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C a r t a  escrita par el Excelentísima 
Señor "Doctor P . ftriago Cbacín, 
Ministro de Peladores Exterio
res de Venezuela, para ofrendar 
¡a edición a la República de los 
Estados Unidos del Brasil, en 
las fiestas setembrinas.
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Caracas, 24 do junio de 1922.

Señor Doctor Diego Garboncll, Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Venezuela en el Brasil. —  Río de Janeiro.

Apreciado Doctor y amigo:
Impuesto el Gobierno de la República de 

que ha obtenido usted, y la ofrece hidalgamente 
a sus órdenes, una obra del Próccr brasileño 
Abren y Lima, quien militó en Venezuela du
rante la guerra de Emancipación, al lado del 
Libertador y del General Pácz, ha visto en ello 
una feliz ocasión para que aparezcan vincula
das, en un noble y  delicado símbolo, las Repú
blicas de Venezuela y el Brasil, en los momen
tos de conmemorar esa nación el Centenario 
de su Independencia.

Cuidando usted de verificar una digna edi
ción del libro mencionado, que habrá de reflejar 
las impresiones que en el alma del héroe produ
jeran nuestro ambiente y los famosos hechos 
que en él se realizaron cuando lo henchía y
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caldeaba de gloria la Epopeya, se logrará pre
sentar al Brasil, en sus días de exultación pa
triótica, uiia ofrenda en que habrá, junto al 
esfuerzo de su eminente hijo, mucho también 
del alma venezolana, altiva y resuelta en las vi
cisitudes más temibles, leal hasta la inmola
ción, y señoreando a impulso de proezas su 
destino.

Bien puede ser un libro el símbolo de la 
unión de dos patrias, cuando ellas son moldea
das, sobre todo, en el mismo crisol de los idealest 
democráticos; cuando de antiguo vinculan a 
una y  otra naoión idénticas virtudes: la senci
llez en los hábitos, la admiración por las cosas 
elevadas del espíritu, el desdén por las fórmulas 
vanas y  el fasto soberbio y  deslumbrante con 
que en otra época se engañaba a los pueblos.

De ahí el deseo de hacer este homenaje ex
presado por el General Gómez, quien, austero y 
sencillo, siente por el Brasil la admiración del 
hombre de trabajo hacia aquel que posee en un 
grado eminente la misma fecundadora virtud, 
la virtud que más acerca el sér humano a un
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fin providencial, pítenlo que ella realiza, según 
se ha aseverado, “una nueva creación”, la del 
mundo industrial y  agrícola, poblado de pro
digios.

Virtud que en ese pueblo ha contribuido a 
realizar su evolución segura desde el pasado 
colonial hasta el presente venturoso de una 
democracia bien regida : todo sin hondas per
turbaciones de la paz y  el orden, sana y sere
namente, con la rara cordura que se inspira en 
el más acendrado patriotismo, en el que impone 
y logra el holocausto de las pasiones personales 
ante el ara del Bien público.

Proceda, pues, usted, a realizar con esmero 
y  belleza la edición de dicha obra para que la 
presente al Brasil en la oportunidad del Cen
tenario, y vaya asi este pequeño homenaje a 
testificar las simpatías del Gobierno y del pue
blo de Venezuela al grandioso país a quien repu
tamos por fraternal amigo.

Boy de usted atento servidor,
P . Itriago Chacín.
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El LIllERTAIHin.
(C antean , 24 de ju lio  de l7S:i. — San Pedro Alejandrino, 

17 do diciembre de tsillt.)
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A  feisáo  d e  proem io

Ilojc que, á passagem da primeira centuria 
de existencia Jivre, vemos no coragño da patria 
congregados todos os pocos da parte mais feliz 
da Terra, nada víais adaguado encontró, ao cor
responder ás gentilezas do Governo Venezolano, 
Objcctivadas na tilo cálida qndo expressiva carta 
do Exmo. Sr. Ministro das Rclagocs Exteriores, 
Dr. ítriago GJiacín, ao sen eminente represen
tante, P'. Diego Carboncll, do que divulgar cm 
vernáculo, para excmplo c cdificagao, o resumo 
histórico da Vida de Si indo Bolívar, de par 
com os lances do valor brasílico, que a proxi
midad c mesma do Cid Americano nao marcou 
nem csmacccti.

E tanto mais opporluna considero esta pu- 
blicidadc quanto se sabe nao ha como desatar 
os succcs808 políticos, que rcmataram■ 110 Grito 
do Ypiranga, dos acontcciincntos que agitavam
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as colonias Uespaiiholas contra o dominio da 
metropole.

O tufdo revolucionario, que ergueu altos 
macaréos na America IngUsa, tinha de vir, 
isthmo abaiwo, impellindo os crespos vagalhdcs 
iii8opitaveis do sentimento da liberdade, que as 
idéa8 do philosophismo francés aacudiam mun
do fóra em movimentos de impaciencia c into- 

Aerando.
E‘ certo que o Archanjo Rebellada aquí 

11G0 chegon em corpo, o gladio flammejantc, 
argamassando 8ob as patas do seu corcel de 
batalha as varias tendencias sociacs para csta- 
belccer o tínico régimen que se adaptaría á Ín
dole irreverente da mestigagem, oriunda do 
animo aventuroso dos colonizadores o da in
nata 8ofreguidüo dos naturáes, esses no nervo
sismo permanente das sujcigocs ignobeis e das 
represalias sangrentas, aquclles, trazendo para 
esses rinedes agrestes todo o azedume corrosivo 
dos espoliados pelos rijos dictamos do morgadio, 
addos de riquezas, de mando c de faganhas sol
dadescas.
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Mas, so ó vcrdadc que o Libertador nao 
attingiu a orla littoranea do Atlántico para, 
depois do desbarato das hostes imperiáes, subir 
o caudal amazónico afim de, fechado o oyólo 
emancipador, galgar com pó firme os degráos da 
alta séde presidencial da asscmbléa amphyctio- 
nica do Panamá, o que seria como a assumpgao 
de um novo Elias arrebatado aos céos no plaus
tro ígneo da Gloria, nao ó menos seguro ncm 
veras, que aqui veio cm alma e que a aspiragao 
suprema da anidado moral do Novo Mundo, 
ligado por cnios aros que o sentimento espon
taneo das gentes funde e adapta com deleitosos 
vagares de artífice, rejuntando, imbricando e 
ajustando, cada ves tnais, as linhas lindeiras do 
bloca ibero americano para fortificagño da Paz, 
ora se concrctiza por entre salvas c repiques de 
allcluia na mais formosa das realidades.

