
El Combate de Chorrosblancos 

Por Jnier Piedrahíta E., Pbro. 

El lugar de Chorrosblancos. - Para tratar de este tema es ae
cesario localizar bien ciertos sitios. Por eso es mejor tratar de eada uno 
de ellos por separado. 

Y anunal. - El 24 de noviembre de 1786 el Visitador de la Pro
vincia de Antioquia Don Juan Antonio Mon y Velarde ordenó al Se
ñor Teniente de gobernador Don Pedro Rodríguez de Zea en Santa Ro
sa de Osos: "que determine y marque dos poblaciones en donde se 
puedan establecer los colonos". Una Ele esas dos poblaciones fue la de 
Y arumal; la otra no aparece claro si se fundó por entonces y pudo ser 
o Campamento o Angostura. En el documento está el padrón de almas 
de aquel lugar así: "Lista exacta que contiene el número de almas que 
intentan poblarse entre el río Nechí y quebrada de Yarumal en lo in
terior de la montaña de Nuestra Señora del Monte ... ". Los límites es
tán señalados así: "La quebrada que llaman de los Cañaverales con sus 
vertientes atravesando derecho a los encuentros de San Julián, éste a
bajo a los encuentros de la quebrada de El Rosario, los vertientes de és
ta buscando la cordillera y vertientes del Nechí, las sabanas que corres
ponden y vierten hacia la tierra adentro volviendo a buscar el primer 
lindero". 

Habla allí de "El puerto del Espíritu Santo a donde se arriba a to
mar tierra de Cartagena, Mompós y otros parajes de abajo con éectos 
comerciales para introducirlos en la Provincia. Habiendo camino de di
cho puerto al expresado paraje se transitaría en tres días y al sitio de 
Santa Rosa en cinco, y a la capital de Antioquia y Villa de Medellín en 
ocho días". 

Dícese allí mismo que los colonos habían pretendido varias ve
ces poblarse "en la montaña de La Candelaria o Yarumal, después en 

NOTA.-Capítulo V de la obra "Monografía Histórica sobre los Antecedentes, Des

arrollo y Consecuencias de la Acción de Armas de Chorrosblancos", ga

nadora del Concurso abierto por la Gobernación de Antioquia con mo
tivo de cumplirse el Sesquicentenario del Combate. 
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otro sitio, después en el río de San Alejandro y el de Pajarito distante 
un día de camino de otra casilla la que solo les servía de tambo". 

No pude encontrar el decreto de erección en parroquia pero 
si está en el Archivo Histórico Departamental el documento de con
curso para el primer párroco y allí se afirma que el Señor Obispo de 
Popayán Velarde y Bustamante había autorizado al Vicario Superin
tendente de Antioquia, Juan Salvador de Villa y Castañeda por decreto 
del 22 de marzo de 1790 para que erigiese parroquia en el sitio de San 
Luis de Góngora y que el decreto de erección fue dado el 16 de agosto 
de 1790. Se opusieron al dicho curato Gregario Herrón y Antonio 0-
rrego. 

En 1870 así son descritos los límites entre Yarumal y Campa
mento: "El límite de la parroquia de Yarumal con la de Campamento 
desde el punto donde desemboca la quebrada denominada Chorrosblan
cos al río Nechí, quebrada arriba hasta donde le sale la quebrada lla
mada El Carmen, ésta arriba al alto de San Julián". Este parece ser 
todavía el límite según lo señalan los mapas de dichos municipios. 

Era Yarumal en 1820, cuando la batalla de Chorrosblancos, un 
pequeño pueblo, de solo treinta años de existencia, con pocos habitan
tes, pues en 1826 todo el Cantón de San Rosa solamente tenía 15.553. 
Según el informe sobre los curatos beneficiales de los cuatro departa
mentos o cantones de la Provincia de Antioquia que pertenecían a la 
Diócesis de Popayán, Yarumal pertenecía al de Antioquia y el Vicario 
Superintendente Alberto María de la Calle el 15 de junio de 1818 así 
lo informa: "14Q - San Luis de Góngora (alias Yarumal) curato anti
guo, lo sirve en propiedad el Pbro. José Antonio Palacio con presenta
ción legítima en lo eclesiástico y secular en el año de ochocientos siete". 
En otro informe que es posterior al anterior y que no tiene fecha a
parece Yarumal como Parroquia del "Cantón del Valle de Santa Rosa 
de Osos" y el "Pbro. José Antonio Palacio e Isaza, cura propio del si
tio de San Luis de Góngora, jurisdicción de dicho Cantón, su edad como 
de 50 años y padece algunas enfermedades habituales". 

En un informe sumamente interesante enviado por el Pbro. 
Francisco José Bohórquez en 1803 sobre la Provincia de Antioquia se 
dice lo siguiente sobre la región donde está Y arumal: "Por lo que hace 
a las nuevas colonias establecidas por el Señor Oidor, Visitador Gene
ral Don Juan Antonio Mon todas están habitadas de vasallos útiles que 
se ejercitan en la agricultura, minería y contratación, servidos de pá
rrocos para el gobierno y dirección espiritual y de ministros de justi
cia que los mantienen en paz y tranquilidad como es notorio y solamente 
lo que impide que prosperen con mucho aumento es como arriba dije 
la falta de fomento para el establecimiento de los ramos industriales y 
de economía como son la planta de nuevos frutos y de manufacturas 
por donde reportará el comercio, el erario y los vasallos, considerables 
ventajas; no obstante de que se advierte la benevolencia con que el 
actual Señor Gobernador Don Víctor Salcedo Somo de Villa se ha in
clinado a protección dictando las providencias que ha estimado por o
portunas para su mayor auxilio y aumentos como que durante el tiem
po de su mando se han realizado las poblaciones de San Miguel, de San 
Antonio de Barbosa y de San Antonio el Infante". 
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Campamento. - Sobre este lugar es indispensable hacer la a
claración de que no tuvo principio como dicen algunos a raíz de la 
batalla de Chorrosblancos, por haber acampado Warleta y sus tropas 
allí, sino que ya existía como sitio de colonos desde hacía algunos años, 
parece que con el nombre de Cañaveral, como se verá más adelante. 
Que después de la batalla de Chorrosblancos tomó este nombre por ha
ber sido campamento de W arieta, eso sí es muy posible, aunque no 
creo que pueda comprobarse con algún documento. En algunos docu
mentos figura con el nombre de "Acampamento". Y si ello es así fue 
porque Warleta estuvo varios días en él, o porque lo fortificó o por al
guna razón especial pues debió acampar en muchos otros sitios. 

El territorio se desprendió o se desgajó, que era el término u
sado en ese tiempo, de Yarumal y de Santa Rosa. Fue creado como pa
rroquia por decreto del 23 de abril de 1835 siendo gobernador de An
tioquia, Aranzazu y siendo Vicario Capitular de Antioquia el Pbro. Jo
sé Miguel de la Calle. Ni en el Archivo Arquidiocesano ni en el Depar
tamental pude hallar el decreto de dicha erección que está citado en 
el libro copiador. Los terrenos pertenecían a los señores Joaquín Ba
rrientos y Plácido Misas. 

Dije que parece que el sitio inicialmente se llamó Cañaveral. 
En los documentos sobre la erección de Yarumal que son bastantes y 
extensos se señala que Cañaveral "está en las vertientes del Nechí y 
éstas tienen sus rancherías en San Alejandro y Pajarito, éstos son dos 
ríos que iguales nacen de las sabanas de Cuibá, cada uno con sus ver
tientes". Existe una documentación firmada el 7 de enero de 1804 en 
que se solicita un juez pedáneo para el "sitio de Cañaveral anexo a 
la nueva colonia de San Luis de Góngora", solicitud que no fue tra
mitada. El 28 de noviembre de 1808 Don Francisco Leonín de Estrada 
comunica al gobernador Víctor de Salcedo que "los linderos dividen
tes de Cañaveral y el de Matablanco eran todo el vertiente a Nechí 
con la hoya de Chorrosblancos hasta el puente del camino de Anorí ex
cluyendo las hoyas (no está clara la palabra) de los ríos Dolores, Ten
che, San Pablo y Soledad". Según estos límites el lugar corresponde a 
lo que hoy es Campamento. 

El 10 de septiembre de 1846 aparecen señalados los límites en
tre Campamento y Angostura: "por segregación que se le hizo a Cam
pamento": "El río principal es el Nechí ya descrito, el cual toma el 
nombre de Cañaveral en ese punto y lo cambia por el de Nechí desde 
el lugar en que recibe el Tenche" dice el Doctor Uribe Angel. 

El río Nechí se llama también Yarumal o Cañaveral en su 
parte alta y en la baja Nechí y tiene sus orígenes en los llanos de Cuibá. 
"Entre Yarumal y Campamento el Cañaveral forma un prolongado puen
te de piedra". 

Cañaveral. - Se vió al hablar de Campamento que parece que 
aquel sitio se denominó Cañaveral. Figuran con este nombre varios ríos: 
en primer lugar el mismo Nechí en sus comienzos figura como Caña
veral o Yarumal; figuran también con este nombre un afluente del río 
Espíritu Santo, un afluente del Nechí, un afluente del río San Andrés 
y un afluente del río Tiguí. 
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El Doctor Restrepo afirma que antes de la acción de Chorros
blancos hubo acciones en Cañaveral y en Pajarito. 

Esta acción debió ser más bien que en uno de los ríos llamados 
Cañaveral en el llamado alto de Cañaveral. Este alto es señalado en 
el mapa de la planta metaúrgica nacional, copia del cual acompaño en 
estos apuntes, en un sitio intermedio entre los quebradas California y 
Tenería, un poco al norte del río Nechí y más abajo del lugar mismo 
de Campamento. Ese debe ser el sitio de esa acción pues así se expli
caría como los españoles iban siendo desalojados mediante una acción 
envolvente por parte de los patriotas. 

