inau
gurada el 2 de noviembre del 80. El 
murió el 31 de agosto de 1891, después 
de retirarse de actos de su vida públi
ca reñidos con el querer de la iglesia 
católica. 

Vemaza Nicolás.-Nació en Cali en 
1799 hijo de Cornelio. Hizo por la Re· 
pública las campañas del Sur, fue se
cretario del general Flores, comandan
te de armas y gobernador de Imbabu
ra y ejerció otros cargos en el Ecua
dor, en cuyas luchas actuó. Murió de 
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fiebre amarilla en Lima, el 28 de abril 
de 1854. 

Casó en Guayaquil con Josefa Car~ 
bo e hijos suyos fueron: a) el general 
Cornelio E. Vernaza, de distinguida fi
guración, s.o b~e . todo en la época del 
gen~ral Vemtrmllla; padre, si no nos 
eqmvoc~os, de Luis Vernaza, que ha si
d? preSidente de la cámara nacional de 
diputados; b) Lucrecia casada con Ni
colás Muñoz, padres del coronel doc
tor Alberto Muñoz Vernaza secretario 
de la legación del Ecuador 'en Bogotá 
m~s t~de ministro aquí y en -Bueno~ 
Aires, literato e historiador, imposibili-
tado para aceptarle al doctor Antonio 
Flores el ministerio de hacienda el 88 
P?T no tener treinta años, que se exi
gmn ; casado con una Barrero bisnieta 
del payanés José María Borr~ro Baca 
(Borrero José Antonio); e) Carmen. 

Viáfara José María y Matías.-Solda
dos republicanos de la Independencia 
naturales de Santander. ' 

Victoria Manuel María.- Aguerrido 
lancer? vallecaucano, nacido por 1830 
Y po~Iblemente en Cali, era, según lo 
descnbe uno de sus contemporáneos 
Cordovez Maure, 11negrazo achocolata~ 
do! ~e constitución fornida, frente de~ 
pr1m1d~ Y coronada de cabellos lanu
do~, s1empre _cortados a raíz, pPmulos 
salientes, nanz pronunciada un tanto 
corya, mirada inquieta, gran'des orejas, 
Iab_ws gruesos con asomo de bigote, mag
n_ff~ca dentadura, larga chivera que aca
ncmba a menudo, manos y pies enor
mes, andar vacilante y metal de voz 
reposado y sonoro". Herrero en su ju
ventud, debió de abandonar el martillo 
Y ~~ yunque en el 51, para empuñar el 
fusil, en defen~a del gobierno legítimo, 
puesto en peligro por la revolución 
de aquel año. Miembro del pueblo libe
ral caleño, fue entusiasta por la políti
ca que seguía el círculo del general O
bando, los draconianos, quienes hicie
ron la revolución de 1854. Victoria fue 
de Cali hacia Quilichao, enrolado en las 
fuerzas melistas que comandaba el co
ron~l Francisco ~tonio Quijano y que 
tuvmron sorpresiva rota en la hacien
da de San Julián, en pasando el Can
ca. L?gró esc;.apar de allí, para verse 
complicado mas tarde en un delito co
mún; atribuyósele toda la responsabili
dad en la muerte de un ,sujeto adine
rado, de apellido Montehermoso, y fue 

condenado_ a muerte. Ya en capilla, al
gunos am1gos le proporcionan un caba~ 
llo. en el cual huye a las montañas de 
Pavas, donde por algunos meses capi
tanea un grupo de hombres que se co
locan fuera de la ley; indultósele y pu
do volver al valle, para figurar más 
tarde en el ejército del gobernador del 
Canea, general Mosquera a quien acom
pañ!L a Manizales y a la' sabana de Bo
?otá. Se hace conocer y temer como 
Jefe de la caballería y es herido en Su
bachoque. Tocóle trasladar de la capi
tal del país a Honda al procurador Cal
vo, a los Ospinas, al canónigo Sucre y 
a otros . vencidos a quienes se condenó 
a las bóvedas de Cartagena por la re
v_oluci?~ triunfante. De nuevo en la al
bnlamCie, estuvo en operaciones con
tra !os guerrilleros de Guasca, tenaces 
adal1des conservadores, a quienes no 
flfe posible domeñar por entonces. Por
tose como bueno en la defensa del cuar
tel de San Agustín, en Bogotá, en fe
b~ero del ~2, y a fuero de creyente, sal
vo ~on _peligro de su vida la imagen de 
Jesus, expuesta a desaparecer entre las 
l~as de que fue presa el templo con
bguo al cuartel. Fue a Panamá, en las 
fuerzas que condujo el entonces coro
nel Peregrino Santacoloma, que derro
c~ron el gobierno constitucional que fun
CIOnaba. en el Istmo. Empezó a organi
zar sociedades democráticas con los ne
pros del arrabal de la ciudad y para 
e~it.ar que siguiera adelante en sus pro
pasitos, se le envió a defender el puer
!,o de Buenaventura. Ocupó las monta.;. 
nas de Las Hojas, donde no pudo sos
tenerse, y hubo, de retroceder a la coa.:. 
t~. Al reorganizarse el ejército de opera
<:IOnes sobre el Ecuador, fue nombrado 
Jefe de la cuarta legión; fue segundo 
d~~ la I división caucana en 1864, tam
b!en segundo de la ITI división de Oc
Cidente en 1865 y de los vencedores en 
la Polonia, acción que puso término a 
~a re_volución conservadora de aquel a
no ; mspector de las milicias del mis· 
mo departamento de Occidente y jefe de 
la III división en 1867, todo esto ya con 
e!, grado de general. Desde la termina
cwn d.e la . guerra del 60 había fijado 
su ~~s1denc1a en Palmira, donde influyó 
dec1s1vamente en la política y por su 
carácter díscolo tuvo muchos alterca
d~s que le concitaron numerosos ene
nn~os, uno ~e ellos Juan E. Conde, 
qmen lo ataco en Palmira el 31 de di-
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ciembre de 1869. Con quienes mante
nía amistad era consecuente, sin dis
tinción de colores políticos; varios con
servadores le debieron a él la vida o la 
defensa de sus intereses en épocas de 
revolución. Ejerció la presidencia de la 
municipalidad de la provincia de Pal
mira y fue elegido diputado suplente 
a la legislatura del Cauca. Durante la 
administración local del general David 
Peña, realizó un cúmulo de desmanes 
que le granjearon mayor animadver
sión y aumentaron el odio que muchas 
gentes le profesaban, entre otras cosas 
por_..sus procederes nada ajustados a la 
ley, como el de haber vapulado en 1862 
a los presos políticos de la cárcel de 
Cali. Enamoróse de Dolores Luna, da
ma de condición social distinta a la su
ya y quien fue el 7 de junio del 70 a 
una representación dramática que en 
Palmira daba la compañía de Eloy Izá
siga. Los desdenes de la joven le sul
furaron contra el sujeto por ella pre
ferido, Bernardino Luján; riñó con és
te al terminar la función y aunque no le 
dio motivo, pretendió matarlo. No pu
diendo alcanzar su intento, disparó un 
trabuco sobre la gente que al oír la 
gresca se había aproximado. Murió a 
causa de esto un inofensivo padre de 
familia, conservador ajeno a la políti
ca, Juan de Dios Clavija, y quedó he
rido otro joven, Clímaco Jaramillo. To
dos los circunstantes salieron como pu
dieron; el agre~or quedó alli. Poco des
pués, varias personas· de modesta cla
se rodearon la casa que servía de co
liseo, para que Victoria no escapase. 
A primera hora de la mañana del 8 se 
presentó allí el jefe municipal, general 
Vicente Guevara Cajiao, y condujo al 
homicida a la cárcel. Guevara y el al
calde de la ciudad, Gregario Cabal, or-~ 
ganizaron una guardia de once hombres, 
a los cuales sólo pudieron proporcionar 
seis malos fusiles. Entre las nueve y 
las diez de la noche se presentó una 
partida como de doscientos hombres de 
a pie, encabezada por Daniel Herrera 
y Adriano González, que ahuyentó a la 
pequeña escolta, penetró a la pieza don
de estaba el prisionero, lo asesinó y se 
cebó en el cadáver hasta convertirle 
la cara en una masa informe. 

Vidal Francisco Javier.-Nació en Po
payán el 3 de diciembre de 1832, de Ber
nabé y de María Manuela Balcázar. De 
niño se distinguió por sus travesuras, 

indocilidad y desaplicación, pero pudo 
sobresalir en la escuela, gracias a su 
clara inteligencia. Dotado de hermosa 
voz y felices disposiciones para la mú
sica, lo dedicó su padre, que cantaba 
en las iglesias, al género religioso. En 
184 7 tomó lecciones de solfeo y teoría 
del profesor bogotano Tiburcio S. Hor
túa, y fueron tales los adelantos, que 
el profesor le dejó encargado de la cá
tedra que regentaba en el colegio se
minario, de los jesuítas. Expulsados es
tos religiosos, aprendió sin maestros el 
violín, la bandola y la guitarra, y sin 
nociones de armonía ni reglas de com
posición, dispuso numerosas piezas ori
ginales para guitarra, piano, orquesta, 
banda, misas, salves y toda clase de 
música sagrada y buen número de can
ciones eróticas, muchas de ellas con le
tra suya, pues es de advertir que te
nía facilidades para la poesía y era buen 
improvisador. En 1851 ingresó al colegio 
nacional, o antigua universidad, a es
tudiar agricultura, y en su ausencia, 
el profesor lo dejaba encargado de ia 
cátedra. Marchó después al Tolima, don
de vivió de la música y de la plat~da, 
profesión en que era muy hábil. En 
1860 hizo la campaña a las órdenes del 
general José Hilarlo López y alcarlzó 
a teniente; figuró en la política, y fue 
oficial de la secretaría de gobierne del 
Canea, el 67; fue empleado en el go
bierno del presidente Leitón, en el To
lima. Pasó a Antioquia, donde fue nom
brado fiscal suplente de ese distrito ju
dicial y continuó cosechando lauros co
mo profesor de música y compositor, 
no obstante haber carecido de opnrtum
dad para hacer estudios de acmoma y 
composición. Su muerte ocurrió en MP-
dellin el 17 de diciembre de 1386. 