Porque afinal esse ,(láos-pcrcmnc,> da Igual- 
dade perantc a Justiga, com que crguemos 
hossanas á concordia continental, outra cousa 
nao ó sendo a esplendida corporificagao daquelle 
delirio prophético do Vidente de Caracas.

Queréis ucaso contemplar o Magot
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Pois aquí o rereis esculpido por tres in- 
signes estatuarios: So Rodó arranca daquclle 
massigo formidavel de acgocs urna figura em 
verdade miguelangelcsca c Zorilla de San Mar
tin com a garra do Rodin apenas marca a iti- 
tcngCio do contorno estructural do Titán, Oar- 
boncll, rcduzimlo o colosso as suas exactas 
proporgdfís humanas, ncm pelo fazer víais com- 
prchcnsivcl o torna menos admiravel.

E’ que o sabio venezolano c montanhez: 
habituado ao silencio de meditagao das al
turas, acostumou os olhos ás apotheoses das 
alvoradas e dos diluculos andinos c, como os 
cóndores, pairan sem vertigens sobre os des- 
penhadeiros, por cima daquclles doidos impetos 
telluricos projcctados além das nu vais. Os ou- 
tros, nao, filhos das pampas reverberantes affi- 
zeram-se ao alarido c tropel, perturbaram-se 
deante do soenario fantasmagórico, onde Bolí
var representou, de mollcs arrogantes que se 
diriam cidadcllas derruidas, torrcocs esbor- 
cinados e obeliscos cyclópicos; como que se 
dcixaram arrebatar em face daquellas catadupas 
formidaveis que, parece, se despenham do bo-
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qucirdo profundo do céo; cstarrecidos ambos ao 
contemplaran aquellos vale oes, que sobre a 
crista da cordilheira semcUiam ignívoma flo
resta de baobahs agitados por aziago vento de 
exterminio.

E mais: o tribuno c o académico considé
rala Bolívar o heróe carltjleano; cmquanto que 
o medico nellc apenas ve o epiléptico de imagi- 
nagiio turbulenta c cxalt agües melancólicas.

Uns, tripudiando sobre os despojos das ver
dades, cstylizaram-lhc as faganhas, rcccnaram- 
Hie os gestos, csculpiram-lhc as uttitudcs, ebrios 
de idealismo; ao passo que o pensador venezo
lano conseguía mantersc sereno deantc da cnor- 
midade c ao lado mesmo das cxaggcragoes da 
sensibilidade l y rica, que, supponho, baja esgo- 
tado todas as metaphoras do espanto.

Os poetas, para exalgar a gloria do thau- 
maturgo, nao tergiversaram cm buscar a no- 
breza do Lidador lá, muito longc, na progenie 
quasi divina dos f(Basilcus Bysantinos”; o cri
tico justifica-lhc precisamente a actuagüo pelo 
caldcamcnto do sanguc negro c indiano ñas sitas 
já vclhas arterias de ibérico.
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Emquanto os juristas, lardo e sociólogo, 
nos mostrara o Itei da Querrá, o Imperador dos 
Andes, o Deus entre Ledos, ousado, romántico, 
donjuanesco c milagreiro, o rijo carácter tem
perado na forja da soalheira equatorial com 
as chtiuaradas torrenciaes da zona tórrida, exal
tándose vm, ante os scus gestos dramáticos 
de protagonista de epopéa, aturdindo-se, outro, 
na presenga de tantas aegoes inconsequcntcs, 
extravagantes e contradictorias; vem o mitigo 
rcitor da unioersidade dos Andes o diz-nos cal- 
mam ente que o Libertador foi palúdico, lym- 
pMtico, hépatico e ató mesmo triste como a 
raga enferma dos trópicos• E nao nos disse 
aéreamente sendo apoiado ñas affirmagoes dos 
contemporáneos de Bolívar, soccorrendo-se da 
phyaio-pathotogia para precisar a causa de nu
merosos estados anímicos determinantes de de
cisivos fcito8 históricos.

E‘ que Oarboncll julga, eni süo critório, 
que guando nao se sale scicntificamento quanto 
significam os vocal idos “raga”, "evolugüo”, e 
“berenga”, nunca será possivel urna recons- 
truegao sólida e cstavel. .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Oa vates, os ideólogos dcsatinaram talvéa, 
electrizados por inducido, cm virtude dos actos 
o designios homéricos do Libertador, c, entao, 
nao houvc como se furtarcm ao desvairo; o natu
ralista, ao contrario, pensou que nao póde exis
tir razan bastante imperativa, a inda mesmo a 
do patriotismo, que impega uní homcm de sci- 
envia de divulgar o que cm sea sentir c a cer
dada "visto que a biología assim como ignora 
as pvssóas, nao deve saber o que sejam o han e 
o mal, a justiga ou a responsahilidade”.

Rodó c Zorilla interpretarani Bolívar; Car- 
boncll ex plica-o sim plásmente. Mas, como quer 
que se ja, da tríplice mirada ao viso dominador 
—  a do poeta, a do sociólogo, c a do medico —  
rcsultou, san duvida, a mais perfeita projccgdo 
desse vulto culminante da humana orographia 
continental, onde se aprumam as cumiadas de 
Washington, de San Martin, de Artigas, de José 
Bonifacio c de Ruy Barbosa.

Goulakt de A nuuadb.

¡¿— !)—
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üra Iieróo brasileiro da guerra Gran-Colombiana
de Emancipn îío, por Diego Carbonell

Srs, Académicos, Senliores:

Na vossa companhia sente-se a grandeza que 
opprime e que a um tempo enche de orgulho e 
da a forqa aquillina de remontar até ao passado 
remoto da historia, para delle desentranhar como 
da escoria que se depura, sedimenta e crystaliza 
depois em quartzo diamantino, que representa 
militas edades terrestres, a grandeza dos ante- 
passados, que a soberba dos homens e a sagrada 
paixño do patriotismo chamaram a religiüo da 
gloria. Póde-se comvosco viajar pelo Passado, 
com a certeza de que "o velho sombrío, acur
vado, calvo, de tez rugosa e vergado ao peso 
dos despojos das idades”, será clemente e terá 
indulgencias ante a severidade dessa institu ido  
académica, um dos mais fonnosos cenáculos do 
Continente.