Pajarito. - Figuran con este nombre en primer lugar un río 
y en segundo lugar un paraje. El Dr. Uribe Angel al hablar de Angos
tura dice: "el río Pajarito, cuyas vertientes están en el mismo punto 
que el anterior, con su desagüe en el Nechí o Cañaveral (el anterior 
es el Dolores)". Y hablando de Yarumal dice: "En el punto denominado 
Buenavista se desprende de la cordillera principal y gira hacia el norte 
un contrafuerte que forma los altos del Tabaco y Malabrigo, dividiendo 
las aguas del Nechí de las del río Pajarito. En el mismo punto lla
mado Pajarito, nace un estribo que además de servir de límite al dis
trito de Angostura, separa las aguas de Santa Rita de las del río últi
mamente mencionado. Se hallan en este estribo los altos del Tetón y 
del Olivo". En este que denomina el Doctor Uribe Angel punto de Pa
jarito debió ser la acción de que habla el Doctor Restrepo. 

Chorrosblancos. - Tal es el nombre de una quebrada que vier
te sus aguas al Nechí. Dice el Doctor Uribe Angel: "existe un fenómeno 
geológico muy importante; el riachuelo Chorros al desprenderse de una 
altura y caer sobre Quebradanegra forma la argentina cascada de las 
Dantas". Por eso el nombre de Chorrosblancos. Pero también se deno
mina Chorrosblancos toda una región que así es descrita por el mismo 
Doctor Uribe Angel: "Las montañas principales de Campamento son: 
la cordillera de San Julián en donde está el alto de San Julián y el 
Chimborazo. Esta última tiene dirección de sur a norte y se ramifica 
en Chorrosblancos en dos ramales; el uno que va en dirección al río 
Nechí dividiendo las aguas de éste y de Quebradanegra y el otro que 
se dirige al mismo río y separa la del riachuelo indicado de las del San 
José. Estas dos ramificaciones forman la rica hondonada de Quebra
danegra". 

En 1920 los municipios de Yarumal, Campamento y Angostu
ra colocaron un pequeño monumento en uno de los montículos de Cho
rrosblancos. Escogieron el más cercano al Nechí, cerca a la desembo
cadura de la quebrada de Chorrosblancos, parece que por confluír allí 
los tres municipios más que por tener certeza de haber sido ese el lu
gar preciso del combate. Allí mismo el Departamento construyó un o
belisco con motivo del Sesquicentenario, el que fue inaugurado el 12 
de febrero de 1970. 

Diversas narraciones de la acción de Chorrosblancos. - En pri
mer lugar voy a trascribir las de los principales personajes de esta ac-
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ción: las de Córdoba y las del Doctor Restrepo. Luego algunas de va
rios historiadores y en tercer lugar haré una especie de cronología de 
los meses de enero y febrero de 1820, señalando el documento de la 
información. Ya al hablar de Córdoba y del Doctor Restrepo traté lo 
referente al año de 1819. 

Alusiones del General Córdoba a Chorrosblancos. - Como ad
vertí antes no se conoce el parte de victoria que según el Doctor Res
trepo debió ser remitido por el mismo Córdoba desde Santa Rosa o Ya
ruma! al Comando general de Bogotá. Tampoco se conoce el diario de 
operaciones, al que se refiere expresamente el Doctor Restrepo y del 
que debió tomar los datos que él transcribe. 

En las cartas de Córdoba sí se encuentran algunas alusiones al 
combate de Chorrosblancos que dejan traslucir la importancia que él 
le daba. 

En la carta 24 que trascribe Eduardo Posada, fechada en Río
negro el 26 de febrero de 1820, o sea pocos días después de Chorros
blancos, dice al General Santander: "Con mucho sentimiento no escri
bí a U d. el correo pasado, pero fue porque en el momento en que llegué 
de Santa Rosa apenas tuve tiempo de copiar y mandar el "diario". 

"Recibí su apreciable del 29 de enero por la cual me alegré 
mucho de ver que el Vicepresidente de Nueva Granada, mi amigo, se 
alegraba mucho de mi reposición, a pesar de que a Warleta no le gus
taría mucho el ataque de Chorrosblancos; pero en fin, como él, como 
bien criado, se fue, perdiendo cuarenta hombres armados y como la 
montaña de Cáceres es desierta, de seis días sola una compañía del 
batallón lo persiguió dos días, en atención a que en este cuartel gene
ral debía reunir las tropas y tenerlas siempre listas a la disposición de 
Calzada. En efecto hace tres días marcharon veinticinco hombres a 
pasar a Bufú y ponerse en la vega de Supía para rechazar cualquier 
partida y observar las operaciones del enemigo, y mañana marchan 75 
completos de la tercera compañía a Bufú para que reunidos allí a los 
25 rechacen a cualquier enemigo que quiera pasar alguno de los pasos 
del Cauca, mientras que lleguen los guías y el Batallón Albión que 
con 400 soldados que tiene el Batallón Cazadores, 25 excelentes drago
nes que he formado y cien hombres armados del batallón de línea a las 
órdenes de Ricaurte, no solo no aguardaré las órdenes sino que mar
charé a tomar las de Don Seba<>tián". 

En carta del 6 de marzo (carta 25) dice: "Aquí me tiene Ud. 
aguardando a Albión y los Guías y las órdenes de movimiento para 
ejecutarlo. Tengo reunido mi batallón excepto 25 hombres que ocupan 
a Y arumal y 80 de la tercera compañía que guarnecen los pasos de 
Bufú. . . Solo aguardo la llegada de Albión y los Guías para ir yo mis
mo a observar el Ca u ca con la vista paseándome. De W arieta nada he 
vuelto a saber; tengo 30 hombres de los que trajo a Yarumal, cuatro 
españoles y los demás venezolanos; por poco le sucede lo que la vez 
pasada cuando entró a esta Provincia, que entró sin un tiro y los Ca
bildos fueron a recibirlo a Yolombó; ahora fuí yo con los oficiales y 
tropa a Y arumal, y la única diferencia que hubo fue que le ofrecí vino 
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seco en lugar del tinto que le ofrecieron los Cabildos; pero como es tan 
mal criado, se fue". 

Desde Coroza} escribe a Santander el 4 de julio de 1820 (carta 
39): " ... Es cierto que el golpe me ha maltratado tanto que por la 
letra verá Ud. la diferencia; todavía estoy sin tono en los nervios, sin 
fuerza para nada; nada ha padecido mi deseo de hacer algunos servi
cios, antes se aumentó más, pues apenas volví en mí de la primera caí
da, Warleta atacó la Provincia y en silla de manos, sin ver bien, me 
puse al frente de las tropas, marché hacia él y lo rechacé en Y arumal. 
La segunda caída me lastimó tanto un tendón que el día que salí de 
Rionegro, quince días después, tenía que montar por medio de una si
lla; seguí mi marcha y la noche que entré en Mompós me dí un vio
lento golpe en la misma pierna; de modo que con los tres, si no tuviera 
mucha, mucha ambición de la gloria, había tenido bastante motivo para 
volver de baja al Hospital de Rionegro". 

En carta a su padre escrita en Rionegro el 6 de marzo de 1820 
afirma (carta 18): "Fuí a Yarumal a disposición de Warleta. Volví des
pués de que aquel caballero se fue sin aguardarme, solo con un pequeño 
saludo que le hice en Chorrosblancos. Ya estoy casi bueno, bastante dé
bil, pero ahora estoy puesto a otra disposición, que es la de Calzada". 

Para completar estas alusiones de Córdoba a Chorrosblancos 
trascribo apartes de dos cartas anteriores al combate en las que se narra 
el movimiento de tropas para la defensa de la Provincia. 

La primera dirigida al General Santander desde Barbosa, cen
tro del cuartel general, el 26 de enero, dice así: ". . . Le contaré a Ud. 
mi enfermedad; el día 28 de diciembre, habiendo toros, caí en la plaza 
violentamente y quedé como un muerto; todo el mundo se consternó 
mucho y yo creo que algún realista dió parte al enemigo, que se halla
ba en Zaragoza; estuve dos días como un muerto; al cabo de éstos vol
ví, pero loco, diciendo mil disparates; me dicen que cantaba mucho can
ciones de Araure y francesas; que mandaba tropas, que hablaba de mu
chachas; que un día vino el Vicario a preguntarme si quería confesarme 
y que le contesté que sí, que mañana, pero que esa tarde me trajera 
una muchacha bonita. Qué le parece a Ud.? A los quince días volví en 
mi juicio y ya había sanado completamente de cuatro sangrías, diez "nil 
ventosas y multitud de cáusticos que me habían puesto; al día siguiente 
supe que los enemigos de Zaragoza habían avanzado hacia Remedios; 
que el batallón veterano, con 600 hombres de milicias y voluntarios, ha
bía marchado a batirlo entre Y olombó y Remedios; en el momento tra
té de marchar, aunque muy débil a los dos días para ponerme a la ca
beza de las tropas y entenderme con esos caballeros al estilo de Boyacá. 

"Ayer supe que el enemigo se había retirado de Remedios a 
Zaragoza por dos soldados que se le pasaron al capitán Juan Gómez, 
que entró inmediatamente a Remedios; era el enemigo compuesto del 
regimiento de León y de Albuera. Esta Provincia a pesar de mi enfer
medad, y por ella se ha entusiasmado tanto que yo me he admirado. 