Como antecedentes de esta familia, 
conocemos a ![anuel Vidal y Liendo, 
quien testó en Popayán en 789, casa
do con Maria Manuela Domínguez, hi
ja del payanés Manuel Domínguez y 
María Gómez, nieta paterna de Ignacio 
Domínguez y María Agurto. Vidales Do
mínguez, Paulina, Eduardo y Bernabé. 
El último testó en 1830, casado con Te
resa del Basto y padre de María Tere
sa, mujer de Rafael Vargas Matajudíos. 
De Paulina o de Eduardo nacería Ber
nabé el padre de Francisco Javier Y 
de Pedro José. 

Vida! Luan.-Prócer de la Indepen
dencia, natural de Popayán. 
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Vidal Pedro José.-Músico nacido en 
Popayán el 20 de juuio de 1834, de Ber
nabé Vida! y Maria Manuela Balcázar; 
desde muy niño mostró afición al divi
no arte y a él dedicaba los cortos ins
tantes que sus tareas escolares le de~ 
jaban. A los 16 años poseía conocimien
tos suficientes para enseñar, y en unión 
de E!U hennano Francisco Javier regen
tó la clase de música en el colegio de 
los jesuítas, a satisfacción de éstos y 
hasta cuando la expulsión de la comu':' 
nidad tenninó con el plantel. Fue. años 
más tarde director de la Sociedad Fi
larmónica, establecida a ejemplo de una 
que había funcionado en Bogotá, ca
tedrático en el Seminario, durante el 
gobierno eclesiástico del doctor Pedro 
Antonio Torres, en el Colegio Mayor o 
universidad, esto último en diversas épo
cas. Llamado a Bogotá, como primer 
violín de una compañía de ópera, ob
tuvo magnificas triunfos al lado de los 
profesores Achiardi y Quevedo. De re
greso en Popayán, siguió dirigiendo la 
orquesta y el canto en todas las fun
ciones religiosas y profanas. Se tras
ladó a Medellín en 187 4 y se ofreció 
como profesor a los padres de familia 
y a la juventud. Dijo la hoja periódi
ca más importante de entonces en la 
Montaña, El Heraldo: "Si él hubiera 
hecho estudios en el extranjero, si si
quiera hubiera oído tocar a algún buen 
violinista, no sería tánta nuestra admi
ración; pero sabiendo que se ha forma
do solo, sin un modelo a quien imitar, 
adquiriendo un estilo propio y una su
blime y limpia ejecución, es cosa que 
no sólo nos ha admirado sino que ha 
excitado nuestro orgullo nacional". 
Pronto fue conocido y apreciado; quin
ce años estuvo de profesor de piano y 
otros instrumentos en casas particula
res y establecimientos de educación; 
organista de la catedral, organizador 
de coros y orquestas, ejecutante en e~ 
llos. De nuevo en Popayán, a partir del 
89 se dedicó también allá a dirigir la 
orauesta y a dictar clases, hasta su 
muerte, ocurrida el 16 de abril de 1915. 
Como compositor, si bien no logró el 
dominio de la composición, por no ha
ber podido estudiarla, dejó obras ins
piradas, especialmente en el género sa
grado, siendo de notar una m~sa de ré~ 
quiero compuesta en colaboración con 
su hijo Gonzalo, para el primer aniver
sario de la muerte de su primera espo. 

sa, Dolores Pobreza, ocurrido en Po
payán en 1894. De ese matrimonio hu
bo otro hijo, Javier. Trasladada la fa
milia a Medellín en 1872, allá se radi
có definitivamente Gonzalo, quien ha
bía nacido en la ciudad del Puracé el 
23 de noviembre de 1863, y al lado de 
su nadre empezó estudios musicales, 
que luégo perfeccionó con el maestro 
italiano Azzali. Ha sido profesor de la 
escuela normal de varones de Medellín, 
subdirector y director de la escuela de 
música de Santa Cecilia (1899-90), 
maestro de capilla de la catedral, otra 
vez director de Santa Cecilia, vocal de 
la comisión diocesana de música sagra~ 
da y varios años director de la banda 
militar y de la orquesta "Vida!". Intro
dujo una imprenta musical, en la cual 
ha publicado diversas producciones pro
pias y ajenas y ha editado ·Una revista 
del ramo. Ha sido colaborador literario 
de diversos periódicos y revistas y ha 
espigado en el campo de la poesía. Miem
bro honorario de la Academia de Músi
ca de Bogotá y del Circulo de Bellas 
Artes de la misma capital. Casó en Me
dellin con Teresa Villegas y ha fonna
do una familia de artistas, en la que 
se destacan sus hijos lndalecio, nacido 
en 1896, profesor de piano, violín, oboe 
y armonio, y María Teresa, igualmen· 
te notable profesora. De Gonzalo dijo 
el maestro Padovani : • 'Es una gloria 
nacional. Tan sencillo y modesto y tán
to que sabe y siente. De inspiración fe
liz y técnica verdadera. Se la puede juz~ 
gar por su banda. Tan pequeña y tan 
buena. Ahí ha realizado un prodigio en 
el arte antioqueño nacido y sostenido 
a golpes de constancia y de fe. Senci
llamente, me quedé asombrado en el en
sayo de Aida; es una maravilla de afi
nación". 

Villaquírán Espada Manuel Ma.ria.
Nació en Cali y de corta edad empezó 
a figurar con discursos en la Sociedad 
Democrática; se le llevó al cabildo y 
fue presidente de esta corporación en 
el 53; el mismo año ocupó asiento en 
la cámara provincial ; en 65 y 66 fue a 
Popayán, a la legislatura del Estado; 
el 67 concurrió al senado nacional. Guar
daparque, tesorero municipal, contador
interventor de la aduana de Buenaven
tura, administrador de la de Tumaco, 
director de la biblioteca "Santander". 
que funcionó un tiempo en el colegio 
de Santa Librada, vicerrector (1877) y 
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profesor aqui de fisica y de qulmica, 
preceptor de la escuela pública de :va
rones, fiscal del departamento JUdiCial 
del Norte. Murió en Cali el 10 de Julio 
del 89. • 

Fue hijo del payanés Manuel Mana 
Villaquirán, quien marchó al Sur con 
las tropas del presidente Caicedo y pre
so en Cata.mbuco, fue diezmado con 
ciento treinta y cuatro soldados y cla
ses diez de los cuales fueron pasados 
po~ las annas el 26 de enero de 1813, 
y Maria Jesús Espada. Casó el 29 de 
marzo del 57 con Victoria Pía Barona, 
hija del doctor José Maria Barona Y 
Maria lgnacia Pizarro. El prócer Villa
quirán murió en CaQ en 1883. 

Villarreal N.-Hijo de Pasto, radica
do en Lima donde fundó en 1839, en 
asocio del 'periodista chileno Miguel 
Luis Amnnátegui El Comercio, diario 
que tuvo magnifico éxito desde sus co
miezos a tal extremo que a los pocos 
años ~endió su parte el socio, en diez 
mil .soles, y se trasladó a Europa. 

Villota Bias de la.-Teniente gober
nador de Pasto, fogoso partidario del 
antiguo régimen. Cesó en ~1 gobier~o· 
civil de esa ciudad al termmar el ano 
1812 y fue sustituido por Tomás San
tacruz, a quien trató de indispone: con 
sus superiores jerárquicos, presentánd~
lo como poco entusiasta por el serVI
cio del Rey y hasta inclinado a los re
publicanos. Al dejar el gobier~o _cont_i: 
nuó sirviendo de militar, se d1stingwo 
en varias campañas y mereció elogios 
por su denuedo en algunas acciones, en
tre ellas el rechazo del ataque de Na
riño a Pasto, que le valió el .as.censo 
a coronel de milicias, el 28 _de JUlio ~el 
14. También fueron ascendios ese dm, 
por igual causa, Ramó~ Zambrano, a 
teniente coronel; Francisco Santac~z, 
a capitán de milicias; Lucas Soberon, 
José Rosero Estanislao de la Villota, 
Javier Sant~ruz, José !barra y Bur
bano Estauislao Merchancano, Ignacio 
Ros~o, JOaquín Paredes, Juan José ~o
lo y Antonio Merchancano, a capita
nes· José Eraso, José Folleco, Carlos 
Iba:ra y Burbano, José Mariano Maya, 
José Maria de la Torre, Antonio Mar
tínez, Pedro Santacruz, Manuel Bena
vides Manuel Delgado y Narváez Y Jo
sé G~errero y Bravo, a tenientes de 
milicias; Joaquín Gómez, Santos Mon
cayo, Calixto de la Torre, José Jara-

millo, Antonio Rangel, Antonio Paz, 
Silvestre Ramos, Tomás de la Guerra, 
Ramón Burbano, a subtenientes de mi
licias; Andrés Rabi, Vicente Cabrera, 
Bias Eraso, Francisco Hidalgo, José Dá
vila, Nicolás Bandemberghe, José Echa
nique y José María Sáenz, graduados 
de subteuientes. Parte de los nombra
dos era compuesta de ecuatorianos. 