Pensó que este instante de jubilo nao me diz 
respeito a mim, senáo indirectamente: —  Toda 
a Venezuela estará de pé, Senliores, quando lá 
na minha patria cliegar a  nova de que a vossa 
extrema generosidade me trouxe pela mao afim  
de que hoje, anniversario da sua independencia,
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viesse falar-vos acerca da obra épica iríais ti
tánica cíe quantas regístram os annaes da ultima 
centuria.

Que digo? Alguma cousa ha mais no acto 
de 5 de Julho de 1811: —  O Congresso que 
subscreveu o  documento nao cncontra par na 
historia, nao só pela firmeza desses liomens ci
vilizados com obras de contrabando, como tam
ben! pela eloquencia dos debates, pela heroici- 
dade dos colonos, c pela campanha que os nomes 
de Miranda, Bolívar e Páez alqatn á  categoría 
de drama dantesco de sangue, de tragedia e de 
magnificencia épica.

O TEM PLO DA INDEPENDENCIA

Imagináe uní templo da Colonia, sombrío, 
com obras de mystico enlevo e múltiplos enta
blamentos na madeira t rabal hada com ardor 
pelos ecdesiasticos dos velhos tempos. Sente-se 
ahi a fragrancia religiosa da offerenda perenne, 
e urna lampada votiva que pende do fecho da 
arcada principal é a  única luz que alumia as con
sciencias tumultuosas. Comtudo, aquelle mesmo 
sol, que faz de Avila ¡inmensa amethysta ves
pertina, passa através dos vitráes polychromos 
para festejar, segundo creio, aquelle lume de 
liberdade que era urna lucióla capaz de dar o 
signal com a sua débil phosphorencia para o

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



xxir

relámpago das batalhas e  a  arrancada louca dos 
cavallos que Míchelina póz ao serviqo das suas 
"amazonas” sangrentas.

Mas aquella chamma votiva ardía em in- 
tenqáo do Reí Nosso. Senhor, e o  sol que atra- 
vessou as vídraqas ázoes, vermelhas e vióleles, 
era o sol sem occaso de Carlos V .

Novo gesto de Cesar, ao passar o Rubicon, 
ía decidir da sorte dessa gente já bastante adex- 
trada ñas máximas de Rousseau, na plulosophia 
de Montesquieu e nos dictames da Encyclopédia, 
que os nossos antepassados liam durante as do- 
lorosas vigilias, quando sonliavam com a patria 
livre, no silencio nocturno dos casarGes sola- 
rengos.

O GEN ERA M SSIM O

Nessa assembléa uní honiem salienta-se, emi
nentemente: é Miranda, mestre de O ’Higgins, 
maqon que inspirou a  creaqño das lujas riopra- 
tenses; general francés que tanto se illustrou 11a 
Bélgica, que, pouco tempo depois, o  seu nonie 
seria in scr ip to  no arco triumphal da Estrella; 
peregrino da liberdade sul-americana que sobre 
a montada ideal de D. Quixote vae pelas térras 
da Europa, implorando a graqa da prolecqao con
tra-a escravatura dos povos colombianos.

Assim, visitou os gélidos plainos da Mosco
via, e a lenda confundiu as victorias da sua cultu-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



ra com as grotescas emprezas amorosas de um 
D . Joño, que se empenliasse em galantear urna 
imperatriz durázía; conferenciou com os políti
cos niais solertes de Inglaterra... e, agora, allí 
está, mima vetusta egreja de Caracas, para ser 
a alma da grandiosa jornada, que vae decidir da 
sorte de um povo.

De aspeito sereno, magestosa autoridade e 
palavra fluente, acaso duvidosa do enthusiasmo 
que desborda, fascina-o a mocidade, e  nella poe 
todas as suas esperanzas.. .  Foi assim que, 
mal acabara de subscrever a Acta da Indepen
dencia, aínda cm meio a multidao que forceja 

'por invadir o recinto sagrado, descobriu certo 
mo^o imberbe e ardoroso, inflaminado pela 
febre do patriotismo, a qttem mais tarde importa 

duras disciplinas para o submctter á  leí militar 
da obediencia: esse mozo é Simao Bolívar.

E  quem iría imaginar que esse grande ho- 
mem, qual foi D . Francisco de Miranda, termi
naría a sua vida no cárcere de Carraca, entre
gue por seus proprios lugares-tenentes que o 
julgaram vil, quando na verdade era a alma de 
melhor tempera e o  corazño mais soberbo que 
ainda produziu essa raza de leoes, que nô  seculo 
X V III foi o  producto do enlace do aborigene e 
o hespanhol da Reconquista!
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Desappareceu Miranda com o  desastre de 
Valencia, e o seu posto foi occupado pelo futuro 
Libertador.

O LIBERTA D O R

Nao é que fosse Bolivar o continuador do 
Generalissimo. A  obra de Miranda, como esfor- 
qo militar acaba com elle e tem a sua tumba no 
exercito de M onteverde: Bolivar recolherá o 
ideal glorioso, e, com acqoes puramente boliva- 
rianas, iniciará a obra da em a n cip a d o .. .

D o více-reinado de Santa F é  lanqa-se ar- 
dendo ao fogo sagrado, que Bonaparte sitrpre- 
hendeu no Precursor. De h esitados e  tacteios,' 
que muitas vezes o levaran] á derrota, é  farta a 
sua vida militar dos primeiros tempos: o genio 
incubava toda a fortaleza da diversidade na acqao 
para que esse homem aprendesse a reconhecer o 
triumpho na penumbra das decepqoes.

Isto é  um aspecto da superioridade humana: 
no mais incuravel pessímismo pessoal de tempe
ramento, ha sempre a forqa incontrastavel do 
optimismo, que o  genio transm itirá depois ás ca
madas inferiores da humanidade.