"He mandado que las tropas, dejando guarniciones en el ca
mino se retiren aquí, y yo le aseguro a Ud. que hallándome a la cabeza 
de 400 veteranos y 400 voluntarios escogidos, bien puede el Señor W ar-
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leta atacar esta Provincia por donde quiera, con mil soldados del regi
miento de León o de Albuera". 

La carta fechada en Santa Rosa el 5 de febrero dice (carta 23) : 
"Mi querido General: me tiene usted ya casi bueno y en campaña; el 
cobarde Warieta llegó con 350 o 400 hombres a Zaragoza, llamó la a
tención por Remedios; al principio de mi caída sucedió esto, y el ba
tallón de mi mando con muchos voluntarios a las órdenes de Robledo 
marchó hasta Remedios, de donde se retiraron cien hombres que allí 
habían avanzado. Después que volví de mi delirio dí órdenes para que 
las tropas se reunieran en Barbosa, de donde escribí a usted el correo 
pasado; inmediatamente por varios espías supe que Warleta, dejando 
a Guerrero con cien hombres, marchó con el resto de su tropa por Cá
ceres y Yarumal. Warleta a mi gran gusto ha pasado ya la montaña de 
Cáceres a Yarumal, que es de seis a ocho días y malísima, y me tiene 
Ud. aquí con 400 fusileros, 25 lanceros escogidos, llaneros y 200 más vo
luntarios; en estos cuatro o cinco días será destruído el enemigo na
turalmente". 

Narraciones del Doctor José Manuel Restrepo.- Traigo las tres 
narraciones del Doctor Restrepo sobre Chorrosblancos; la de la Autobio
grafía, la del Diario y la de la Historia de la Revolución. 

La de la "Autobiografía" dice así: "Mas el 2 de febrero fue tur
bada con las nuevas de que W arieta había subido el Cauca hasta Cá
ceres y que se avanzaba sobre Yarumal. El 19 de febrero ocupó esta 
Parroquia donde hallara toda clase de recursos. El Comandante militar 
y el gobernador político dictaron las providencias necesarias para batir 
el enemigo. Córdoba marchó en persona con 400 hombres de línea que 
había disciplinado, fuera de los militares que se reunieron en Santa 
Rosa. Warleta no se atrevió a avanzar de Yarumal y Córdoba después 
de dos combates que diera a sus tropas en Pajarito y Chorrosblancos, 
le obligó a emprender su retirada por la fragosa montaña de Cáceres, 
donde perdió bastante gente, sucesos que ocurrieron en los últimos quin
ce días de febrero". 

En el "Diario", en la narración del 16 de febrero dice: "Vino 
el diario de las operaciones desde el 2 al 13 del corriente. Dice que en 
Pajarito, de los 25 hombres solo escapó el oficial Benito Urdaneta. En 
Cañaveral el enemigo ocupó las eminencias y en la de Chorrosblancos 
los hombres suyos hicieron retroceder a la segunda compañía nuestra 
que los atacaba, pero llegó el resto del batallón y el enemigo huyó a 
otras eminencias mas por la noche emprendió la retirada, la que los 
nuestros supieron el 13 y que era para Cáceres. Después que la tropa 
entró en Yarumal siguió la segunda compañía a marchas forzadas en 
su persecución. El Comandante estaba el 15 en Santa Rosa". 

En la narración del día 17 de febrero dice: "A las 7 de la ma
ñana llegó de Santa Rosa el Comandante Córdoba con dos oficiales; dice 
que el enemigo iba en retirada lleno de terror; que la emprendió el 
13 a las 7; que a poco se le huyeron todos los peones cargueros y que 
la segunda compañía lo iba alcanzando de modo que le hará mucho 
daño. El segundo de W arieta era Don Sebastián Díaz, teniente coronel. 
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Casi siempre estuvieron acampados fuera de lugar. Se habían cogido 
varios prisioneros y como 30 fusiles". 

En la narración del 18-21 dice: "El 19 llegó el batallón a Me
dellín, menos 100 hombres que quedaron de guarnición en Yarumal y 
les cogieron 12 prisioneros. Ayer regresaron a Yarumal Jos 100 hom
bres que iban a su alcance al mando del capitán Aguilar. El enemigo 
iba en completa dispersión y si lo persiguen tres días hasta Media Luna 
no hubiera escapado uno. Córdoba perdió el fruto de la campaña y vol
vió a sentarse en Rionegro. El 19 llegó a Medellín el batallón y el 21 
entró a Rionegro; en ambos puntos se han hecho obsequios a los sol
dados y se ha manifestado mucha alegría". 

En la "Historia de la Revolución" (Tomo III Cap. 1) dice: "El 
Coronel W arieta con 350 veteranos españoles del regimiento de León 
atacaba por el mismo tiempo esta importante Provincia. El llamó la a
tención por el camino de Zaragoza y Remedios en circunstancias harto 
críticas. El Comandante José María Córdoba estaba loco a consecuencia 
de una caída de a caballo, y no había otro oficial que inspirara la con
fianza que dicho jefe por su valor y actividad. Sin embargo de esto, el 
gobernador político excita para la defensa el entusiasmo de los pueblos, 
y dicta las demás providencias que exigían circunstancias tan peligro
sas. Habiendo éncontrado la más activa cooperación de parte de los 
pueblos, se junta una fuerte columna para repeler la invasión españo
la. Entre tanto Warleta sube el Cauca hasta la ciudad de Cáceres, a
traviesa rápidamente una fragosa montaña y sale al Yarumal o San 
Luis de Góngora, cuando apenas se tenía noticia de su marcha por a
quella parte. Entonces ya el Teniente Coronel Córdoba se había resta
blecido, el que salió con 500 hombres en busca de Warleta, que perma
necía en Y arumal esperando los auxilios que le habían ofrecido algu
nos traidores a la patria. Atacóle en Chorrosblancos, donde fue batida 
una parte de la fuerza española (febrero 12). El resto huyó hacia Cá
ceres; y habría perecido mayor número de soldados, si Córdoba los hu
biera perseguido vivamente como debió hacerlo". 

Narraciones de algunos historiadores. - El Canónigo Cayo 
Leonidas Peñuela en su "Album de Boyacá" así describe la batalla de 
Chorrosblancos: "Con las tropas de Anzoátegui, los dos escuadrones de 
caballería y muy poca infantería, había llegado ejerciendo el alto puesto 
de jefe de estado mayor divisionario el ya Teniente General José Ma
ría Córdoba. Impaciente por librar de la dominación española su Pro
vincia solicitó del Estado Mayor general la autorización necesaria para 
ir a libertar a Antioquia y sucedió que en el camino se cruzaron los co
rreos pues al día siguiente en que él hacía tal solicitud le llegó pliego 
del General Soublette en que lo nombraba jefe civil y militar de An
tioquia y lo autorizaba para llevar algunos soldados y armas para le
vantar tropas que despejaran de enemigos a aquella comarca. Partió 
Córdoba llevando 50 veteranos y algunos fusiles; en Nare sorprendió 
un pequeño destacamento enemigo y luego otro en el paso de Guaru
mo; llegó a Marinilla con 160 soldados y en seguida a Medellín con 400. 
El enemigo huyó en todas partes y así la pacificación de la Provincia 
vino a ser obra de dos semanas; por esos mismos días envió Córdoba 
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al Capitán Juan María Gómez a libertar el Chocó y lo consiguió igual
mente; el gobernador español Juan Aguirre fue cogido en las bocas 
del Atrato e inmediatamente fusilado. El de Antioquia Coronel Carlos 
Tolrá y su teniente Faustino Martínez había huído para Cartagena. Pa
ra imponer terror a los realistas que podían quedar en la comarca Cór
doba mandó fusilar hasta 12 de los presos que había tomado con lo que 
los demás permanecieron tranquilos o se acogieron al gremio de la Re
pública". 

Restrepo Eusse en su "Historia de Antioquia" dice: "En febrero 
de 1820 dió Córdoba principio a la campaña de la Costa Atlántica con 
el combate de Chorrosblancos en las inmediaciones de Yarumal, en que 
venció al Coronel Francisco Warleta y donde recibieron el bautismo de 
fuego gran número de jóvenes antioqueños que debían brillar con es
plendor en las páginas de la historia de la independencia. 

"Warleta al saber la ocupación de la Provincia por Córdoba or
ganizó una división de 500 hombres en la Costa y se dirigió a Cáceres. 
De aquí por una trocha se acercó a Y arumal, cuya población ocupó y 
en seguida se situó en Campamento hasta que se presentó Córdoba a 
quien aguardó en el paraje de Chorrosblancos, donde fue batido. 

"Córdoba regresó a Rionegro a organizar el ejército que debía 
mandar a la Costa y partió el 11 de mayo a reunirse en Zaragoza con 
la vanguardia y el 30 ocupó a Majagual. Aquí se reunió a sus tenientes 
Salvador Córdoba y Corral quienes habían obrado victoriosamente por 
Cáceres el primero y por Zaragoza el segundo". 

El Doctor Francisco Duque Betancur en su reciente "Historia 
de Antioquia" así habla de Chorrosblancos: "El obstinado Sámano, aun 
virrey desde su punto de vista realista, tenía convenido con los otros 
jefes peninsulares invadir a Antioquia con el mismo militar español 
con que había triunfado en la época de la reconquista, que lo era W ar
Ieta y de este modo soñaba con recuperar su dominio. En esta Pro
vincia en efecto se comentaba desde principios de 1819 que este fatídi
co personaje podía aparecer de un momento a otro. Por lo demás las 
fuerzas de Warleta, según el plan, debían reunirse con las de Calzada 
en el Sur y contaban 300 hombres elegidos de los batallones Rey, León 
y Valencia, que luego aumentó en Cáceres y Zaragoza (cita a Rivas Vi
cuña: "Las Guerras de Bolívar"). 