Villota Eliseo.-Sacerdote jesuíta, na
cido ~en Pasto el 3 de mayo del 62, hi
jo de José Ignacio Villota Polo y Pau
la Muñoz Bucheli. A los dos meses de 
nacido murió la madre y criólo su tía 
Tomasa Villota de Gutiérrez; también 
perdió su padre a los seis años, y otro 
tio, Manuel Villota Polo, lo llevó a edu
car a Quito, primero en la escu~la de 
los hermanos cristianos, en seguida en 
el colegio de San Luis; de éste pasó, 
a la edad de trece años, al noviciado de 
la compañía de Jesús, en donde hizo 
sus estudios profesionales y los comple
tó en los Estados Unidos. Allá fue or" 
denado sacerdote y regresó al Ecua
dor, para desempeñar importantes ofi
cios de comunidad, muchas -veces de 
superior. A fines de 1913 pasó de rec
tor al seininario de Pasto, y permane
ció aquí tres años. En varias ocasiones 
fue propuesto para obispo de Pasto, Y 
en la última vacante, de 1916, fue de
signado por la Santa ~ede para ocupa_r 
dicha silla pero murió en Cotacachr, 
el 23 de f~brero del 17, victima d~l ce
lo apostólico ejercido en las m1s10nes 
de los pueblos del litoral. ecuato~i.ano. 
Austero consigo mismo, dlCe su bwgra
fo, no escatimaba en ciertas ocasiones 
la alabanza para otros ; profundo cono
cedor de idiomas antiguos y modernos, 
nadie habria descubierto en él al poli
glota científico. 

Villota Francisco de la.-Más de tres 
siglos lleva en el Sur la familia Villota, 
que aportó a Pasto a fines del XVI. Ya 
en 1615 figura el pastuso Juan Villo
ta como primer vicari~ eclesiástico d:e 
esa ciudad. El propio ano, otros do.s VI
Ilotas asimismo pastusos, Martín Y· 
Fran¿isco adquieren regimientos a per
petuidad ~n el cabildo, mediante el pa
go de cuatrocientos pesos al real teso
ro cada uno. Por la misma época, dos 
españoles, Andrés y Juan Villota,. de 
las montañas de Santander, se radrcan 
en Pasto y fonnan alli familias. A fi
nes del siglo XVII figura Bernardo, 
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pastuso, sargento mayor, fallecido en 
su ciudad natal el 21 de noviembre del 
718 padre de otro Bernardo, casado 
con María Rasero Zambrano, padres és~ 
tos de Crisanto Villota, marido de Ma~ 
riana de la Barrera (hermana del co· 
ronel Manuel de la Barrera), de Mar
garita Villota, tronco de los Zaramas, 
y de cinco más. Villotas Barreras : 

l. Manuel José, nacido el 28 de ma
yo de 1779, desempeñó importantes 
puestos municipales. En 1827 casó en 
Funes con Mercedes Polo Santacruz. 
Escapó milagrosamente de ser arrojado 
al Guáitara o fusilado en Quito en 1823. 
Murió en Pasto en 1848. Fue padre de 
José Ignacio, Isabel Josefa, Manuel y 
Tomasa, troncos respectivos de Villotas 
Muñoces, !barras Villotas, Villotas Zam
branos y Gutiérrez Villotas. 

2. Pedro María, nacido el 12 de a
gosto de 787, regidor de la municipa~ 
lidad de Pasto, arrojado al Guáitara en 
1823, unido con su primo hermano el 
jovencito José María Ramos Barrera, 
por orden de Ignacio Sáenz y Cruz Pa
redes. 

3. 11En dos de enero, año de mil se~ 
tecientos y noventa, ex licentia. parrO
qui, bauticé, puse óleo y crisma a Fran~ 
cisco Solano, hijo legítimo de don Cri~ 
santo de la Villota y de doña Ana de 
la Barrera, vino de nacido en este mes
roo día: y de ello lo firmo ; fueron sus 
padrinos don Basilio Ramos y Francis
ca de la Barrera, a quienes advertí las 
obligaciones etc.-José Casimiro de la 
Barrera". 

Francisco se educó en Lima, de don
de regresó a recibir las órdenes sagra
das y se separó del mundo y de su fa
milia, en una ermita que al efecto edi
ficó junto a la capilla situada a orillas 
del río y que por esto lleva tal nom~ 
bre (Jesús del Río). Mejoró esta capi
lla y construyó una casa para ejerci
cios espirituales; diose a predicar la 
pureza de costumbres y frecuencia de 
los sacramentos, alternando esta labor 
con la asistencia a los enfermos. Qui
so, con los elementos de que disponía, 
establecer el instituto de san Cayeta
no Teatino o el de san Camilo de Le
lis, pero el obispo ·de Quito, doctor Ra
fael Lasso de la Vega, a cuyo cargo 
corría la administración de. la actual 
diócesis de Pasto, dispuso que se es
tableciera la congregación de san Feli
pe de N eri ; dicho prelado se trasladó 

a Pasto e instaló la congregación, pa
ra lo cual dio al fundador, padre Villo
ta, como socios, ocho alumnos o novi
cios, unos ya clérigos y otros con ór
denes menores, y así comenzó la ob
servancia de la regla de san Felipe. El 
mismo padre aportó para congrua su 
haber paterno, los bienes que él había 
adquirido y a esto se añadieron cinco 
mil pesos qae dio el obispo. Muy ilus
trado, se distinguía por la austeridad 
de su vida y mortificaciones a que la 
sometía. Ayunaba ordinariamente tres 
días a la semana, su alimento era es
caso y muchas veces lo mezclaba con 
sustancias extrañas y desagradables; 
usaba un servicio de barro, maceraba 
el cuerpo con disciplinas todas las no
ches y usaba cilicios. Vestía una sota
na muy tosca, calzaba a barcas negras 
y cubría con una especie de capi11o la 
cabeza. Durante veinte años no salió a 
la calle y sólo moraba en su celda y 
en la iglesia; ni bebió agua en ese lap
so, salvo por remedio, ni se mudó de 
ropa interior ni exterior, que se le caía 
a pedazos, pues en todo ese tiempo no 
empleó lavandera. En 1834 se prepa
raban grandes fiestas de plaza, a las 
cuales se opuso tenazmente y había a
menazado al pueblo con castigos celes
tes; en ésas ocurrió, el 20 de enero, un 
terremoto que causó grandes estragos 
en Pasto y regiones vecinas; las gen
tes sencillas tomaron ese sisnio como 
castigo divino, de antemano anunciado, 
y el prestigio de Villota fue en aumen
to. El oratorio de San Felipe fue insti
tuido canónicamente en Pasto por bre
ve pontificio de 1836. Tres años más· 
tarde, con motivo de la ejecución de la 
ley de supresión de los conventos me
nores de Pasto, a la que el _pueblo se 
oponía, intervino el sencillo religioso, 
dando así, inopidamente, origen a le
vantamientos que luégo se generaliza
ron y constituyeron la devastadora gue
rra civil de 1840-42. Murió el 20 de ju
lio de 1864, de una afección a los ri
ñones. Tan pronto como se supo su 
muerte, el pueblo invadió el oratorio y 
muchas gentes querían fragmentos de 
su cuerpo y vestido, como reliquia; le 
arrancaron con ese motivo parte de una 
oreja y fue preciso que la autoridad 
pusiera guardia para impedir que lo 
despedazasen y quitaran las ropas. De 
todas las iglesias de la ciudad se dis
putaban el cadáver para hacerle exe-
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quias ; éstas, después de estar tres días 
ex.puesto, se ·celebraron en la catedral, 
por pedimento. de las autoridades civi
les y eclesiásticas y el pueblo; hubo do
bles por ocho días y el mismo tiempo 
permaneció ~~lutada Pasto por or~en 
del jefe mumc1pal; el duelo general Im
pidió unas fiestas que tenían mu?hos 
preparativos y a las cuales como Siem
pre, habíase opuesto Villota. (Otrora 
el apellido era De la Bellota, mas pa
reciendo grotesto, por el empleo que se 
da a ese fruto, cambiáronle la ortogra
fía y andando el siglo diez y nueve le su
primieron la preposición y el artículo). 

Villota José.-Figura entre los pas
tusos que estuvieron en 1812 por la· 
causa republicana; muy adicto al pre7 
sidente Caicedo, desempeñó el cargo der 
procurador de su ciudad natal en esa 
época. 