Em Bolivar houve o pessímismo silencioso 
que ante a obra inadiavel se transformou em ale
gría de clarins, algumas vezes até macabra, como 
nos dias tenebrosos da guerra de morte.
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Desde Magdalena que se opp5e á ambiqáo 
dos homens mediocres, e, sobre o seu corcel de 
batalha, ora será como Annibal, vencendo alturas 
brancas como sudarios; ora Cezar, e  arrebatará 
populaqóes com o seú verbo romántico, ungido 
pela graqa eloqucnte da Hespanha; ora Bona- 
parte, e dictará leis que ainda estáo em vigencia 
no espirito da jurisprudencia de todos os povos, 
cuja cvoluqao se affirma na America do Sul.

Porque, é agora, que a obra do Libertador 
conieqa a ser effectiva. Em sua época era obra 
do futuro, de idealismo confuso e estabilidades 
chimeneas, pois o genio nunca teve contemporá
neos entre os vivos.

E  nao é obra de emphase patriótico ou a 
do dever que me itnpóe apresentar-vos Simáo 
Bolívar, como typo excepcional de grandeza 
humana, pois, por demais sabemos, que elle nao 
é já considerado como grande homem, como uní 
homcm grandioso, senño como o proprio Genio!

Entre os nieus ensaios de historia tenho certo 
escripto em que, pondo de lado os recursos me- 
thodologicos de Bossuet e de Carlyle, assignallo 
as vantagens do methodo positivo, que certamen- 
te prevalece, e sem attentar em quem quer que 
haja interpretado de modo pejorativo esses en
saios, vereis como approximo a parentella de 
Annibal da de Bolívar, mostrando como a nuil-
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tiplicidade do seu genio é táo offuscante como 
a de Napoleáo e as suas morbidezas nao o affas- 
tam muito das de Caio Julio.

Esse homem que cumpre o primeiro estadio 
do seu designio em térras neogranadinas, será 
recebido por sua cidadc natal com rosas, á ina- 
neira de Roma á chegada do carro triumphal, e 
a cidade de Caracas offertar-lhe-á com essas 
rosas o titulo propbetico de Libertador.

Vé-Io-eis, depois, fugitivo, envolto no seu 
manto de viagem e sobre a cavalgadura já canda
da. A tela do admiravel Tito Salas exibe-o mara- 
vilhosamente: é elle, elle mesmo que vóa de Ma
gdalena á fronteira venezolana, quem agora mar
cha curvado e  meditabundo; a  dextra apoiada 
no arqao da sella, parece urna garra, oti, ao me
nos, indicará a crispado de urna alma em tormen
to; atraz, o séquito é honroso, porque sao as fa
milias de Caracas, aquellas que até pouco antes 
o acclamavam Libertador, as que fogem com 
elle ante o espectáculo que a capital da provincia, 
submettida de novo aos realistas triumphantes, 
vae presenciar... No quadro surge, como urna 
visáo de Apocalypse, a dór que ensombra de 
amarguras a physionomia de um grande vencido.

A fortuna é-lhe adversa. Ñas Antilhas exis- 
tem almas generosas que o alentam; a sua é urna 
amphora enorme onde fervem as grandes ambi-
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qoes, synthetizadas todas na independencia da 
patria. -Por isso, em Trujillo, meditando sobre 
o problema infernal da guerra, aparta por um 
instante a misericordia do seu coraqáo, e com a 
pcnnn, que tinha resplendores de púrpura, sub- 
scrcve o decreto da “Guerra de Morte”, que dos 
naturáes e estranhos merecen juizos contradicto
rios: Era a noite tenebrosa de 1 8 1 4 ! ... “As 
suas mfios apparccem rubras”, disse um historia
dor dessc tempo (* ) .

Imaginac-o naquelles dias em unía montada, 
que era o mesmo Rocinante, mas que se fizera 
aniego e arisco, o manso cavallo de D. Quixote.

Supponde aínda que o nosso heróe, sob a 
sombra taciturna das noites tnijilbanas, ia e vinha 
no sen acampamento, embudado na capa de Te
norio, a renegar de Deus, dos homens e da 
se r te .. .

E  mais: que o sorriso lhe fugira dos labios, 
a insomnia lhe puzera nos olhos um lume incerto 
de impaciencia c ferocidade: esse hmoem que, dez 
annos mais tarde, será o factótum da America 
Hespanhola, escutava o clamor dos que chora- 
vam, estendia a máo de grao senhor e de roman-

( • )  II. m anco  Fomliona, mn C artas  de Bolívar, 
odli;. Ii. Mlclmud, l’nrls.
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tico, e commovia-se ante o patibulo de Piat, esse 
enygma de Gran-Colombia, cuja morte assignalla 
nm dos aspectos da fecunda genialidade boliva- 
ríana.

Piar era acaso a segunda figura do drama 
de nossa redempqáo. Fazendo-se dissidente, um 
conselho de guerra, cttjo vcrcdictum acceito pelo 
Clieíe Supremo, que é o  mcsmo Bolívar, o  con- 
demna á pena capital. O  Libertador sancciona 
a sentenqa de morte, e, depois, quando cm seu 
quartel de Angustura cliega a surda v ibrado  
da fusilaría, que arranca á República nascitura 
um dos seus mais venturosos capitáes, derrama 
lagrimas que certaniente nao scriam baldas de 
espontaneidade.

Para quem nao saiba analysar o  conflicto 
entre a amoralidade dos grandes liomens e a ex 
quisita scnsibilidadc que os martyriza, as lagri
mas do Libertador nao tcriatn significaqfio al- 
guma como exprcssfio sentimental. Mas os que 
pensam de modo distineto, talvez surprehcndani 
ahi na alma do Heróe aquella instabilidade que 
é a  característica dos espiritos superiores.

O CENTAURO

Pouco tempo depois, eni principios de 1818, 
o Libertador estará na estancia de Cañafistolo, 
visinhanqa de Payara, recebendo, ahi, nos braqos,
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o Centauro dos Pampas, o famoso Páez, aquel- 
le para cujas proezas nao basta a narraqáo, senao 
que será necessario o soccorro da mythologia, 
afini de que a historia, valendo-se da linguagem 
harmoniosa da lenda, diga com a simplicidadc dos 
antepassados, que na amphora de oiro dos seus 
coraqóes retiveram trémulos a lembranqa de 
“Queseras del medio" e de “Vuelvan caras", pois 
heróc nenhum, grande homem, aventureiro fa
moso ou guerreiro jamais realizou faqanhas se- 
melhantes ás praticadas pelo obscuro Llanero, 
que em uní casebrc das cercanías de Acarigua, ás 
margens do riacho chamado Curpa, nasceo pelos 
meados de 1790; que frequentou a escola da Se- 
nhora Gregoria Dias, a quando menino de oito 
anuos; que aos dezasete matón um ladrüo que 
intentara ronbal-o ñas montanhas tenebrosas de 
Mayurupi; que, depois, cmfim, servia na fazenda 
da Calzada, onde o soffrimento lhe preparou os 
músculos e a constituidlo inteira para o esforqo 
titánico de guerra sangrenta e prolongada.