"Mientras el Libertador se hallaba en el Rosario de Cúcuta, de 
paso para Venezuela, el encargado del gobierno en Bogotá, General 
Francisco de Paula Santander, escribió al Gobernador de Antioquia, 
Doctor José Manuel Restrepo una orden para que el Coronel José Ma
ría Córdoba abriese operaciones sobre el norte. Este aguerrido militar 
recibió con verdadera complacencia la nota e inmediatamente ordenó 
el primer toque de marcha en el cuartel y dos horas después partían de 
Medellín 100 hombres al mando del Teniente Benedicto González. Al 
día siguiente hubo de salir a su vez Córdoba con 200 soldados. 

"El día 5 de febrero se encontraba Córdoba en Santa Rosa de 
Osos ya en campaña y de allí escribía una de sus cartas de informe y 
amistad al General Santander. Entre otras cosas le anunciaba: "en estos 
cuatro o cinco días será destruído el enemigo naturalmente". 
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"Por dos días nada más se equivocó el notable estratega, por
que el 12 del mismo mes flanqueó la eminencia de Chorrosblancos, cer
ca de Yarumal y dispuso la columna de veteranos a la derecha y la 
izquierda con los voluntarios. El encuentro fue rápido y en él alcanza
ron a perecer 40 realistas antes de la desbandada. Córdoba solo dispu
so una persecución de dos días por una compañía del batallón en vista 
de que la zona era desierta y que por órdenes y estrategia debía man
tener el grueso de sus tropas para un posible ataque de Calzada por 
el Sur, para lo cual destacó cien hombres a estorbarle el paso de Bufú. 

"Como lo anota un escritor, la moral de los realistas parece 
que estaba destrozada, si se recuerda que este mismo Warleta fue el 
orgulloso vencedor en 1816 por el mismo camino. Ya había aprendido 
sobre el terreno desde Boyacá que los republicanos sabían triunfar y 
que en veces fusilaban. La acción de Chorrosblancos no fue de larga 
duración, ni tuvo gran número de muertos y en esto como en sus e
iectos tiene puntos de vista comparables a Boyacá. Esta tuvo la impor
tancia de libertar el centro del país y de iniciar la serie de triunfos a 
todo lo largo y ancho de la patria y Chorrosblancos fue el principio y 
ce-si el fin contra el intento realista en Antioquia, que tenía como plan 
no únicamente esta Provincia como anotamos, sino el propósito de re
petir en ella la sorpresa de Popayán y por medio de Calzada y W arieta 
establecer comunicaciones desde Cartagena hasta Quito con el dominio 
principal en las costas de ambos mares. De no haberse asegurado este 
triunfo con la pericia militar del heroe, es difícil imaginar hasta donde 
se habría extendido la duración de una guerra que no obstante tan 
brillantes victorias, se prolongó siempre por más de dos años y medio 
después de Boyacá, en lo que hoy es la República de Colombia. 

"Fue capellán del ejército en el combate de Chorrosblancos el 
Padre José Félix Mejía, tío del presidente mártir Liborio Mejía, como 
él nacido en Rionegro y que había sido párroco de Santa Fe de An
tioq·.üa al empezar el movimiento de independencia por el cual trabajó 
con verdadero patriotismo. 

"En esta acción murieron entre otros patriotas, el teniente Eus
taquio Cadavid y el capitán Mateo Uribe". 

En el "Resumen Histórico de la Nueva Granada" 1810-1825 de 
Aureliano Jaramillo Fernández, donde se encuentra un cuadro con to
das las batallas de la independencia, se afirma que en Chorrosblancos 
Warleta tenía 600 soldados y Córdoba 500. 

Narración de Roberto Botero Saldarriaga: "El 12 de febrero to
mó acertadas disposiciones de combate después de estudiar el campo 
atrincherado de Chorrosblancos, eminencia que domina una vasta ex
tensión de terreno; Córdoba flanqueó la posición con dos columnas bien 
dirigidas siendo la de la derecha compuesta de veteranos y la de la iz
quierda de voluntarios que marchaban por primera vez al combate. 

"Corta fue esta acción, pues el Coronel W arieta y sus tropas 
presentaron muy poca resistencia y huyeron al fin vergonzosamente. 
Sea esta la ocasión de hacer notar lo que el efecto producido por la ba
talla de Boyacá en la moral de las fuerzas realistas sobre todo entre 
sus jefes. Nunca más volvieron a pelear con la serenidad y valor con 
que lo hicieran antes de aquella memorable función de armas, perdie-
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ron la fe en la victoria y la fuerza moral del dominio sobre los ameri
canos . . .  

"Si bien la acción de de Chorrosblancos, en la cual trecientos 
veteranos de los regimientos de León y de Albuera huyeron despavo
ridos en la primera carga de los soldados de Córdoba, fue de poca im
portancia como tal, en cambio sus alcances positivos fueron admirables. 

"Sámano pretendía ponerse en comunicación con Don Sebas
tián de la Calzada que dominaba después de la afortunada sorpresa de 
Popayán, el Ca u ca: Si W arieta vence a Córdoba en aquel encuentro es 
evidente que domina la Provincia de Antioquia y se pone en contacto 
con el ejército de Calzada, quedando constituída así una extensa línea 
de operaciones apoyada en Cartagena y Quito y con buenas comuni
c<-:ciones sobre los ríos Cauca, Magdalena y Atrato y los mejores puer
tos sobre el mar de las Antillas y el océano Pacífico. 

"Los fugitivos realistas tomaron de nuevo la vía de la terrible 
montaña y fueron perseguidos por un oficial que comandaba una com
pañía, quien solo se aventuró por unos dos días en aquellas breñas en 
seguimiento de los derrotados. 

"El Doctor José Manuel Restrepo critica el que Córdoba no 
hubiera seguido a los soldados de Warleta al través de aquellos montes 
hasta destruírlos; pero es evidente que el historiador antioqueño nada 
entendía del arte militar y mucho menos de la disciplina férrea que Bo
lívar había impuesto a sus subordinados para formular tan infundada 
crítica". 

Cronología de los meses de enero y febrero de 1820. - Enero 
¡Q - Se repiten las noticias de que Warleta llegó a Zaragoza, para ata
car la Provincia y recoge cargueros. Córdoba continuaba loco pero sin 
peligro de muerte (Diario). 

Enero 3. - Acuartelamiento de 775 hombres que estaban re
partidos. Los que se reunieron partieron para Barbosa a caballo y con 
orden de recoger todos los caballos que pudieran (Diario). 

Enero 6. - El Doctor José Manuel Restrepo, jefe político, co
munica al Señor Ministro de Guerra que han llegado noticias a Ríe
negro sobre la llegada de Warleta en los últimos cinco días de diciem
bre de 1819 a Zaragoza, con un contingente que algunos dicen ser de 
120 hombres y otros de 200 y que estaba recogiendo cargamento para 
;nternarse. Había partido una escuadra de 50 hombres para ocupar a 
Cáceres, donde había 60 y esperaban a Tolrá con 300. Se espera el ata
que. Pero pueden ser falsas estas noticias (Copiador Tomo 1029-3). 

Enero 7. - "El 7 de enero se supo que el coronel español Don 
Francisco de Paula W arieta con 330 soldados de línea atacaba la Pro
vincia por Zaragoza. A causa de la enfermedad de Córdoba, el Doctor 
Restrepo asociado con el capitán Carlos Robledo dictó cuantas provi
dencias militares y civiles juzgó necesarias para defender la Provincia. 
El capitán Juan María Gómez siguió hacia Remedios el 9 de enero y el 
10 debía marchar el resto de un batallón (el de Antioquia) organizado 
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desde antes" ("Autobiografía" de Restrepo). En el "Diario" dice Res
trepo que Robledo era comandante general interino por la enfermedad 
de Córdoba. Parece según dice el Doctor Restrepo en carta a Santan
der del 31 de diciembre de 1819 que hubo dificultades para nombrar 
el comandante general interino, pues el de mayor graduación era el 
comandante Juan María Gómez, capitán de ingenieros pero reclamaba 
el coronel Salazar. Poco después llegaba nombrado desde Bogotá el ca
pitán Ricaute. 

Enero 9. - El capitán Juan María Gómez sale hacia Remedios. 
("Autobiografía" de Restrepo). En el "Diario" dice el mismo Restrepo 
que salió hacia Yolombó. Marchó la vanguardia del batallón. 

Enero 10. - Marchó hacia Yolombó el resto de la tropa ("Auto
biografía" y "Diario"). Fue ocupada Remedios por Warleta cuya inten
ción era seguir a Yolombó que estaba a cuatro o cinco días de Med<:>
llín. El Doctor Restrepo informa este hecho al Ministro de Guerra el 
16 y le dice que ignoran cuánta es la fuerza enemiga, lo que no po
drían saber hasta que no penetrasen en las sabanas de Cancán. Le in
forma que en Santo Domingo había fuerza al mando del coronel Gó
mez. Para allá partiría el capitán Robledo. El plan era el de guerri
llas. La fuerza republicana partía para Barbosa que era el lugar de 
reunión con muchos voluntarios de a pie y de a caballo (Libro Copia
dor). El Dr. Restrepo vino de Rionegro a Medellín donde hizo procla
ma con buen efecto. En Medellín despidió para Bogotá a Doña Juliana 
Rendón, mujer de Tolrá, quien perjudicaba mucho a los patriotas para 
poder manifestarse. Envió también para Amagá a Doña Rosa Santa
maría, muy realista ("Autobiografía" de Restrepo). 