Villota José lgnacio.-Hijo de Ma
nuel José, sobrino del padre Francisco, 
nacido en Pasto, donde casó con Pan
la Muñoz de Ayala y Bucheli, quien lo 
dejó viudo al poco tiempo, con un hi
jo, Eliseo. Dedicóse al sacerdocio, lo or
denó en Quito el obispo Yerovi en 1865. 
Fue vicario general y rector del semi
nario de Pasto, cargos que no le impi
dieron entregarse con gran celo al con
fesonario, al púlpito y a ejercicios es
pirituales públicos- y privados. Murió 
muy joven, el 30 de octubre de 1868. 

Villota Juan María.-Nació en Pas
to a fines del siglo XVIII, de Maria
n~ de la Villota y Máxima Bucheli. En. 
la memorable jornada de Funes, en oc
tUbre del año 9, con José María Del
gado Polo, José Soberón, ,Francisco ~a
vier Santacruz Villota, Lucas Soberon, 
Tomás Miguel Santacruz Villota, Ra
món Benavides, Lucas Benavides, trein
ta y cinco fusileros y el cabo Juan Jo-· 
sé Polo Santacruz, rindió las tropas 
quiteñas, que venían bien armadas, to
mándoles ciento siete prisioneros, ar~ 
mas y rico botín; los quiteños eran cin
co mil; los realistas, trescientos. En los 
tiroteos de la derrota de los días 20 Y 
21 de septiembre de 1811 en la provin
cia de los Pastos, los realistas les mata
ron ochenta y Villota Bucheli, ya ca
pitán, con sólo diez y seis hombres a
presó al capitán Ramón Chiriboga y se
senta soldados, a quienes quitó ochen 
ta fusiles. Acometido lo mismo que u-

nos pocos valientes más, por sí sólo 
tirando del sable, mató ocho agresores' 
en el Juanambú, luchando con Macau~ 
lay. Fue enviado al campamento de es. 
te jefe a proponer un avenimiento. En 
CatamÍmco, Villota y Francisco Delga
do, con unos pocos hombres, mataron 
ciento ochenta, les quitaron las armas 
e hicieron prisioneros más de cuatro
cientos, con el presidente Caicedo, Ma
caulay y toda la oficialidad. En la cam
paña de 1814, contra Nariño, era uno 
de los principales subalternos de Ayme
rich con el grado de comandante de nu~ 
licia's. Murió en esa época, a causa de 
una herida en Tasines. "El incompara
ble don Juan María de la Villota, el 
honor de la Patria y terror de los re
beldes", lo llamó el cabildo de Pasto 
en 1816. 

Villota Juan Ramón.-Era en 1812 
primer alcalde de Pasto y al tomar es~ 
ciudad los republicanos, se manifesto 
adicto a la causa democrática, por lo 
cual le confirmó el cargo el presidente 
Caicedo. 

Villota Miguel María.-Nació en Pas
to el 5 de agosto de 1825 ; estudió filo
sofía y jurisprudencia en Quito y regre· 
só a la Patria. Empuñó las armas en 
1854, con grado de sargento mayor; al 
terminar la campaña fue ascendido, 
prestó señalados servicios a la causa 
conservadora en 60-62, y en ~se tiem
po fue elevado a coronel; hizo lo mis
mo en 1876 y 85, en cuyo año se le hi
zo general del Estado, por su actua
ción contra los revolucionarios de Tie
rradentro, y general de división en 1895. 
Por último, en 1899-902 estuvo como 
inspector del ejército y recolector de 
armas. Tanto en campaña como en épo
cas de paz fue comandante d.e ~as 
de Pasto, jefe de la plaza de Popayan, 
comandante general de la provincia de 
Caldas, jefe de estado mayor general, 
jefe del ejército del Sur, jefe de esta
do mayor de la segunda división, ins
pector de la misma etc. Se halló en Bue
saco. Los Arboles, toma de Popayán,, 
Tulcán, donde lo hirieron de gravedad, 
Cuchilla del Tambo, La Herradura, Cue
vitas Piedrarrica y muchos otros com
bate~. Vocal de la municipalidad de Pas
to concejero municipal de ese distrito 
se~retario de 1a cámara provincial de 
Pasto en 50 y 53, diputado a la misma 
en 53 y 56, diputado a la de Túquerres, 
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diputado y· senador a las legislaturas 
del Estado, representante al congreso 
de 1858, jefe municipal de Pasto. Mu
rió en su ciudad natal el 3 de enero de 
1909. 

Villota Pedro M.-Abogado pastuso 
graduado en Popayán en 1839 · ocupÓ 
puestos de importancia en el sJ.r y fue 
diputado a la cámara de Pasto. 

Villota Seijas Jnan Bantista..-Pastu
so, ejerció la jefatura política del can
tón de Pasto y la gobernación de la 
provincia de este nombre. Fue diputa
do a la cámara provincial de Túque
rres. 

Viteri José.-Manuel Viteri, posible, 
m~nte de origen ecuatoriano, y Josefa 
Nieto fueron los padres de Francisco 
Viteri, prócer de la Independencia quien 
testó en Popayán en 1869, casado con 
Petrona Paz, padres de Camilo Car
~en, Joaquín, José, Asrmción, Gertru
dis, Paula, Tomasa, Dolores Petrona 
Agustín y Juan. José fue ~úsico ·dis~ 
~~ido, autor de un texto para apren
diZaJe de su arte. Murió en Popayán 
en enero de 1913. Tuvo un hijo Román 
igualmente músico, director d~ la ban~j 
da marcial de Cali donde ambos resi
dieron algunos añ~s y donde falleció 
Román. 

Viteri Pedro Celestino.-Figuró en el 
S~ a mediados del último siglo y fue 
diputado a las cámaras provinciales de 
Pasto y Túquerres. 

Vivanco José Eduardo.- Filántropo 
pastuso, nacido en 1803, muerto en Qui
to el 10 de julio de 1894; legó diez mil 
pesos para el hospital de su ciudad na
tal, ocho mil a la iglesia de San Feli-. 
pe, de la misma población, y otras su
mas considerables para obras de pie
dad y beneficencia en la capital del E
cuador. 

Vivanco Juan.-Hijo de Pasto don
de. fue jefe político cantonal y' tomó 
asiento en la cámara provincial. 

Vi vaneo Rodolfo.-Pastuso, graduado 
en Qnito de médico, marchó a pelear 
por la independencia de Cuba, impul
sado por el entusiasmo que despertó 
el grito de libertad lanzado el 10 de 
octubre del 68. 

Vivanco Víctor.-Abogado pastuso de 
mediados del siglo último educado' en 
Quito, rector del colegio Ácadémico de 
su ciudad natal. 

Vivas Santos.-De los vencidos en 
Catambuco el 13 de agosto de 1812 
preso en Pasto y diezmado con cient~ 
treinta y cuatro compañeros. 

Viveros Domingo.-Soldado de las 
tropas republicanas que hicieron la cam
p_aña de Pasto en 1812, preso en esa 
cmdad y sometido al diezmo el 22 de 
enero siguiente, con 'ciento treinta y 
cuatro compañeros; dos veces le tocó 
el número fatal y fue de los trece des
tinados al patíbulo, diez de los cuales 
fueron fusilados con Caicedo y Macau
lay el 26. 

Letra 

Wallis Juan N.-Nació en Popayán 
el 3 de febrero de 1848, del doctor José 
Jorge Wallis y Cornelia Obando Espino
sa, nieto paterno del médico inglés Jorge 
Wallis y Baltas ara Caldas; materno del 
general Obando. En el Colegio Mayor, 
o universidad, se graduó de médico el 
16 de junio de 1869; fue a perfeccionarse 
en París y la Sociedad de Antropología 
le otorgó diploma de admisión el 20 de 
diciembre del 71; luégo desempeñó el 
consulado de Colombia en Bruselas; en 
1876 fue médico de una división, asimi
lado a sargento mayor; el 79 desempe
ñó el consulado en Lima. Fue profesor 
de diversas cátedras de medicina en la 
Universidad y de higiene e idiomas en 
las escuelas normales; en varias ocasio
nes estuvo de médico de sanidad, médi
co del hospital y médico legista; sirvió 
comisiones -científicas del gobierno de
partamental, tomó parte en asambleas 

w 

medicas, dirigió la· casa de moneda de 
Popayán, en 1910 lo envió el liberalismo 
como diputado a la asamblea nacional 
constituyente y. al fallecer, el 11 de fe
brero de 1925, servía la dirección depar
tamental de higiene. Ejerció la medici
na en Bogotá, Neiva Y Pasto con grande 
éxito y era muy caritativo con las- cla
ses desvalidas. Poseía dotes de tribuno 
y muchas veces habló en público; escri
tor fluido y elegante, colaboró en. diver
sos órganos de publicidad, demostrando 
su versación en. asuntos sociales, litera
rios y artísticos. Su trato, dice un bió
grafo, era am.enísimo, se distinguía co
mo delicioso causenr, hombre de finos 
modales, exquisita cultura, inagotable 
chiste y arrogante presencia. 

Fue casado con Lisenia Cajiao Urru
tia y padre de Jorge, marido de Inés 
Mosquera, Cornelia, -esposa del doctor 
José Hilarlo Cuéllar, y José. 