Lutava com a inclemencia do tempo e media 
forjas com o vigor inconsciente das féras. De- 

baixo de um sol de fogo domava cavados selva- 
gens como os que viu Creso, devorando, em Sar
des, as serpentes que appareceram na villa, se
gundo Herodoto, e arrostava com os garrotes pú
beres, dobradamente impetuosos.
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Nessa escola de acgáo, foi que Páez enthe- 
sourou tudo quanto o homem dos campos neces- 
sita para se ímpór á  térra indómita, caldeada 
pelo sol e habitada pelos jaguares, pelas serpen- 
tes e pelos crocodillos.

Quando o libertador o abraqava em Payara, 
Páez era já a alma do caudilho, segundo o con- 
ceito preciso em que o sizudo Arcaya toma esse 
vocabulo, que a sociología definiu como qualida- 

de psychica que nao estaría longe dos attrilmtos 
inconscientes. Já nelle se affirmavam todas as 
virtudes do dominador que, surprehendendo a 
perplexidade de Bolivar ante o exercito de Mo
rillo, se Jampa com 50 dos ginetes da Guarda ás 
aguas torrentosas do Apure, deixando á margem  
os arreios que os cavalleiros retiram da lombada 
das alimarias, que buscam a oittra riba ao mando 
dos ginetarios apurenses.

Páez encontra-se á vanguarda desses con
quistadores que abrem caminho pela senda dos 
caímans famintos I... Nada os detem ; o caudilho 
está com elles e com elles apresa quatro embar
r e s »  ñas quaes pode o Libertador atravessar o 

caudal e atacar o exercito realista.

UM HISTORIADOR BRA SÍLEIRO FO I UM DOS 
íIEROKS ORAN-COLOMBIANOS 

Um dos vossos historiadores era soldado da 
causa nossa, quando foi do espectáculo indiscri-
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ptivel das "Queseras'’. Refiro-me ao General 
José Ignacio de Abreu e Lima.

Urna só phrase da carta que de Pernambuco 
escreveu^ eni 1868 ao General Páez dá medida da 
fascinaqáo militar que o nosso heróe exerceu so
bre o vosso: “Eu vi nascer a  Colombia ñas “Que
seras del M edio; vi-o coni 150 homens destrocar 
todo o  exercito de Morillo; vi fugir a cavallaria 
hespanhola ante os seus pelotóes.. ” E , depois, 
em outra parte, a junta: —  “Era-llie tao affeiqoa- 
do que me batia pelo Senhor, como se fóra por 
meu pae, e nao mcu chefe. Carabobo, onde derra- 
mei o meu sangue, Savana da Guarda, Porto 
Cabello, viram-me semprc com a lanqa em riste, 
como o mais simples enmpeiro, porque o Senhor 
era ludo para mim, e eu o adorava.”

Abreu e Lima conheccu Páez, quatido este 
surgía invencivel, no rumor das apotheoses, ñas 
térras onde os cava)los voam e as invernias sao 
inclementes para a vida.

O  ajudante do Centauro devia deixar o  Bra
sil em 1818, pois a batallia de “Queseras” feriu-se 
a 3 de Abril de 1819. Nao é leviana esta hypothe- 
se: quando o  Brasil lutava por estabelecer gover- 
no independente, uní dos seus apostólos ao norte 
foi o pae do vosso heróe, advogado de vasta il- 
lustraqáo, que, quando já come^ava a  minar as 
consciencias com a doutrina revolucionaria da
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emancipado, foi entregue por um delator ao 
Conde dos Arcos, na noite de 26 de Margo de 
1817, de sorte que, identificado no dia seguinte, 
passou ao oratorio ás tres horas do dia 28, sendo 
justiqado ás oito da manhá de 29. Em breves 
palavras bem amargas recorda seu filho aquellc 
transe, que é digno exemplo de heroicidadc e de 
abnegado apostólica: morreti a demonstrar 
que tinha confianza nos futuros destinos da sua 
patria, dando provas de valor como poucas ve- 
zes se ha observado nos mais celebres condemna- 
dos á  morte.

Mello Moraes Filho narra assim os úl
timos momentos do “Padre Roma” : —  "Recon
ciliado com Deus e rendendo-lhe graqas por ser 
condemnado pela sua cumplicidade na revolugáo 
de Pernambuco, o padre Roma, isolado no logar 
do supplicio, exclama, dirigindo-se aos arcabu- 
zciros do Conde dos Arcos: —  "Camaradas, cu 
vos perdóo a rninha morte; lenibráe-vos na pon
tana que o  corad o  c a fonte da vida".

Eram dignos um do outro: ambos foram hé
roes; o padre Roma, porém, tornou-se alguma 
cousa mais, porque foi martyr. Receben ordens 
sacerdotáes das máos do Cardeal Chiaramonte, 
que, sendo depois o Papa P ió  V II , Ihe concedeu 
o breve de secularizado. Professando em Car
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men de Goyana, chamou-se allí Freí Pedro José 
de Santa Rosa. Discípulo da escola theologica de 
Coimbra, revelou-se notavel escríptor critico: 
sendo urna alma de revolucionario que sabia ar- 
rastar nuil tid oes.

Seu filho foi hercleiro fiel das virtudes do 
Padre Roma. Levado da fortaleza de S. Pedro, 
onde estava eticarcerado, para o campo de 
Sant'Anna, assistiu á execuqao do seu pae.

Coni ollios inflanimados por lagrimas de san- 
gue, deixou dcpois as térras nativas, exilando-se 
dcllas, para chegar as de José Antonio Páez. Em 
Fcvercíro de 1818 estava na America do Norte; 
em Abril do mcsmo anno encontrava-se em Santo 
Thomaz, passando á Venezuela, onde se adiaría 
a quando da installaqao do Congresso de Angus- 
tura. Entáo foi que conheceu Páez, ligando-se á 
sua sor te gloriosa.