Enero 12. - El enemigo avanzaba de Zaragoza a Remedios. El 
Doctor Restrepo hizo su proclama llamando a las armas. W arieta aban
donó a Cancán ("Diario" de Restrepo). 

Enero 13. - Regresó el Doctor Restrepo de Medellín a Rione
gro ("Autobiografía" de Restrepo). 

Enero 14. - Se recibió parte de San Cristóbal de Nare en que 
se anunciaba que al mando de Violó y un tal Barradas avanzaba por 
el Magdalena un ejército de 300 hombres y once buques de guerra para 
reforzar a Warleta ("Diario" de Restrepo). 

Del 14 al 16, dice el Doctor Restrepo ("Autobiografía"), se re-
cibieron las siguientes noticias: 

1) Una expedición enemiga salía por el Magdalena. 
2) Por Remedios avanzaban tropas españolas. 
3) Una expedición de buques de guerra atacaba el Chocó y su 

gobernador pedía auxilio, pero no se le podía enviar. 
4) Calzada había sorprendido la guarnición de Popayán y mar

chaza sobre el Valle del Cauca. Era una combinación peligrosa para 
íos patriotas que aun no estaban preparados para resistirla. "En cam
bio los de Antioquia no nos acobardamos y con entusiasmo continua
n1os activando la defensa de nuestra Patria". 
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Envió el Doctor Restrepo con Miguel Uribe Restrepo las ba
rras de oro y un situado de $ 68.000.oo al gobierno central. Estaban or
ganizadas y eran productivas las rentas de la Provincia ("Autobiografía" 
d� Restrepo) . 

Enero 15. - Fue nombrado para reemplazar a Córdoba que ha
bía sufrido un accidente en Rionegro el 28 de diciembre al caer del ca
ballo, como Comandante General interino de Antioquia José María Ri
caurte (Libro Copiador). Se recibió noticia de que 4 buques de guerra 
atacaban por el Atrato. El Doctor Restrepo alababa al alcalde de Me
dellín José Ignacio Posada por su activa colaboración en la campaña. 
Partieron de Antioquia 200 hombres, de Medellín 200, de Rionegro 200, 
de Marinilla 100 y más de 200 voluntarios con el párroco Jorge Ra
món de Posada ("Diario" de Restrepo). 

Enero 16. - En Barbosa estaban concentrados 450 lanceros, 100 
de caballería. En Santo Domingo estaban 200 fuera de 50 que habían 
partido con Robledo o sea había un total de 700 hombres listos. Fueron 
alarmados el 15 en Barbosa y solamente huyó un recluta. El teniente 
coronel Zoilo Salazar y el capitán José Aguilar mandan en Barbosa. 
"Todos desean que el enemigo avance" ("Diario" de Restrepo). 

Enero 20. - Entra el capitán Juan Gómez a Cancán abandona
da ya por el enemigo. Le informa un soldado que allí habían estado 76 
hombres quienes se habían retirado el 12; que Warleta quiso invadir 
con 350 hombres de línea por Cáceres pero que las crecientes del Cauca 
se lo habían impedido ("Diario" de Restrepo). El general Córdoba da 
órdenes desde Barbosa al capitán Robledo. Le dice que encontró en el 
cuartel 27 veteranos, 21 a caballo y 6 a pie y 300 milicianos. Que el Pa
dre Montoya de Envigado con muchos voluntarios estaba a su disposi
ción. Le ordena que envíe el subteniente Polo J aramillo que se halla 
en Yarumal para ver si W arieta o Tolrá atacan por Cáceres pues W ar
Ieta atacaba con 200 o 300 hombres del regimiento de León. Ordena que 
el teniente de gobernador Joaquín Moreno permanezca en Remedios con 
espías y que informe lo que sepa de los espías de Zaragoza. En Yolom
bó debe quedar el teniente Alzate con su sargento, 2 cabos y 10 solda
dos y obrando de acuerdo con Moreno. Si el enemigo invade a Re
medios Moreno lo debe comunicar inmediatamente y se retirará a la 
vista sin batirse, venir a reunirse con Alzate en Yolombó; si el enemi
go avanza de Remedios, Moreno reunido con Alzate avisará inmediata
mente de todo (Libro Copiador). 

Enero 23. - Fue batida la expedición que subía por el Magda
lena y se retiró la columna invasora de Remedios ("Autobiografía" de 
Restrepo). :&;i ataque había sido en Barbacoas, abajo de San Bartolo
mé y el enemigo había sido batido. Quedaron en posesión de los patrio
tas 2 buques de guerra, 2 champanes, 50 prisioneros, fueron muertos 
40, y se tomaron 500 fusiles y pertecho. Estaban los españoles coman
dados por Violó ("Diario" de Restrepo). 

Córdoba había recuperado el juicio y marchaba hacia Barbo-
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sa ("Diario" de Restrepo) . Los paisanos voluntarios volverían a sus ca
sas ("Diario") . 

Enero 24. - Córdoba escribe al teniente Polo Jaramillo y le 
dice: "Toda la confianza de Cáceres está en Ud. El enemigo que ha 
huído cobardemente de Remedios talvez podía atacar la Provincia por 
la vía de Cáceres. Ud. hallándose en Yarumal o en otro punto más a
delante o en Cáceres me avisará inmediatamente de todo". 

Escribe también al capitán Robledo y a Juan María Gómez y 
les comunica que el día 25 a las 5 se pongan en marcha rápida a Ya
ruma!, que allí se comuniquen con el subteniente Polo Jaramillo que 
está encargado de manejar todo el espionaje y que den parte; con él si 
puede o con dos excelentes vaquianos hagan una rápida marcha hacia 
Las Cuevas con el objeto de ver cuál es el punto militar que hay en 
aquel camino y que sea paso preciso para Yarumal (Libro Copiador) . 

Enero 25. - Escribió Córdoba al Padre Montoya de Envigado 
dándole instrucciones (Copiador). Llegó a Antioquia Ricaurte nombra
do Comandante General en reemplazo de Córdoba. El 26 escribió el 
Doctor Restrepo al Ministro de Guerra anunciándole la llegada de Ri
caurte y manifestándole que había algún desconcierto en la tropa por 
su nombramiento pues estimaban mucho y querían a Córdoba. Este ya 
estaba repuesto y dejaba Restrepo a él la solución del caso de Ricaurte. 
"El capitán Ricaurte no tomará el mando. Ya Córdoba estaba bueno. Es 
joven excelente" ("Diario" de Restrepo) . 

No aparece claro si Ricaurte marchó con Córdoba a la acción 
de Chorrosblancos o si permaneció en Rionegro. Solamente en mayo, 
como ya no anotamos atrás quedó como Comandante General de la Pw-
vincia. 

Se supo que la expedición del Magdalena estaba abajo de San 
Pablo ("Diario"). 

Se ordenó reunir el batallón en Barbosa dejando solamente des
tacamento de observación en Cancán y en Remedios ("Diario") . 

Fue tomado prisionero el subteniente español Pedro Aguado 
(Copiador) . 

Enero 26. - Se estaba elaborando en Medellín con muy buen 
suceso nitro y pólvora (Copiador) . El Doctor Restrepo remitió a Bo
gotá unos papeles que encontró la tropa en la iglesia de Remedios, de
jados por los españoles (Copiador) . 

Enero 28. - Se vieron fusileros por Cáceres pero las tropas re
publicanas no se movieron de Barbosa (Copiador) . 

Enero 29. - Dio una proclama a los antioqueños el Vicepresi
dente Santander. Llegó a Antioquia el 11 de febrero, el día anterior al 
combate de Chorrosblancos y se mandó imprimir. "Ella, afirma el Doc
tor Restrepo, redoblará el entusiasmo que estos pueblos tienen por la 
libertad". Córdoba dió varias órdenes que se encuentran en el libro 
Copiador. 
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Enero 30. - Un destacamento de Antioquia se toma a Reme
dies. Córdoba dió varias órdenes al comandante de Medellín. Ordenó 
también a los habitantes de Yarumal: "Si acaso el enemigo llega a Ya
ruma! antes que yo con la división de mi mando retírense ustedes a 
Santa Rosa con cuanta criatura y probablemente cuantos víveres halla 
en ese lugar y muy cercanos. Estén ustedes seguros de la victoria" (Co
piador) . 

El 29 había ordenado al comandante de Medellín que perma
neciera allí con los objetivos siguientes: reunir todos los fusiles, lanzas 
y machetes y remitirlos inmediatamente al cuartel general de Rione
gro donde pensaba estar el lunes. El 30 le ordena que permanezcan las 
tropas en Barbosa. "Yo pienso ir mañana a Rionegro a varias cosas im
portantes y estar aquí dentro de dos o tres días" (Copiador). 

Escribió al alcalde de Santo Domingo ordenándole remitir o
cho reses al Mayor Juan Muñoz y guardar ocho hasta nueva orden. Es
cribió al Teniente de Gobernador Joaquín Moreno para que entregara 
su compañía a Juan Gómez y para que remitiera al Capitán Menéndez a 
Antioquia a reclutar 120 hombres (Copiador). 

Fabrero 19 - Ciento veinticinco fusileros se toman a San Luis 
de Góngora o Y arumal "parroquia que se halla a la salida de la mon
taña". Sus habitantes fueron sorprendidos y nada pudieron ocultar (Li
bro Copiador) . 

En este día Warleta ocupó a Yarumal donde halló toda clase 
de recursos ("Autobiografía"). 