Letra Y 

Yuste Juan.-Chocoano, servidor de 
la República, hizo en 1813 la campaña 
de su provincia contra el realista Bá
yer, a las órdenes de Miguel Montalvo. 
En 1815 cayó prisionero en el río Atra
to, logró fugar y pasar a Casanare, don
de estuvo en servicio desde 1817, para 

ser vencedor en Paya, Gámeza, Pantano 
de Vargas y Boyacá. Continuó en el 
ejército, y trasladado al Sur, combatió 
contra los realistas de Pasto, hasta_ la 
rendición de esa ciudad . Se encontró en 
La Plata, Pitayó, Genoy y Cariaco. 

Francisco
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Letra Z 

Zambrano José.-Presidente de la cá
mara provincial de Pasto, 1837. 

Zambrano José María.-Nació en Ya
cuanquer e ingresó en Pasto al oratorio 
de San Felipe Neri e¡ 5 de sentiembre 
de 1851. Con el padre Ruftno Santacruz 
marchó el 72 a catequizar las tribus sal
vajes del Caquetá. De regreso, a los 
tres años, fue nombrado por el obispo 
Restrepo vicario general de la diócesiS 
dé Pasto, oficio que desempeñó con mu
cha habilidad y prudencia durante la 
época tormentosa del 76-77. Ausente de 
nuevo, tornó el 79, y lo primero que 
hizo fue establecer la "Escuela eclesiás
tica", bajo la dírección de Ismael Beja
rano, doctor Primo Rojas y presbítero 
Pedro E. Mesias. La suntuosa basílica 
de Jesús del Rio, en Pasto, le debe en 
gran parte su existencia, pues recorrió 
varios pueblos de Colombia y Ecuador 
en demanda de limosnas para construír
la. Al obispo Velasco le entregó e¡ go
bierno eclesiástico pacífico, floreciente 
y dotado de una tngente suma de dine
ro, con la cual el progresista prelado 
pudo emprender en la obra colosal del 
senlinario pastense. Murió el 4 de .no
viembre de 1898. 

Zambrano Ramón.-Mílitar pastuso de 
la guerra magna. El 22 de enero de 
1813 desempeñó con Miguel Angel Zam
brano y Estanislao Merchancano, oficia
les de menor graduación que él, la triste 
comisión de sortear para la muerte de 
trece soldados de ciento treinta y cinco 
que se hallaban presos en Pasto desde 
la acción de Catambuco, en agosto ante
rior. Por su comportamiento en la de
fensa de esa ciudad, atacada por Nari
ño, fue ascendido a teniente coronel de 
milicias el 28 de julio de 1814. Fue co
mandante de armas de Pasto en 1818 
y jefe de un batallón el 19, ya de coro
nel, titulo que conservó al pasar a las 
banderas republicanas, en virtud de la 
toma de Pasto por Bolivar, el 8 de ju
nio de 1822. 

Entre los miembros de esta familia 
que figuran en Pasto en el siglo XVIII 
están Maria, abuela del padre Francisco 
Vtllota, y José Zambrano y Santacruz, 
general, teniente de gobernador, justicia 
mayor, corregidor de naturales, alcalde 
mayor de minas, oficial real de Pasto en 
1777, año en que constituian con él el 
cabildo Lucas Delgado y Burbano, Juan 
Bautista Bucheli, Gabriel José Santa
cruz, Carlos Burbauo de Lara, Matias 
de Rojas, Joaquin !barra y Rosero, Mi
guel Delgado y Jurado, procurador ge
neral, -quienes actuaban por ante Juan 
Antonio Arturo, escribano. 

Zamora Estanislao.-Militar que to
mó parte en varias contiendas civiles, 
especialmente en la costa del actual N a
riño, de _donde era oriundo. Fue expa~ 
triado por revolucionario en 1842 y re· 
sidió algunos años en Esmeraldas; des· 
de alli ofreció sus servicios a\ presidente 
del Ecuador cuando la invasión que pre-
paraba el general Flores. Regresó a su 
tierra y el 53 se hallaba de ayudante 
del resguardo de Barbacoas. 

Zamora Juan Bautista.-Nació en Is
cuandé, profesó de franciscano en Po· 
payán a los vetnte años y en 791 era 
del convento de Cali ; en 1810 partió al 
sur con otros religiosos, de orden de 
Tacón, que los siguió a Pasto, y de alli 
fue el padre Zamora a predicar fidelidad 
al Rey en la costa; derrotado Tacón en 
Iscuandé, el fraile, que lo acompañaba, 
fue apresado en los bosques cercanos y 
lo hicieron tornar a su convento ; resul· 
tó celoso guardián en tres o cuatro pe
riodos, distinguiéndose por su santidad 
y su saber. Murió en 1852 o 53. 

Zamora Manuel de Jesús.-Ejercia en 
1822 la jefatura politica de¡ cantón de 
Iscuandé, su tierra; en 1830 y 31 fue 
gobernador de Buenaventura, cuando es
ta provincia tncluia el territorio que des
pues formó la de Barbacoas y tenia por 
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a.pltal la villa de lscuandé. Fue capi
~ de la Rosa, goleta mercante. 

Zamorano Belisarlo.-Nació en. juris
dicción de Palmira el 20 de noVIembre 
de 1837 · pasó muy niño a Cali, en cuya 
escuela 'pública hizo los primet:os estu
dios bajo la dirección del ~resb1tero F~
lipe 'Santiago López. Contmu? humam
dades, filosofía y jurisp~~enCia en. ~an
ta Librada, la guerra CJVll lo arroJo. ~e 
Jos claustros en el 60 y sólo el 65 reCJblÓ 
su diploma de doctor. Afiliado al libera
lismo concurrió a su defensa en los cam
pos de batalla; en agosto del 61, sor
prendido Payán por Henao en !": ,Honda, 
fue de los prisioneros en esa acmon, mas 
pronto pudo recupera': la libeJ!ad, par!', 
ser secretario del cabildo caleno, contl
nuar sirviendo en el ejército y caer ven
cido en Los Cristales' Logró trasladar
Se a una propiedad rural, , en la ban~a 
oriental del Cauca, y alli permaneCiÓ 
hasta la restauración liberal en el Valle. 
Miembro del cabildo en 1863, f~e tam
bién este año tesorero del Distrito : ~a 
primera municipalidad de la provtncia 
de Cali, instalada el 64, lo eligi? juez 
del circuito, primer suplente, Y mas tar
de conjuez del tribunal del dep:-rtamen
to judicial de Occidente, organ~ado e:r;t· 
tonces y que Jo hizo su secretano. DeJÓ 
este empleo transitoriamente, para e_n
rolarse en el ejército, como segundo Je
fe del batallón 4 • de Cali, con el . ~ado 
de sargento mayor, e ir a !a acmon de 
La Polonia orillas del Tulua, donde fue 
debelada 1~ revolución conserva,dora e~
cabezada por e¡ general Joaqmn Mana 
Córdoba en octubre de 1865. E':' el pro
pio campo de batalla lo ascendió el ~e
neral Trujillo y el ascenso fue confrr
mado por la legislatura del Estado. El 
1' de enero de 1866 entró. a gobel"l!":r la 
provincia de Cali, como Jefe muniCIPS:l: 
Durante los dos años que permane~lO 
en el puesto usó con tino de las amplias 
facultades que la constitución. Y leyes 
caucanas concedían a las secc10~es. te
rritoriales, fomentó las obras, pub!I~as 
y la enseñanza, la cual mostro ~nVldiR
ble adelanto, aumentando y meJorando 
los planteles para ambos se~os: Fue 
profesor en un colegio de senoritas ~ 
también en el de varones de Santa LI., 
brada, en el cual ~uvo a !lu cargo, es
pecialmente y en diversas epocas,la ~
mática española, ramo de su pr~d~ec
ción, en el cual demostraba c~nommien-
tps no comunes. Cos~o~af1a fue la 
última asignatura qu~ dicto en <;se plan
tel. En 1869 marcho a Popayan, a la 