Dellc sao estas palavras que denotam o en
cantamento: “Nao tinha patria —  disse —  e fiz 
da Colombia a minba”.

Chamára-o a voz épica dos nossos campei- 
ros; o certo seria que, filho de heróe, levasse no 
sanguc o ardor da victoria e a mobilidade dos 
combates. Andára muitas leguas por invios cami- 
nhos, na floresta virgem habitada pelas féras e 
erizada de troncos seculares; transpuzera rios 
encachoeirados e pisára sobre os charcos que en-
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ganam: o  sol confundirá ante os seus olhos em 
urna miragem radiante as vastas savanas da minha 
térra com as aguas rebalsadas dos remansos; ou- 
vira, depois, que vinham satidal-o as aves canoras 
com hymnos de liberdadc e  vira as garqas de neve 
e de sangue remontarem o vóo, pairando ñas al
turas como urna bandeira de sacrific io .. .

O  viajor attinge em fim  ás térras realengas 
do General P á e z ! Encontra-as abertas a  todos os 
ventos, batidas por um sol de fogo, fecundo, tro
pical, pcrcorrida pelos potros aligeros e garro
tes indomados. Este era o  pórtico symbolico 

da extensa vivenda do Centauro, que sabia sujci- 
tar cavallos selvagens, atirar por térra os toiros 
bravios e tinha sagacidade bastante para qtte os 
homens o amassem com fanatismo.

E  quando chega e  se encorpora ás fileiras 
gloriosas de Páez, Abren e Lima scnte-sc de 
todo fascinado pelas fa^anlias que excedem a 
rcalidade dos mais assignallados feitos de armas. 
A  impres.sao que nelle produziu a cavallaria de 
Páez lauqada ao Apure é tal que a sita alma se 
enche de profundo a ffecto  pelas nossas glorias. 
P or isso, quarcnta annos mais tarde, disse ao 
"Llanero”, depois de recordar num regardo as 
proezas dos m eus libertadores: "Assisti á  in
fancia da Colombia em N ova Granada. Sou dos 
poucos de Vargas, de Topaga, de Molinos e ul-
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tunamente de B o y a cá ... Tenho orgulho de me 
chamar um dos libertadores da Venezuela e de 
Nova Granada, e de usar as minhas condecora
r e s .  Ennobrcqo-me com as niinhas cruzes de 
Boyacá, de Porto Cabello e do meu nobre escudo 
de Carabobo... Assisti aos últimos estertores da 
Colombia, presencie! sua morte e fiz tudo por 
ella. Despedacei as facqóes, derrotei Campos em 
Rio Hacha; bati-me com os Goajiros corpo a 
corpo; liberte! Santa Martlia e, se bem que nao 
pudesse livrar Carthagena da tra igo  do General 
Luque, qtiando allí sticcumbiu o General Mon- 
tilla, caí com e l l e . . . ”

Aquí, Senhores, attingimos ao ápice da vida 
dessc cidadáo colombiano: Nosso hcróe e vosso 
compatriota viu nasccr a  Colombia, assistiu á 
sua infancia, á  sua agonia e á sua morte. Con- 
tcmplou o  semblante radioso do Libertador, e 
foi o sen secretario em Queseras; combateu a 
seu lado em Carabobo e admirou-lhe a arrogan
cia sem deelinio nos campos de Boyacá; foi 
denominado guapo pelo General Páez, para 
quem tal qualificativo seria o maior elogio que 
se poderia fazer a uní militar 1. . .

Isto é o bastante para que a historia da 
Gran-Colombia o considere na phalange dos li
bertadores, pois quem esteve em Carabobo e
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Boyará, já sabemos que íoi testeniunha de um 
mikigre: Ao voltar a face para olliar o sol quando 
se dcsvaneceu a sombra densa da mctralha, tinlia 
as pupillas em extase, como Sócrates ein Polidéa, 
e trazia na fronte urna corúa de louros que 
nunca mais se desatou dessa cahcqa altiva.

A cpopón tío Artigas, por .litan Zorrilla tío 
San Martin

(Historia dos tempos heroicos da República Oriental 
do Uruguay)

(Excorpto)
Simáo Bolívar foi gratule, "porque, segundo 

Sarmiento, desse barro —  do povo americano —  
fez o seu grandioso edificio.”

Apparece na historia, muito moqo ainda, 
quando se constitueni as primeiras juntas em 
Caracas. Enviado em unía commissáo á  Ingla
terra, regressa quando a luta está empenhada. 
Chega á Nova Granada, e dahi váe á  Venezuela, 
sita patria, como libertador; da batalhas; các na 
primeira jornada; emprehende novas, e  triunipha; 
atravessa os Andes septentrionács, empresa que 
nao foi superada na historia humana, e  abre ca- 
minho, com victorias estupendas, até Bogotá. Da 
uniño de Venezuela e Nova Granada constitue 
a  primeira patria colombiana, a  Grande Colom
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bia; restabelece nesta a provincia de Quito. 
Triumphante no Norte, desee, em busca do ba
luarte hespanhol, ao baixo Perú, e delle se asse- 
nhorca; encontra-se, em caminho, com San Mar
tin, excelso capitáo riopratense, que sobe victo
rioso do Sul, e San Martin desvanece-se com 
esse contacto, como a luz que em luz maior se 
perde. Persegue o inimigo até ao alto Perú; 
acaba com elle em Junin, em Ayacucho, onde 
Lucre, o marechal sem mancha, brillia ao seu 
lado como satéllitc.

Para que se aquilate do que tudo isso si
gnifica, como empresa militar, basta se saiba que 
Bolívar dirigiu como che fe trinta e seis batalhas, 
das quaes ganhou dezoito; foi derrotado em seis, 
e procedeu á retirada em doze.

A  guerra, que sustentou, foi a mais encami
nada da America; guerra de morte, sem quar- 
tel, plena de horrores e martyrios.

Mas se o guerreiro genial e fulgurante ap- 
parece nelle, o pensador nao se revela menor.

Nelle tudo sao vertigens, trévas e claróes in
termitentes. Emquanto a golpes de espada 
faz brotar a patria do rochedo, Bolívar procura 
oriental-a para ttm futuro que idealiza, mas que 
nao lobriga inteiramentc: urna grande monarchia 
creoula sob o  protectorado da Inglaterra; urna 
república aristocrática; urna confederado ame
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ricana, especie de magno imperio ou de cousa 
semclhante. Cogita de tudo i s t o . . .