Febrero 2. - Se tuvo noticia de que los realistas avanzaban por 
Cáceres y estaban a jornada y media de Yarumal. Córdoba siguió para 
Barbosa a las 6 a.m. Ordenó que siguieran 50 paisanos de Marinilla y 
50 de Envigado. De San Vicente mandó que siguiera la milicia de Me
dellín. El Doctor Restrepo dispuso que marcharan de Antioquia 500 
hombres, 50 a Santa Rosa y los otros a San Pedro. En Rionegro se reu
nieron 100 hombres de Amagá y 30 de Titiribí pero Córdoba dice que 
no quiere muchos paisanos ("Diario" de Restrepo). 

Warleta subió el Cauca hasta Cáceres y avanzaba sobre Yaru
mal ("Autobiografía") . Como se ve debe tratarse de las fuerzas de 
W ar leta y no propiamente de su persona pues de lo contrario no se 
podrían entender las acciones del primero y del dos de febrero. 

Febrero 3. - Llegaron noticias del fracaso patriota en Popayán. 
"Como consigamos batir completamente los españoles en Yarumal triun
faremos de los otros. Espero que W arieta será vencido" ("Diario" de 
Restrepo) . Marchó Córdoba desde Barbosa con todo el batallón a mar
chas redobladas (Libro Copiador) . Córdoba marchó con 400 hombres de 
línea que había disciplinado fuera de los milicianos que se le unieron 
en Santa Rosa ("Autobiografía") . 

Febrero 4. - De Medellín salieron 120 milicianos con 60 caba
llos. "Solo Rionegro está muy frío y difícil para reunir la gente". ("Dia
rio" de Restrepo) . 
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Informa el Doctor Restrepo al alcalde de Santa Rosa, Hermó
genes Isaza, que los ejércitos abandonaron a Remedios y trataban de 
invadir la Provincia por Cáceres. Se tomaron a Y arumal. La fuerza re
publicana de la División Libertadora de Antioquia había salido ya a 
combatirlos. "Estaban seguros del triunfo". "No dudamos que así se 
verificará por haber sido derrotada en el Magdalena la que venía a o
brar en combinación. Como el enemigo puede moverse por diversos pun
tos encargo a Ud. muy particularmente comunique a este gobierno por 
extraordinario que aquí se satisfará cualesquiera novedades que pue
dan ocurrir por esa vía" (Libro Copiador). 

Febrero 5. - Córdoba estaba ya a media jornada del enemigo. 
Iba con 300 hombres, algunos eran voluntarios e iban a caballo. El 
Doctor Restrepo comunica al Ministro de Guerra su confianza en el 
tr�unfo. "Todos tenemos la mayor confianza de que el enemigo sea des
truído pues por varias noticias se calcula que su fuerza no pasa de 300 
hombres. Probablemente venían confiados en la expedición del Mag
dalena que fue destruída. Si se consigue cortarle la retirada espera
mos no escape uno solo. Hasta la fecha la guarnición de Zaragoza que 
se dice consta de 100 hombres no ha hecho movimiento alguno y un 
destacamento nuestro ocupaba a Remedios desde el 30 último (Libro 
Copiador). 

Salen 70 hombres de Rionegro a Santa Rosa. Se confirma la to
ma de Popayán el 24 de enero por carta de León Galindo. Pide ayuda a 
Antioquia. "Si triunfamos en Y arumal pondremos tropas y nos defende
remos" ("Diario" de Restrepo). 

Febrero 7 y 8. - El enemigo permanecía en Yarumal. 50 hom
bres de Warleta avanzaron hacia Cuibá y se creyó que en ese día pre
sentarían combate. Los patriotas permanecían en Santa Rosa. 

Febrero 9. - Salieron 50 hombres de Y olombó para reforzar la 
guarnición de Zaragoza. Llegaron 100 de los 540 fusiles tomados en el 
Magdalena ("Diario"). 

Febrero 10. - Marcha Córdoba de Santa Rosa para Angostura 
a atacar el enemigo. Sus tropas eran superiores y creía segura la vic
toria. Restrepo comenta: "ojalá sea así y salgamos del estado de incer
tidumbre en que vivimos. Mañana quizás será la acción si no fue hoy" 
("Diario"). 

Febrero 11. - Se dió el combate de Pajarito. Murieron 25 rea
listas ("Diario"). 60 hombres del enemigo invadieron el valle de San 
Andrés, para llamar la atención. 

Fueron recibidos los artificios de guerra enviados por el Vice
presidente Santander con el Capitán Camilo Mendoza. Dice el Doctor 
Restrepo que luego que regrese el Comandante General Córdoba de la 
campaña se fabricarán las fornituras y cartucheras en los términos que 
eran propuestos (Libro Copiador). 
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Febrero 12. - Córdoba avanzaba con 400 fusileros y 300 lance
ros entre los cuales 40 a caballo por la llanura de Cuibá. De 50 a 80 
realistas habían avanzado hasta Angostura. Todos esperaban la victo
ria. Se dió el combate en el alto de Cañaveral con un muerto y 5 he
ridos ("Diario") .  

Se dió el Combate de Chorrosblancos. - "En Chorrosblancos 
los hombres de W arieta hicieron retroceder a la segunda compañía pa
triota que los atacaba, pero llegó el resto del batallón y el enemigo hu
yó a otras eminencias, más por la noche emprendió su retirada, la que 
los patriotas supieron el día 13 y que era para Cáceres" ("Diario") .  

Según esto el combate de Chorrosblancos fue de día. Ni Res
trepo ni Córdoba en los comentarios que de ellos he trascrito traen 
el número de muertos o de heridos como sí los anota Restrepo para los 
combates de Pajarita y Cañaveral. Por eso algún historiador dice que 
fue un mero tiroteo, sinembargo el mismo Córdoba lo denomina com
bate. Porras Troconis dice que Warleta perdió 40 hombres y que Cho
rrosblancos es una de las quince principales batallas que influyeron en 
la emancipación. Seguramente el combate fue en la vertiente de Cho
rrosblancos y no se si alguien podrá precisar con datos fidedignos el 
lugar mismo del combate. 

Febrero 13. - No se conocían todavía en la Provincia los triun
fos de los patriotas. El entusiasmo de las gentes por defenderla crecía. 
En este día el alcalde de Medellín José Ignacio Posada hizo la siguiente 
proclama que firmaron muchos ciudadanos: 

"Habitantes de Medellín: Sabéis ya que nuestro ejército sin po
der contener por más tiempo su impetuosidad y ardimiento ha marcha
do a atacar el enemigo en sus posiciones y arrojarlo para siempre de 
nuestro territorio que ha ocupado como una plaga funesta y devasta
dora. La hora de la venganza ha sonado y el triunfo desde luego coro
nará los esfuerzos y el valor de los heroicos defensores de la patria y 
de la libertad. Imitemos su generosa resolución y nuestra cobardía e 
inacción no nos haga indignos del nombre de republicanos cubriendo 
de oprobio nuestra memoria en las generaciones venideras. Reunámonos 
pues y cooperemos por una parte a la grande empresa de asegurar nues
tra independencia y si la esclavitud y la muerte es lo que se nos pre
para en caso no esperado de un infausto acontecimiento tengamos la 
gloria de morir peleando disputando nuestro terreno patrio a palmo y 
vendiendo al enemigo a muy caro precio nuestra vida. Los alcaldes or
dinarios animados de estos sentimientos os invitan a tomar parte en 
la defensa y seguridad de la patria siendo los primeros que suscriben 
tan laudable y sublime proyecto. Medellín, febrero 13 de 1820. Mañana 
14 a las ocho del día será la reunión en esta plaza de los que suscriban 
esta proclama. José Ignacio Posada". 

Febrero 14. - Nada se sabía sobre el éxito del ataque. "Esto 
nos tiene agitados y andadores. Es muy terrible la incertidumbre" ("Dia
rio" ) . 
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Febrero 15. - Se supo por carta que llegó de Guarne que un 
soldado había anunciado triunfo en Paj arito y Cañaveral. A las 3,30 de 
la mañana llegó el parte de Córdoba. Dice que el 13 entró a Yarumal 
y que los enemigos huían desde el 12 a Cáceres. 

Febrero 16. - En su "Diario" el Doctor Restrepo narra algo de 
los combates de Pajarito, Cañaveral y Chorrosblancos. Lo transcribí ya 
en otros lugares. 

El Dr. Restrepo comunica al Ministro de Guerra que después 
de su parte del día 15 no se había adelantado nada acerca de las opera
ciones de la División Antíoquía. "Creo que el Señor Comandante Ge
neral dará cuenta a V. E. desde Yarumal o Santa Rosa a donde creo 
se halla" (Libro Copiador) . 

Febrero 17. - Llegó a Rionegro Córdoba procedente de Santa 
Rosa. 

Febrero 19. - Llegó el batallón a Medellín, menos cien hombres 
que habían quedado en Yarumal. Fueron recibidos con regocijo. 

Febrero 21. - El batallón llegó a Rionegro. 
"El enemigo que atacaba por Yarumal se ha retirado disper

sándose con gran pérdida de modo que por esta parte no hay absoluta
mente el menor cuidado de invasión" (Libro Copiador) . 

Febrero 26. - Se recibió la orden de Santander de que no po
dí<:Ín casarse en las circunstancias de la patria los oficiales. Córdoba co
munica al Ministro de Guerra que no había recibido sino 96 fusiles de 
los del Magdalena; que estaban acuartelados 300 hombres en buena 
disciplina. Comunica que cumple la orden de enviar a Bogotá a los o
ficiales Juan María Gómez y Alej andro Vélez y de suspender la mar
cha del subteniente Pedro Uribe (Libro Copiador) . 