legislatura del Estado, cuerpo que for
maron esa vez los generales Payán, Eze.. 
quie! Hurtado, Pedro Marcos de la Ro
sa y, Vice~te Guevara Cajiao, Emigdio, 
Ramon Ellas y Manuel de Jesús Palau, 
Manuel María Castro, César Canto, José 
María. Quijano Wallis, Benjamín Núñez, 
Fernando J. Garzón, José María Nava
rrete, Nicomedes Canto, Pastor Díaz del 
Castillo, Leoncio Ferrer, José Maria Q.. 
bando Espinosa, José Fernández Guerra, 
Joaquin Prado, José Rafael Arboleda 
Arboleda, Alejandro Carvajal, Aveltno 
Vela José Antonio Nates, Rafael Ro
drl~ez, Joaquín González, Víctor. Mon~ 
tenegro y el santandereano, Gabriel G:rr
cía Ordóñez de tiempo atras establecido 
en Cali. E;, 1870 y 71 ocupó asiento 
en la cámara de representantes; el 72 
fue de nuevo a Popayán, a !a legislatura 
constituyente de¡ Estado; el 80 repre
sentó al Cauca en el senado federal, 
con los doctores Eliseo Pa~án Y M3:nuel 
Maria Castro, y el 81 torno _a esa nnsma 
cámara, llevando de compa~e~s al ~ac
tor Castro y al general Pacifico, OreJue
la. En 1909 asistió una vez . mas al se
nado . Fue miembro del gran JUrado elec
toral del Estado y agente subalte!"!o d_e 
bienes desamortizados. La mumclpali
dad caleña lo tuvo de presidente en 1872, 
73 y 74. El 75 fue asimi~';"o vocal. ~e 
esa corporación, que volvto a presid~r 
en el 78. Por último, en 908 fue presi
dente del concejo municipal del dist;ito 
de Cali. En enero del 78 lo nombro el 
presidente Garcés su secretario de go
bierno mas declinó ese puesto para a
tende~ a la obra del ferrocarril del Pa
cífico que entonces se iniciaba y para 
la cu~l acababa de ser nombrado super
intendente por el gobierno federal. En 
dicho mes llegaron a Cali con el presi
dente electc de la República, general 
Trujillo, y por la vía. marít~a, lo~ cé~ 
lebres cubanos FranCisco JaVIer ClSne
ros empresario director de la magna 
ob~a. y Rafael Maria Merchán, su se
cretario . Cali vistió entonces de gala, 
en diversas calles de la ciudad se levan
taron arcos muy vistosos y todo deno
taba el entusiasmo por el futuro manda
tario y por la maena labor de progreso 
a punto de comenzar. El doctor Zamo
rano alojó en su casa ~_los dos cubRD:os 
y a par de ellos trabaJO para que J?rln
cipiara la construcción del ferrocarrll en 
forma definitiva, ya que ~n lust~o an
tes habían clavado el pnmer nel en 
Buenaventura y a poco había quedado 
paralizada la obra. Cuando empe~aron 
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Jos movimientos subversivos de 1876 
fue nombrado primer jefe del batalló~ 
4' de Cali y marchó a la región del 
Dagua, a sofocar un levantamiento que 
:preparaban Benigno Echeverri ·y otros 
Jefes conservadores. El doctor Canto 
presidente del Estado, lo llamó a la in~ 
tendencia del ejército; se halló en Los 
Chancos, en la ocupación de Manizales 
Y! antes, en las diversas acciones que 
·dieron por resultado la rendición de di
cha plaza. Su actuación entonces le va
lió las charreteras de general. A fines 
del 78 se alteró la tranquilidad del Cau
ca, por la escogencia de nuevo manda
tario, dividido el liberalismo en dos círcu
l?s q.ue se hacían cruda guerra, los par
b~arws del doctor Manuel Sarria, can
didato del presidente Garcés, y los sos
tenedores del general Hurtado; los últi
mos se rebelaron en Palmira, terminado 
el mes de m~rzo del 79, y a la postre 
echaron por tierra a¡ gobierno del Esta
do. Una junta liberal de todos los ma
tices, celebrada a -principios de marzo en 
Cali, había diputado al doctor Zamorano 
para que marchase con algunos copar
t~da~os en misión conciliadora a las pro
vm~l~S de Palmira, Buga y Tuluá; labor 
estenl por el enardecimiento de los dos 
bandos y la actitud de franca subversión 
por Jos hurtadistas Ya asumida. El era 
d~ esto~ últimos, pero ajeno a las me
didas VIolentas. Secundó la política del 
doctor Núñez mientras consideró que tal 
g.o~?ern~nte no se apartaba de Jos prin
Cipios liberales; fue ~go suyo, que lo 
!nvo e~ gr~nde aprecio. En el 80, Nú
nez le msto en vano para que partiese 
de plenipotenciario a Caracas. El 83 
Jue miembro de la junta organizadora 
d~l centenario d~ Bolívar, en Cali, te
';llendo de campaneros a Manuel Carva
Jal Valencia, Enrique Holguín y Clima
ca Lloreda. Caído el liberalismo fue 
t:no de sus jefes más Visibles en ~1 an
tiguo Canea y presidente del directorio 
departamep.tal del partido, cuando éste 
se traslado a Popayán a Cali Escritor 
erudito, castizo y elegante, a~tuó en la 
prensa desde su juventud; fue de los 
redactores de El Caucano, en 1863 y 64 
de ~ Uni~n Lib,eral, en 187 4, 75 y 76; 
Y tremta anos mas tarde dirigió El Can
ca, todos tres semanarios liberales de 
~ali. Prestó su contingente a otras va
nas publicaciones políticas de esta ciu
d~d .Y. forá~eas; también a no pocas 
Científicas, literarias e industriales dan
d~ .Prefer~ncia a temas histórico's, de 
cntica social o de fomento industrial y 

mer~a~ltil. .:JPn las postrimerías de su 
admmistracwn provmcial se estableció 
la. "?ciedad literaria de El Alba, que pu
bhco una reyjsta de ~ste nombre, y a 
tal corporacwn aporto su contingente 
c,mp.o socio fundador. Igual cosa rea~ 
hzo en 1910, cuando a iniciativa del doc
t?r Franci~c? A. Magaña se creó la So
Cledad JundlCa del Valle. Murió en Cali 
el 9 de julio de 1924. 

.Los Zamoranos tienen como tronco a 
Ma~í~as Domí~gu~z de Zamorano, que 
n~c10 en ,Castill~JOS, arzobispado de Se
villa, segun antiguas demarcaciones del 
matrimonio de Diego Domínguez d~ Za .. 
morano (procedente de otro nativo de 
Zamora, de donde sacaron el gentilicio) 
Y Ana de Santana; se avecindó en Cali 
n;sidió en !b~gué y también en Popa: 
y~n. esto !!!timo ya al término de su 
V1da; testo en 1784. Fue depositario 
general y regidor perpetuo del cabildo 
de Cali. Casó aquí con María ·de la 
Puente y Durán, hija del español Lo
renzo de la Puente y Antonia Baca de 
Ortega. 

Los Zamoranos Puentes fueron: Ma
teo, casado en 1754 con Bartola Falcón· 
Martín, alguacil mayor, fallecido en 1783' 
casado con María Josefa, hija de Bernabé 
Escobar y Mi cae la Torres, de Caloto; 
Josefa; Manuela, esposa de Juan Anta~ 
nio Rodríguez, padres de Juan Antonio 
Y Juan Manuel. Zamorano Puente nos 
parece, fue también Isabel casad~ en 
782, en Cali, con Manuel Victoria 

Los Zamoranos Escobares fu e ¡.o n: 
Anto.nio; Luis Antonio, nacido por 1767; 
Santiago; Matias; Gregaria bautizada 
el 77; Miguel, nacido el 81, y María Ma
nuela. 

AntoD.io Zamorano Escobar casó en 
1794 con María Luisa Fernández de Can
to, muerta en 1826, hija de Luis José 
Fernández de Canto, a quien sus con
temporáneos conocían a secas por Luis 
Canto, y María Manuela Granja· nieta 
paterna de Pedro Fernández de' Canto 
Y Juana de la Torre y Velasco (Vetasco 
~gnacio León); materna, de Matías Gran
Ja, de Yacuanquer, y Josefa Arboleda de 
Popayán. Matías, hijo del alférez de' ca
ballería Francisco de la Granja y de 
Teresa Rojas; Josefa, nieta de Jacinto 
Arboleda y Salazar. Los Zamoranos 
Cantos fueron: María Manuela nacida 
el 797, María Rita y Juan Ant~nio ca
sado ca~ María Dolores, hija de Sailtia~ 
go Fernandez de Soto y Mariana Mon
z?n, padres ~e Luisa, del doctor Belisa
no, d~ Betuha, de ~ufemia y de Juan 
FranCisco, que muna muy joven. 
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El doctor Belisario Zamorano casó en 
primeras nupcias en 1868 con María Jo
sefa (hija del doctor Francisco Javier 
Caicedo y Cuero y María del Rosario 
Rodríguez), muerta el 11 d~ marzo del 
82 y madre de Juan Antomo, de Geor
gina casada con Ramón Quintero, de 
Sar~. con Manuel Velasco Garcés, de 
Maria Luisa, con el general Gustavo 
Sánchez Núñez y de Susana; en segun~ 
das, el 31 de Julio de 1884, con Felisa, 
hija de Belisario Buenaventura (Buena.. 
ventura Manuel María) y Ermelinda Se
rrano y fue padre de Mario, casado con 
Mari¡ Pardo y con Delfina García; de 
Alfonso, con Rosa Díaz Ufano, pe~a
na · de Belisario; de Gustavo; de Marta, 
co~ José Joaqtún Pardo, y de Rosario, 
con Guillermo Samper. 

Luis Antonio Zamorano Escobar casó 
el 4 de abril de 1796 con María Domin
ga hija de Pedro Prieto y Quitería Mo
re~o . Zamoranos Prietos fueron : José 
Lorenzo nacido en 1801, y Juan Bau
tista e~ agosto del año siguiente, casa
do e~ 1832 con Ana Francisca, hija de 
José Ignacio Valencia y Ana Montero, 
vecinos de Cartago . Zamoranos Valen
cias: Fernando nacido en 1840, casado 
el 65 con Enríqueta, hija de Juan Anto
nio Salazar y Matilde Orejuela; Sergio, 
y Luis, casado el 66 con F~licidad, ~ija 
·e Cayetano Polanco y Mana FranCisca 
Garrido . Zamoranos Salazares : Jorge, 
casado con Judith García Aguilera; Ma· 
tilde, con el profesor. de músic~ Julio 
Valencia; Soledad, célibe, y Enr1queta, 
con Luis Ange¡ Buitrago. 