Nunca acreditou na possibilidade da re
pública democrática. Considerou-se a si niesmo o 
homcm necessario.

Basta se attente cin que dos vinte annos que 
durou a sua vida publica, dezoito passoti como 
chefe-supremo, presidente ou dictador da com
plexa naqáo primitiva, que surgía do seu cerebro 
volcánico e o acclamára como a  um dcus.

Mais que a  historia, porém, <Iesejaria fossc 
conhecido o  seu carácter, o  significado dessa es
pecie de meteoro.

Bolívar nao é W ashington; é  muito maior e 
milito menor que e lle ; é  o  seu contraste.

Vér-se-á tainhem como nao é  A rtigas; c se, 
porventura, cabe contraste com essc, c bcm maior 
entáo. Bolívar fo i urna lahareda ñas trévas revisi
tas pelas rajadas de um furacáo. Artigas, como 
notaremos, foi luz fixa, fixa como a mirada de 
uns grandes olhos desconliecidos; nao fruiu ja
máis as delicias do triumpho ñas cidades; neni 
teve á m b ito  de rei, ignorando-se a si niesmo.

Bolivar ó o relíenlo do sangue azul; filho 
de nobre, casou-se cm  Madrid com urna sobrinha 
do Márquez de Toro. Homcm  de letras, estudou 
e  viajou pela Europa, onde viveu no contacto 
de principes, joganclo com o proprio Fernando
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V II e assistindo em París á coroaqao de Bona- 
parte. Petenccu aos núcleos revolucionarios, con
stituidos por Miranda na Inglaterra, com o  fim 
de ligar a  independencia americana aos problemas 
políticos europeus, fazcndo-a consequcncia delles, 
embora entregando-a á Gran-Bretanha.

Preseticiou as convulsóes internas da Euro
pa revolucionaria, de sorte que as ideas fluctuan- 
tes do ambiente resoavam-lhc na cabera, sem que 
formassem harmonía, e, ao contrario, aturdin- 
do-a algumas vezes.

A  sua energía individual, porém, nao se dei- 
xa  arrastar por essas formidavcis influencias; 
antes, sobrepóe-se a ellas: é original, completa
mente original, com pensamento proprio, nao 
apprcndido, mas apparecido nelle.

H a momentos em que Bolívar é  o typo do 
gaucho americano, creoulo de alma e de corpo, 
pensando e agindo como caudilho heroico. Ha 
outros em que nelle nao se distingue o homem 
deste nem de outro qualquer, vivendo nos vapo
res ou no fogo como a salamandra, subindo e 
descendo como chamtna inquieta e polychroma 
em forma de lagarta. Mas nem por isso se ve 
nelle o homem europeu: é simplesmente Bolívar.

Tanto é escriptor, verdadeiro escriptor, ins
pirado e grandiloquente, como critico e bom cri
tico do seu proprio cantor —  Olmedo.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Poeta, orador, habitante do paiz do sonho, 
as suas proclamaqóes e  discursos sao batalhas, os 
seus poemas —  combates. Grandioso, nao Ihe 

chamo theatral, aínda que o  pareqa, porque, na 
verdade, é sincero. A ambiqao da gloria, do poder, 
do mando militar, é o  movel immediato desse es
plendido instrumento, feito para symphonias 
triunipháes. Desejaria fundir na sua propria enti- 
dade a  de W ashington e a de N apoleao; nao que
ría nem podía ser ncm uní dos dois. Quanto a Ar
tigas nem o conhecia nem o vira jarnais.

Mas nelle, ao lado das visóos que fluctuam 
aladas na alma, libertando-a, ferviam rastciras as 
paixóes que formigam na carne, o  verme brutal 
do espirito. •

O h! as paixóes de Bolívar! Ningticm as 
teve mais altas, nem rnais baixas. E  as paixóes 
sao as immigas do carácter. Era sobcrbo, im
petuoso, irritavel; as palavras jorravam-lhc da 
bocea como o sangue da ferida, quando cin có
lera; rápido, porém, sabia soffrear a ira.

O  movimento, a  perpetua transiqáo, a satis- 
faqao immediata e súbita dos seus appctites 
assím era a sua vida. O  repouso num logar ou 
num affecto era para elle a morte. N ao se mirava 
com intensidade, ausentando-se de si inesnio a 
cada momento, já  por abstracqáo, já  por distra- 
cqáo. Amava com os sentidos, e, portanto, o  mesmo
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é dizer que nao amava. O incensó da adulaqáo e 
a lisonja corteza, que o envolveram como a nin- 
guem, a garra dos deleites voluptuosos, os ho- 
mens e as mulheres, todos exerciam poder sobre 
elle, fazendo intcrniittente a luz desse genio, que 
sem transido passava das grandes claridades, ás 
trévas sem limites. Chcga a pensar no suicidio, 
em suas épocas de pobreza e de angustia, so- 
nhando coin a propria corúa imperial ñas horas 
de ambiguo, e nos instantes de desalentó volta-se 
para Fernando V II, chamando-lhc o maior e mais 
glorioso dos monarchas da térra, o único senbor 
e  dono da America. Uní dia, ao se despedir do seu 
amigo intimo, o inglez Suthcrland, entre brineño 
e veraz: “Quando me tiver desembarazado dos 
hespanhóes e vicr vocé visitar-me, hei de vél-o de 
joelhos para me beijar as niños”. Mister Suther- 
land repetía ao scu fillio Roberto, essa phrase que 
por algo permanecen gravada na sua memoria, 
como é fácil comprehendcr. E ’ muito conhecido 
o brinde pronunciado por Bolivar no banquete 
que offcreceu a San Martin, em Guayaquil: —  
“Pelos dois homens maiores da America do Sul 
—  San Martin e cu.”

A  febre que a uní tempo consumía e conser- 
vava a sua existencia e o seu genio, matou-o por 
fim na plenitude da vida e dos desencantos. Mor- 
reu aos quarenta e sete annos, depois de ver
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destruida por setis lugares-tenentes a entresonha- 
da Uniáo Colombiana, que havia regulado, depois 
de mais de ura attentado contra a sua propria 
pessóa, desalentado e combalido pelos desgostos, 
"menos intrepido contra as calumnias que contra 

os punhaes”, segundo disse D. José Thomaz 
Guido.