Quedan así narrados los principales hechos que antecedieron y 
siguieron a la victoria de Chorrosblancos. 

Pbro. Doctor José Félix Mejía y Vallejo. - Dicen Scarpeta y 
V ergara en la relación de los mUí tares de la campaña del Bajo Magda
lena que allí estuvo el Pbro. José Félix Mejía y Vallejo. Afirman de 
él: "Fue patriota decidido desde que empezó la transformación política, 
la sostuvo con su influjo, con su palabra y con sus costumbres evangé
licas tanto en la terrible época de 1810 a 1819 al lado del gran Corral 
y sus sucesores en la labor republicana como también en 1820 al lado 
de Córdoba contra Warleta en sus hechos de armas de Chorrosblancos 
y Tenerife no menos que en los demás actos del gobierno español". 

Según todos los historiadores fue el capellán de los ejércitos 
antioqueños que triunfaron en Chorrosblancos, por eso hago de él una 
breve biografía. 

Nació en Rionegro el 16 de septiembre de 1748 en el hogar de 
Ignacio Mejía, comisario de caballerías y justicia mayor de Rionegro y 
Doña Ana María Vallejo y Arbeláez. 
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En el documento de oposición que hizo en junio de 1813 para 
la sacristía mayor de Rionegro, vacante por el fallecimiento del Pbro. 
José Pablo de Villa, gran patriota y fundador de la parroquia de La 
Ceja, por haber dejado para ella su capilla dotada de Chaparral y ha
ber defendido la erección de dicha parroquia la que en realidad no al
canzó a ver, el Doctor Mejía hace una pequeña autobiografía así: "En 
primer lugar fuí graduado en la Universidad de Santa Fe de Bogotá, de 
Bachiller en Filosofía, de Maestro y de Doctor en Sagrada Teología. 
En el término de casi 40 años que ha que soy presbítero he ejercido 
mi ministerio sagrado según permiten las fuerzas de la humana fragili
dad sin desdecir en cosa alguna de los que vestimos el hábito de Nues
tro Padre San Pedro. Jamás he sido reprendido ni castigado por nin
guno de mis superiores. En la Villa de San José de la Marinilla fuí cura 
interino por más de tres años de que dí buena cuenta. En la ciudad de 
Arma de Rionegro fuí Comisario del Santo Oficio y juez de diezmos y 
soy natural de dicha ciudad en donde tanto mis padres, hermanos y 
mayores como yo hemos ayudado con nuestros caudales y personalmen
te a construír los templos y cooperado a las obras pías y públicas. El 
sagrario famoso de plata que actualmente sirve en la parroquial lo cos
teamos entre un hermano mío y yo. Hace 13 años que soy cura propio 
de la ciudad de Antioquia, Vicario Eclesiástico y Comisario del Santo 
Ofic;o y últimamente tengo en mi poder el título de Deán que por las 
Cortes de España se me libró para el nuevo obispado de esta Provincia. 
Todo lo cual pongo presente a U.D. suplicándole se tenga presente pa
ra la presentación pues deseo el retiro y quietud de mi patria chica y 
descansar del grave peso del ministerio o cargo de almas, parece ser 
en justicia lo que solicito". 

Se opusieron al mismo cargo el Doctor Carlos José Morales, Jo
sé Antonio Leonín de Estrada y José Fermín Mejía. Fue adjudicado el 
cargo al Pbro. Félix Mejía. 

En los documentos de capellanías consta que tenía varias. La 
de Don Martín de Echavarría y Josefa del Pino de $ 600.oo de oro de 
20 quilates. La de José Mejía de Tobar y Margarita Ortiz de $ 500.oo 
de oro. La del Licenciado Juan Mejía de Tobar de $ 1.400.oo de oro. 
Un hermano suyo dió documento respondiendo por el resto para poder 
ajustar los $ 4.000.oo patacones que era la congrua sinodal. 

El Pbro. Uribe Villegas dice que se ordenó en Bogotá el 17 de 
febrero de 1776 y de manos del Señor Agustín Alvarado y Castillo. El 
Doctor Julio César García dice que su ordenación fue en Popayán y 
en 1773, lo que juzga más cierto el Padre Roberto Jaramillo por afir
marlo así también la "Relación de los méritos y servicios del Doctor 
José Félix Mejía" enviado a Madrid en 1803, probablemente para su 
designación como Deán de la Diócesis que se iba a erigir en Antio
quia. El documento real dado el 13 de junio de 1819 en favor de Fray 
Fernando Cano, proclamado como obispo de Antioquia por Bula Pon
tificia del 22 de diciembre de 1822, solicita al Obispo Cano que tenga 
en cuenta para las prebendas la del Padre Félix Mejía, cura de An
tioquia. 

En 1783 solicitó se le adjudicara la capellanía que había que
dado vacante por la muerte hacía tres años de su tío Fray Miguel Ber-
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nardo Mejía. En 1793 le fue otorgada la capellanía de Don Andrés de 
Castrillón por valor de $ 500.oo de oro de 20 quilates. 

Coronel Carlos Robledo Escobar. - Después de Córdoba y del 
Doctor Restrepo los principales personajes desde el punto de vista mi
litar fueron el Coronel Carlos Robledo y el Capitán Juan María Gómez. 

Carlos Robledo Escobar era hijo de Don Simón y Doña Pe
tronila. Sus abuelos paternos fueron Don Pedro Robledo, español, pro
genitor de este apellido en Antioquia y Doña Leonor Ferrán Herrera. 
Sus abuelos maternos fueron Don Juan Escobar Rodríguez y Doña Ger
trudis Díez Marín. El coronel Carlos nació en Antioquia, pero vivió 
mucho tiempo en Rionegro. Otros dicen que nació en España. 

Casó con Doña Pía Martínez, hija de Don Francisco Martínez 
y de Doña Ana María Palacio. Se residenció en Sopetrán. Entre sus hi
jos enumera Arango Mejía al coronel Bibiano quien figura en las cam
pañas desde 1830 a 1841 cuando fue fusilado en Cartago por el general 
Mosquera; a Doña Juana, casada con Joaquín Cañola en Sopetrán y 
Doña Rosalía. Según Don Ernesto Tobón fueron también hijos suyos 
J ulián y Eleuterio, o sea en total cinco hijos. 

En 1811 trabajó con Don Juan del Corral. Estuvo en la cam
paña del sur en 1814 con el grado de capitán. En Popayán se distinguió 
en las acciones de Cascabel, Ovejas y Mondón. En 1816 fue hecho pri
sionero y obligado a servir los ejércitos del rey. Con el triunfo de Bo
yacá en 1819 pudo fugarse y se incorporó al ejército que a órdenes de 
Córdoba venía para reconquistar a Antioquia. Don Miguel Martínez 
afirma que empezó su carrera en 1811 con Baraya en Bogotá y luego es
tuvo con Cabal y Nariño en Popayán. 

El 22 de octubre de 1819 realizó una formidable hazaña que le 
mereció ser condecorado por el Congreso de Cúcuta con medalla de o
ro. Atacó en dicha fecha con solo 30 hombres a Tolrá con 200 hombres 
en Zaragoza y lo venció. Tolrá quedó herido como también Robledo 
en un brazo. 

Scarpetta y Vergara dicen que mereció los mejores elogios por 
su comportamiento en Chorrosblancos. Estuvo en la toma de Cartagena 
con Montilla y luego marchó a Cuba en herenes; allí cambiaba su ::tli
mentación por fondos para mandar fusiles a Colombia. Fue jefe de las 
fuerzas de Occidente que dieron la campaña del Cauca. 

Aunque repita algunos conceptos y hechos narrados en otro lu
gar, es necesario destacar la labor del Coronel Robledo en la lucha de 
la independencia. En la comunicación enviada por Bolívar a Córdoba 
el 13 de agosto de 1819 nombrándolo para libertar la Provincia de An
tioquia le dice: " .  . . con este destino conduce a su disposición el Capi
tán Robledo más de cincuenta hombres bien armados . . .  Los cincuenta 
hombres que marchan de aquí y los cincuenta que le entregará el se
iior general Anzoátegui, los organizará en dos compañías, distribuyendo 
en ellas los oficiales que lleva el Capitán Robledo y consta de la ajunta 
relación". Llegado a Antioquia Robledo fue enviado en persecución del 
Doctor Faustino Martínez quien huía por Sabanalarga. Supo que a cua
tro horas de donde se encontraba Robledo estaba el Doctor Martínez 
pero cuando se disponía a perseguirlo recibió orden de regresar con 
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la tropa. Ramón Correa afirma de él que "fue el más importante de los 
militares de la ciudad de Antioquia". 

Oswaldo Díaz trae el siguiente aparte de un memorial enviado 
por Robledo a Santander y firmado en Cartagena el 19 de agosto de 
1822: "En el año de 1816, que se dispersó el ejército republicano y toda 
la Nueva Granada fue ocupada por los enemigos, yo tuve la desgracia 
de caer �n manos de éstos y, en castigo de mi notorio patriotismo fuí 
ccndeE.ado a servir de soldado. Mientras duró este funesto tiempo de 
esclavitud y vilipendio, todos mis conatos y todas mis medidas eran de 
hacer todos los servicios posibles a mi patria con riesgo de perder la 
vida. Tales fueron: haber librado de la tiranía de los españoles al Se
ñor Diego Salazar, al Señor Vicente Ibáñez de Bogotá, al Señor Mi
guel Estrada y la Señora Matea Armero y otros, que todos existen por 
mí. Y o introduje en Tunja y en Bogotá, en julio de 1819 por mano de 
la Señora Manuela Ibáñez, las proclamas que V. E. y su Excelencia El 
Libertador dieron en Tasco y Pie de Cuesta, invitando a los colombia
nos a seguir la justa causa con otros papeles interesantes entregados 
por el Señor Juan José de Leiva, vecino de Cerinza". Dice Oswaldo 
Diaz que la Señora a que se refiere debe ser Doña Manuela Arias de 
Ibáñez, esposa del Doctor Miguel Ibáñez y madre de las dos hermosí
simas señoritas Doña Nicolasa y Doña Bernardina, de tanta populari
dad durante la época de la Gran Colombia. 