Gregaria Zamorano Escobar ~asó con 
Nicolás Nieto, padrt;s de Fr~nCisco An· 
tonio, Rosalía y Jase Gregono. Los dos 
últimos fallecieron muy jóvenes, el otro 
también, pero casado con M~ría Man11;ela 
~lacios, madre de Isabel N1eto Palamos. 

Migue¡ Zamorano Escobar casó con 
Ro salía Tello padres: a) Manuel María, 
casado con :Rosalía Polo, padres de Be
nedicta mujer de Liborio Orejuela, de 
Carme:ri. de Amalia, de Miguel, casado 
con Nin'fa Martínez de Domitila, casada 
con Francisco Jordán (padres de Aní
bal Vicente, Francisco, Rosalía Y Ma
rio), de Julia, casada con Lisand...ro Rias
cos y de Zoila, con Roberto Lanas (pa
dre~ de Nicolás, Silyia, Elisa ¡ Rosa
lía); b) Martín, nac1do e'! 181 , muer
to en 1890 marido de Mana JoVIta Ore
juela Prieto, hermana de ~iborio; e) 
Francisco, alumno de Santa Librada des
de el 5 de octubre de 1827, pasante en 
32, abogado notable, presidente del ca-

bildo caleño en 1830 y 40 cabecilla re
volucionario en 41, confin~do a lbagué 
muerto Quibdó, a donde fue a defende; 
un asunto, antes del 47; d) Manuel Joa
quín, muerto muy joven; e) -Feliciana, 
muerta en 1855 a orillas del Baudó, pri~ 
mera esposa del general Juan de Dios 
Ulloa Carvajal; f) Secundina, que mu
rió célibe; g) Isabel, mujer de León 
Guerrero; h} Manuel Ascensión, casado 
con Teresa Otero; i) Natalia, mujer del 
general Primitivo Orejuela Prieto. Mi· 
guel Zamorano murió el 2 de noviembre 
de 1849. Fue miembro del cabildo de 
Cali en 1822 y en tal carácter firmó el 
memoriill dirigido al vicepresidente San
tander para la fundación del colegio de 
Santa Librada. El 31 fue alcalde de 
Jamundí. 

Martin Zamorano Tello fue padre de 
Francisco Antonio, nacido en 1846; de 
Alejandro magistrado del tribunal de 
Cali casado con Valentina González Ren
gifo' (padres de Leonor, muerta,en 1905, 
primera espOsa del doctor Toman Olano 
Riascos · de Dolores; de Mercedes, mu
jer del' doctor Rafael Ba~~eri Cuan~; 
de Julio casado con Cecilia Naran10 
Martíne~ o de José o de Cecilia, mujer del 
doctor AÍberto HoÍguín Lloreda; de Ade
laída y de Ema); de Martiniano, ca
sado' con Tulia Sinisterra González (pa· 
dres de Ascensión, mujer d.e Ricard.o 
Peña Velasco; de Carlos, man~o de Eh
sa Domínguez Sánche~ ; de Lms Edu~r
do casado en Bogota con Ana Lmsa 
Pizarra Buendia ; de Pedro N el, de Ma
ría Luisa de Dolores, de Mercedes, mu
jer de L~is Rengifo <?rejuela;. de Mar
tiniano y de Sixta Tuba); Ennque, m~~ 
rido de Mercedes Tello (padres de C!e
sar J ovita Tulia, Francisca, Martín, 
NaÍalia y Elena); Clímaco, marido de 
Julia Símmonds (padres de Carlos R9-
mán; de Rosa, m~jer del doctot; Lms 
Carlos Iragorri Pena; de Juan Chmac?, 
de Herminia y de Irma) ; de Rafael, ce
libe; de Rosenda, segunda esp9sa del 
doctor Belisario Buenavent:ura. ~m pro
le; de Adelaida, y de AleJandrma. 

Zarama Antonio.-~astuso, se g;~duó 
de abogado en Popayan el 31 d~ d.1c1em
bre de 1838 . Personero, provmc1_~l de 
Pasto, diputado de esa ca~ara, a~]unto 
a la dirección de instruccwn pública de 
esa provincia, etc. 

Za.rama Daniet.-Nació en Pasto el 
17 de febrero de 1865, de Mo~esto Za
ram.a y Rosa Delgado. Empez? sus es
tudios secundarios en el coleg:¡o funda-
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do por los felipenses en 1879 y pasó a 
concluirlos en Quito, donde recibió el . 
bachillerato y continuó derecho, que no 
concluyó allá porque habiendo los con
discípulos escogido 2. tres de los mejo
·res, uno de ellos Zarama, ~ara hacer 
sobresalir la facultad en certamenes pú
blicos, fue excluído por ser extranjero. 
Regresó a Pasto y acá concluyó la ca
rrera, que no ejerció sino cuando creyó 
de su deber defender alguna causa; con 
todo, adquirió nombre como criminalista. 
Fue fiscal del tribunal superior de Pas
to, muchas veces concejero mrmicipal, 
diputado a las asambleas del antiguo 
C.auca y a las de Nariño, representante, 
senador. En la última revolución fue en 
el sur jefe de estado mayor de las tro
pas del gobierno. Laboró en la prensa 
por la creación del que entonces se lla
maba décimo departamento y fue acti
vo colaborador de E¡ Bien Público, el 
mejor periódico que ha habido en el sur, 
dirigido por el doctor Manuel María Ro
dríguez; redactó con J ulián Bucheli El 
Carácter y más tarde, solo, La Recon
quista. Fue literato y poeta, que obtuvo 
premios en diversos concursos y tam
bién historiador,· que publicó la obra 
Don Julio Arboleda en el sur de Colom
bia. Fue miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de Historia y de nú
mero del Centro de Historia de Pasto, 
ciudad donde murió el 17 de septiem
bre de 1923. 

Zarama Floresmilo.-Hijo del doctor 
José Francisco Zarama, desde muy jo
ven ]!izo campañas en el Ecuador, has .. 
ta obtener el grado de general. En Co
lombia militó también en las guerras 
de 1860, 76 y 85, al servicio del conser
vatismo. En el combate de Palomocho, 
el 76, contra los coroneles Juan Clímaco 
Rivera y Buenaventura Reinales (des
pués general) le cupo una buena parte, 
por haber montado en un potro cerril, 
que asustado con el fuego emprendió 
carrera hacia la casa donde estaban a
trincheradas las fuerzas liberales, que 
le disparaban sin cesar y no hacían blan
co. Los pastusos, al ver el impetu de 
este oficial, no quisieron quedarse atrás 
y lo siguieron sin miedo de la. muerte. 
Esto dio el triunfo a los revolucionarios 
y el jefe de ellos ascendió a Zarama 8. 
coronel. Concurrió a las legislaturas y 
asambleas del antiguo Cauca, d e s d e 
1875; fue prefecto de Túquerres, fiscal 
del circuito de Obando, etc. Alcanzó a 
general. Muri6 en Pasto en 1919, de-

jando una lucida familia en su matri
monio con A velina Paliares. 

Zarama Hermógenes.-Nació en Pas
to mediando el último siglo y murió allí 
el 7 de febrero de 1920. Desempeñó di
versos cargos en el actual Nariño, como 
los de prefecto provincial y por último 
gobernador. Fue diputado a la asamblea 
del Canea, representante al congreso, 
etc. 

Zarama José Francisco.- Margarita 
Villota Zambrano, tía carnal del padre 
Francisco Villota, casó en Pasto con Ma
nuel Fernando Zarama Capitán, del cual 
nacieron Juan Bautista Zarama Villota 
y otros. Juan Bautista casó con Marga
rita Zambrano y fue padre de: a) An
gel, marido de Sofía Guzmán, padres de 
Angel, Juan Bautista, muertos sin des~ 
cendencia, y Enriqueta, esposa del ge
neral Carlos J. Guerrero; b) José Fran
cisco, esposo en Quito de María Donoso, 
viuda del notable ecuatoriano José Mo
desto Larrea, último marqués de San 
José, quienes habían sido padres de ~a
nuel Larrea Donoso. La expresada se
ñora no hubo hijos de su segundo en
lace; e) Modesto, casado con Rosa Del~ 
gado, padres de Hermógenes, Daniel, 
Manuel José y José Francisco; d) Fer
nando, padre de Ricardo, coronel, repre
Sentante al congreso, marido de Rosario 
Zambrano (tuvo hijos que murieron jó~ 
venes), Josefina y Carmela; e) Nicolás, 
marido de Teresa Santacruz, padres de 
José Rafael, representantes al congreso, 
administrador de la aduana de Tumaco, 
esposo de la payanesa Maria Otero Qui
jano; f) Juan Bautista, casado con Do
lores Zambrano. padres de Manuel Ma
ría tronco de numerosa familia, Rafael, 
Simón, Mercedes, mujer de Manuel Vi
Ilota Santacruz, quien murió dejándoles 
cuantiosos bienes a ella y a los jesuítas, 
Julia, mujer de Juan Bautista Astor
quiza, Rosario, mujer de Ricardo Zara
ma, Josefina, de José Antonio Zarama, 
y Amelia, célibe. 

José Francisco Zarama Villota, el más 
distinguido representante de esta fami
lia, nació en Pasto en 1812, se graduó 
de abogado en Popayán el 18 de noviem
bre de 1838, fue juez letrado, fiscal del 
tribunal del Sur, diputado a la cámara 
provincial, a la legislatura del Estado, 
representante al congreso, gobernador 
de Pasto, etc. El 20 de agosto de 1859 
asumió en Pasto las funciones de inten
dente nacional del Cauca, nombrado por 
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el presidente de la República, y en ese 
carácter, rebelado el general Mosquera, 
gobernador del Estado, asumió la jefa
tura civil y militar en el Sur y fue du
rante toda la campaña del 60 esforzado 
y tenaz defensor de la Confederación 
Granadina, creando recursos, organizan
do tropas, llevándolas él mismo al <i >m
bate. Había empezado a actuar en nues
tras contiendas civiles desde 1840, en 
cuya época fue de correo de gabinete 
a Quito, con pliegos para el ministro 
granadino, doctor Rufino Cuervo, a raíz 
~el triunfo del gobierno en La Chanca. 
Alcanzó el grado de general. Caído el 
conservatismo en el 62, se estableció 
en Quito, donde murió el 29 de septiem
bre de 1894. En 1888 lo eligió la asam
blea senador por dos años, pero no fue 
a Bogotá a asumir su puesto. 

Zarama Juan Bautista.- Nació en 
Pasto hacia 1814 y se graduó de abo
gado en Popayán e¡ 15 de septiembre 
de 1840. Fue juez letrado de Túque
rres, juez y secretario de la goberna
ción en Pasto, propuesto al poder eje
cutivo para gobernador, elector canto
nal, diputado a la cámara provincial, 
representante al congreso (1853 y 57). 
Tomó parte en varias contiendas civiles 
en defensa del gobierno conservador. 

Zomosa. José Antonio.--Coronel de la 
guerra magna, posiblemente de Popa
yán, ciudad donde murió el 2 de julio 
de 1832. 

Z~rrilla Miguel.- Abogado y orador 
vallecaucano, distinguido en el foro y 
en las lides políticas, alumno del colegio 
Académico de Buga; secretario de la le
gislatura provincial de Buenaventura en 
el 54, fiscal del tribunal del Cauca, en 
Cali (1857). Se distinguió en la guerra 
civil del 60, durante la cual, y bajo los 
conservadores, fue gobernador o prefec
to de Cali, se hizo temer por su energía 
y se concitó grande inquina de los ad
versarios; vencida su causa en Santa 
Bárbara de Cartago, el 18 de septiem
bre de 1862, tuvo que andar oculto o 
pennanecer huyendo durante año y me
dio. Esto le produjo una enfermedad 
que acortó sus días. Murió en Cali el 
18 de septiembre de 187 4. 

Los Zorrillas arrancan de los españo
les Gaspar Zorrilla y Miguel Gómez de 
Soto Zorrilla. El primero testó en Cali 
en 1756, natural del Villar. valle de Lo
ba en Burgos, hijo de Pedro Soto Zo
rrÚ!a y María Fernández Lavin, casado 

con Antonia Co bo de Figueroa ( Cobo 
Manuel José) y padre de: a) Maria Fran
Cisca, esposa del capitán Manuel Pérez 
de Montoya; b) Francisco casado con 
Ana Vivas, padres de Gas:Par, nacido el 
777; e) Lorenzo, que se hizo religioso 
de la escuela Pía de Madrid en 1758 · 
d) José. Toril;Jio, casado en Buga co.ti.. 
Clemencia Qumtana, a Juan Bautista· 
e) Santiago, marido de Margarita Ripal~ 
da (Fernández de Soto Matias), padres 
de Josefa, madre del coronel Caicedo 
Zorrilla; de Vicenta, casada en 798 con 
Joaquín Domínguez, a Mercedes; de Jo
sé María, muerto clérigo en Buga el 848, 
casado en 807 con María Antonia Varela 
Martínez; de Francisca, primera mujer 
de Ildefonso Gil de Tejada (1796), y 
de Antonio, con Bárbara Varela. 

Miguel, hijo de Francisco Gómez y 
María de Soto Zorrilla, nació en San
tander, Castilla la Vieja; testó en Cali 
en 1795, esposo de Andrea Cobo; fue 
padre de Ana Joaquina, casada en Pal
mira en 1783 con José Joaquín Guzmán, 
y de Sebastián, el cual casó el 98 con 
Maria Josefa Velasco (Velasco Ignacio 
León), padres de Pedro José, de Ramón, 
casado con Mercedes Domínguez Zorri
lla (a Maria Vicenta, nacida en Buga 
en 1823), de Rosa, de Francisco, de Ma
ría Josefa, de Ascensión, de Sebastián, 
de Jenaro, y de¡ doctor Miguel. Este 
último casó en 1854 con una hija del 
doctor Tomás Fernández de Córdoba, 
María lgnacia, y fue padre de Mercedes, 
María Rosa, Jenaro1 casado con Susana 
Correa Hurtado, Manuel, con Inés Isaacs 
Reyes, Margarita, con Jesús María Ja
ramillo, y Georgina, con José María 
Payán. 

De la primera rama deben de ser Ra~ 
fael, marido de María Josefa Scarpetta, 
padres en 1816 de Pascual; Pablo, ca
sado en 775 con Rosalía Córdoba, y Ma
nuel, casado en Cartago con Juana Jo
sefa Rentería, padres de Ramona, quien 
testa en Buga el 853. 

Zúñiga Gonzalo.-Nació en Popayán 
y se formó en la antigua escuela nor
mal. En 1876 tomó servicio en defensa 
del gobierno; restablecida la paz se le 
destina a regentar diversas escuelas ofi
ciales en el Estado, última en Quibdó. 
Aquí fijó su residencia, contrajo matri
monio con una señorita Angel, formó 
una familia que es ornato de la socie
dad chocoana y se dedicó a empresas 
comerciales e industriales, de estas últi~ 
mas un aserrío y un ingenio azucarero. 

1 
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Durante el Quinquenio fue confinado 
por el intendente del Chocó. El general 
Reyes le relevó de esa pena; pasó a 
Bogotá, intervino en el movimiento con
tra la dictadura, fue elegido miembro 
del congreso, inició negocios en esa ca
pital y proyectó trasladar allá a la es
posa y a los hijos. Con este motivo tor
nó a Quibdó y una fiebre dio con él en 
la fosa, en pocas horas, por 1918, cuan
do tenía unos sesenta y cinco años de 
edad. 

Zúñiga .Joaquín.-Soldado que cayó 
preso en la Cuchilla del Tambo y fue 
remitido a Bogotá el 6 de septiembre 
de 1816. 

Zúñiga José Vicente.-Tiénese por pa
yanés a este aguerrido militar, que se 
distinguió en varias contiendas civiles, 
especialmente en el norte de la Repú
blica, en 1859, al servicio del gobierno 
de Santander, y también el 60, ya ge
neralizada la guerra. Llegó a altos gra
dos en la milicia; batiéndose contra fuer

. .zas muy superiores, cayó prisionero al 
expirar el año 60 y el 10 de abril si
guiente murió asesinado en el punto de 
Aguaclara, cerca de Onzaga. 

Zúñiga Justo Antonio.-Guerrillero de 
la Independencia, nacido en La HerraduR 
ra, cerca de Almaguer. Permaneció larR 
go tiempo hostilizando a los realistas 
en la región del Patia y se unió más 
tarde al general Valdés. Asistió a las 
acciones de Genoy. Bomboná y el Sala
do, esta última contra Agualongo. Sir-

vió con Obando el 31 y fue hasta Bo
gotá, regresó e hizo la campaña de Pas
to en 1832. En 1840 y 41 defendió al 
gobierno en la provincia de Popayán, 
como jefe de los patianos, unido a los 
coroneles Jacinto Córdoba y Manuel 
Delgado. Dirigió el combate de Cuevi
tas, en el cual triunfó, el 2 de febrero 
de 1840. E¡ 1• de agosto del 42 fue he
cho teniente coronel. 

Zúñiga Rafaei.-Militar payanés, sir
vió al gobierno desde muy joven en di· 
versas contiendas; el 51 hizo la campa. 
ña de Pasto como capitán de una com· 
pañía del Popayán; el 54 coadyuvó al 
restablecimiento de la normalidad. Coo
peró eficazmente a la organización de 
tropas en febrero del 60 y con ellas 
marchó al Valle del Cauca, a las órde
nes del general Mosquera, gobernador 
del Estado, y del general Obando, jefe 
de las milicias caucanas. Mientras estos 
dos jefes vencían en el Derrumbado, una 
parte de las huestes enemigas, con Pi
zarra y Madriñán, se adueñaban de Cali, 
plaza que Obando le ordenó recuperar; 
vinoso por la via de la Torre y entró 
a la ciudad después de negociaciones con 
los rebeldes, iniciadas en Arroyohondo 
y concluídas en Chipichape. Quedó a
quí como jefe militar, encargado de alis ... 
tar nuevas tropas, y al dirigirse Mas
quera contra Antioquia, lo acompañó 
como coronel y jefe del batallón 1' de 
Cali. Cayó herido en el combate de Ma
nizales, e¡ 20 de agosto del 60, y falle
ció al poco rato. 
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