En 1819 después del triunfo de Boyacá se encaminó a Antia
quía y entró a Rionegro al mando de soldados veteranos el 28 de agosto. 
El 30 salió con 100 fusileros hacia Medellín de donde salió a perseguir 
al Doctor Faustino Martínez por el camino de Antioquia. Luego el 22 
de octubre fue su hazaña contra Tolrá en Zaragoza que ya narré. 

Cuando el 28 de diciembre Córdoba se accidentó gravemente 
en Rionegro fue nombrado el Capitán Robledo como Comandante Ge
neral interino en su reemplazo y como tal le tocó continuar el recluta
miento de tropa, su organización y la dirección de la defensa de la Pro
vincia que era amenazada nuevamente por Cáceres, Remedios y Zara
goza en los principios del mes de enero. Fue él quien dirigió el batallón 
que libertó a Antioquia en Chorrosblancos, y quien planeó el combate 
según la orden que había recibido de Córdoba de buscar el punto más 
estratégico para dar batalla a Warleta. 

Luego colaboró en la defensa de Antioquia por el sur y así dió 
parte el 5 de marzo de 1820 de que en Riosucio estaban 200 hombres 
enemigos entre los cuales algunos eran lanceros, pero que aun no pa
recía que atacarían la Provincia. 

Participó después en toda la campaña del Magdalena. 

Juan María Gómez Pastor. - Nació en Antioquia el 6 de ma
yo de 1798. Hijo de José Antonio Gómez y su segunda esposa Doña 
Manue!a Pastor. Entró a la milicia en 1811. En 1812 asistió al curso de 
Filosofía d:=l Doctor José Félix de Res trepo. Marchó para Bogotá en 
1815 con el sabio Caldas. En 1816 ya era cadete. Morillo cuando la re
conquista española lo puso prisionero junto con Don Alejandro V élez 
cuando iban a marchar a incorporarse en Casanare a las fuerzas patrio
tas que más tarde triunfarían en Boyacá. Como Don Pascual Enrile 
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tuviese necesidad de unos planos le cambió el oficio de empedrador de 
las calles de Bogotá por el de dibujante, y volvió a Antioquia. Se de
dicó a enseñar ciencias gratuitamente a algunos jóvenes. Cuando lle
gó Córdoba a la Provincia después del triunfo de Boyacá se incorporó 
a sus fuerzas. 

Aunque repita algunos hechos ya anotados en otros lugares 
describo someramente su obra en Antioquia y el Chocó en 1819 y 1820. 

El 27 de septiembre de 1819 fue enviado por Córdoba con un 
destacamento de 30 hombres a libertar la Provincia del Chocó donde 
mandaba el gobernador español Aguirre. El 20 de septiembre salieron 
de Juntas 200 hombres de los derrotados en Popayán al mando del mu
lato Simón Muñoz, quienes pretendían huír por el Chocó pero fueron 
detenidos por las fuerzas de Gómez. El gobernador Juan Aguirre salió 
también fugitivo hacia Cartagena y fue fusilado en la vigía de Carbu
radó en el mes de octubre. 

Trascribo, más que todo por vía de ejemplo, algunos de los da
tos que logré tomar en el Archivo Histórico de Antioquia, de los que 
se puede colegir que existe un material abundante para hacer una bue
na biografía del capitán Gómez. 

El 13 de septiembre escribe a Córdoba y le dice que el gober
nador estaba para emigrar con algunos españoles. "Yo marcho apre
suradamente a perseguirlo". Por estar la tropa cansada se detuvo un 
día en Noque. El 7 de septiembre escribe y dice que había mandado 
quitar la bayoneta a los fusileros al tiempo de la partida. Dice que son 
necesarias para la defensa de la Provincia del Chocó y pide al Coman
dante General de Antioquia se las remita a la mayor brevedad; nece
sita también 3 o 4 oficiales "instruidos en la nueva táctica" y un sar
gento igualmente hábil. 

Desde el Citará escribe el 19 de septiembre y dice que había 
lkgado allí el 18 por la tarde, que ese pueblo era el primero de la Pro
vincia del Chocó y que no había tenido novedad en toda la marcha. 
El gobernador del Chocó con la noticia de la revolución de Antioquia 
se había embarcado en el Atrato acompañado de algunos españoles y 
de tres soldados, que tenía ya quince días del viaje más acelerado que 
se haya visto pues solo quería salir por tierra a Cartagena. "Y o marcho 
con la mayor parte de mi fuerza del Citará" con el objeto de organizar 
el gobierno. Luego seguiría a Nóvita a observar los movimientos de la 
Provincia de Popayán, de donde algunos realistas y el resto de tropas 
pueden intentar salir para esta parte. Solicita 3 o 4 oficiales de con
fianza y que sepan la táctica moderna para disciplinar las tropas. "Se 
me presentó Juan Bautista Arrubla con 20 hombres bien armados". 

El 20 de septiembre escribe desde el Atrato diciendo que recibió 
comunicaciones de los alcaldes del Citará. "Mi tropa viene media legua 
atrás al mando del oficial Lorsa". Pide gente y armas. Pide que le man
den a Benedicto González y a Menéndez que eran oficiales de su con
fianza. "Pienso hacer soldados a los esclavos de los españoles emigra
dos que están muy dispuestos a defender la causa". 

El 21 de septiembre escribe desde las bocas de Murry y dice 
que el alcalde le había informado de que los españoles estaban en Na
barandó; "yo voy a su alcance".  
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El 23 de septiembre escribe a Córdoba y le dice que llegó a 
Citará el 21 y que marchó a defender a Nóvita que se hallaba ame
nazada por el oficial del rey, Simón Muñoz, quien con 200 hombres vie
ne perseguido por los patriotas del Cauca y quiere abrirse paso para 
Cartagena por el Atrato. Insiste en que le manden oficiales y fusile
ros; dice que su fuerza era de 60 hombres bien armados de los cuales 
unos quedarían en Citará y otros irían a la vigía del río Curbaradó. 
" Con 50 hombres y las ventajas del terreno defenderé esta Provincia 
por el sur"; para el bajo Atrato enviaría solo 6 fusileros al mando de 
un oficial. "La mayor parte de los oficiales y soldados de la república 
pasada se han ofrecido para libertar a Nóvita. Dejo encargado del go
bierno civil a Agustín Romero, buen patriota, lo he nombrado teniente 
de gobernador. He hecho comandante militar de ésta · al capitán Satur
nino Lloreda". Dice que tenía 4 cañones, uno de 18 sacado del fondo 
del río Atrato. Prestó a los pudientes $ 10.000.oo para el pago de la 
tropa. 

El 27 escribe desde San Lorenzo al gobernador del Citará y 
le previene que Simón Muñoz marcha por el valle del Cauca para que 
vigile a Chamí. 

Escribe el gobernador Agustín Romero ese mismo día y le dice 
que el enemigo anda disperso. Los patriotas ocuparon a Tamaná y los 
enemigos tomaron la ruta de San Agustín. La tropa de Muñoz se rinde 
si se le garantiza la vida. Así informó Arrubla quien había visitado a 
Nóvita, cuyo cura le había dado informes. Termina así: "Nada teman 
pues esos ciudadanos que pueden entregarse a las dulzuras de la paz 
s:::guros de que las tropas de mi mando morirán primero que ver pro
fanado el suelo del Chocó con la presencia de nuestros infames epre
sorcs. Salud y Libertad". 

El 28 de septiembre escribe a Córdoba desde San Lorenzo y 
le dice: "Estoy a orillas del Timaná esperando al enemigo que con 200 
hombres pretenden salir por San Juan al mar del sur". Había un des
tacamento en Tadó. 

El 28 de septiembre hizo una proclama a los soldados de Si
món Muñoz. 

El 30 de septiembre escribe a Córdoba el gobernador Romero 
y le dice que Gómez con 200 hombres se encontraba en San Lorenzo 
a dos horas d2 N óvita. 

El 4 de octubre escribió Gómez a Córdoba diciéndole que Mu
ñoz se había regresado para el Cauca y que se le habían entregado 20 
de sus soldados. 

Por falta de tiempo no puedo narrar lo que ya en otros luga
res se dijo sobre su participación en la campaña que libertó a Antio
quia del yugo español y su participación en el combate de Chorros
blancos. 

Algunos historiadores afirman que no estuvo en Chorrosblan
cos. Según los documentos que trascribimos atrás aparece en la región 
hc:.sta fines de enero y luego el 26 de febrero es enviado con Alejandro 
V élez a Bogotá. Dicen que fue enviado por Córdoba con el mismo V é
kz un día antes del combate de Chorrosblancos a una misión especial. 
En 1 calidad no logré aclarar este punto. 
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Jamer Piedrahíta E., Pbro. 

Su vida posterior es más conocida. Fue Ministro de Estado, 
parlamentario, político, diplomático, primer designado en 1849, gober
nador de Antioquia en 1842. 

Casó en el Brasil con Doña Antonia de Márquez y Fonseca y 
dejó descendencia. Murió en Bogotá en febrero de 1850. 

El Doctor Duque Betancur en su "Historia de Antioquia" trae 
una biografía suya 
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