Da sua obra resta súmente a  realidade in
trínseca; os sonhos diluiram-se na aureola doira
da que llie cirmumda a fronte. E  a realidade in
trínseca permanente de Bolívar, através das va- 
riaqñes, era isso que Lamartine chamava a fé  no 
povo e na térra, a parte que tinha de commum 
cení essa mesrna térra germinal, o  que tinha de 
commum com W asliington e Artigas, cm meio de 
enormes differenqas apparentes desses tres ho- 
mens, que occupam tres ángulos do grande po- 
lygono histórico americano. Bolívar teve íé  na 
America, aínda que a tivesse maior cm sí mestno. 
S e sentía asas, julgava-as de forqa ilimitada. Ora, 
nao existem  asas assim, no mundo, razáo por que 
essa mesma fé  na America teve os seus deliquios. 
O heróe nao morreu com elle, como Artigas, que 
pela confissáo a si proprio se negou.

E sse mesrno desencanto, revela-nos, todavía, 
em Bolívar a  existencia do encanto, do ideal en
trevisto em meio as tempestades.
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Bolívar acrcditou sinceramente na existen
cia do americano recemnascido; fundiu-se nelle, 
identiíicando-se com elle ñas suas grandezas e 
ñas suas miserias. Quiz, é ccrto, ser a sua cabera, 
mas cabera articulada, irrigada pelo mcsmo san- 
gue de todo o organismo. Depois de feíta a inde
pendencia, pcnsou em organizar tildo isto, mas 
sentiu-se aturdido, e com razáo. A  república nao 
é  semente: é fructo. E  aquillo, allí como aqui, se
ria urna especie de materia cósmica chaótica. Pen- 
sou, como já se disse, na monocracia, no governo 
do homem nccessario, nos senados, mais que vi
talicios-hereditarios, em qualquer cousa que con- 
jurasse o  perigo da desagregado daquellas molé
culas ferventes.

Approvou a coróaqáo de Itúrbide no Mé
xico, a titulo de que “—  nao podendo fazer-sc 
outra cousa, seria preferivel a cordado na Ame
rica dos Principes Bourbon de Franca, de Hes- 
panha ou de outra dyninastia”, segundo o affir
ma, em nota official, o scu secretario Perez. Mas 
tudo isso, e mais quanto se lhe queira attrilniir 
com tal objecto, até a sua propria tyrannia, do 
povo mesmo havia de sair, sai ría do organismo 
americano, cuja definitiva emancipado da me- 
tropole era a  alma do seu pensamento, ou visáo 
prophetica. “Coro em dizer, reza urna das suas 
mensagens ao Congresso —  que a independencia
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é o único bem que adquirimos á custa de todos 
os demais; ella, porém, abre-nos a  porta para os
reconquistarmos”.

Viu, portanto, a bruteza e os rudimentos da- 
quelle cabedal, mas nao o  desdenhou como ma
teria prima da obra que o  seu genio entrevia, che- 
gando a falar até de urna nova casta americana, 
formada pela ftisao de todas as nossas ragas, em 
que se misturara o  seu proprio sangue fidalgo 
com o do indio e com o  do negro. Tudo, menos 
tornar á antiga servidfto.

"A Venezuela nao solicitou nem solicitará ja
máis a sua incorporado á Hespanha nem a  me
d iad o das potencias; nao tratará com a naqáo 
hespanhola senáo de igual para igual, na paz e 
na guerra”, —  disse no Congresso de Angustura. 
E' o ideal que apparecc como a lita entre nuvens.

Pensou-se, ali, de facto, em monarchia; mas, 
como nos Estados Unidos, o monarcha havia de 
ser tambem o he roe.

Santander, ttm dos seus generaes, escrcvcu 
a este certa missiva em que lhe disse acceitaria 
a monarchia, caso fosse monarcha o Libertador. 
Bolívar repelle-o, nao se resolvendo a  lanqar mao 
dessa coróa, que passa ante os scus olhos, tentan- 
do-o, e na qual fita com avidez. Vém ol-o pugnar, 
sem ambages, pelo estabelecimento de urna mo
narchia ingleza na Colombia; mas em tudo isso
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nao se Ihe percebe o proposito de ser elle, e só 
elle, o Inca. Nao quer ser o instrumento da In
glaterra, antes sonha fazer desta instrumento 
contra a Hespanha eni favor da liberdade da 
America.

Sonhos, sonhos, sonhos. O General Perez 
propoe-lhe o sceptro, recommendando-lhe se- 
grcdo.^ Bolívar rctmca-lhe com essas palavras:

A ’ sombra do mysterio nao trabalha senáo o 
crimc.”

Concillamos este rápido esbozo, visto que 
nada ha mais desorientador do que seguir a ro- 
taqao dessc vértice central da nossa historia.

De mim, confesso, que nao poucas vezes esse 
homem phosphorecente me faz perder a cabera. 
Ha momentos em que se ignora se acaso se está 
vendo passar pelo céo a sombra de urna aguia, 
que vem do sol ou se é a de urna mariposa enorme 
que revoluteia em torno de um lume que pode 
ser um astro.

Mas sobre o que nao ha ditvida, é que se 
está na presenta de urna crea tura que arde na 
propria luz ou muito próximo do foco de que 
procede o dia. Bolivar leve mestres, mas nao pre
cursores, sendo antes um espirito autoctone, urna 
nebulosa espiral.

E  isto, a appariqáo nelle de ¡tin carácter 
novo, distincto dos preexistentes, e que só na
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America póde entáo fórmar-se, .sto, mais aínda 
m T Z  suas c o n lo e s  intellectuaes ou imagína
l a  é o que faz de Bolívar o glorioso expoente 
da rev o lu to  americana no Norte. Os seus pre
dicados oiitros -  educaqño, eloquencia miag.- 
nacáo, theorias cmpyricas, genio militar _ sao 
simples accidentes que se vao aggregar a sub
stancia, zéros gloriosos que semelham membros 
triumpliáes, mas que sito aureolas (le fumo scni 
a unidade que os preside.

Eolivar, par Jnsó Heni'iqne Ralló
Grande no pensamento, grande na aegao, 

grande na gloria, grande no infortunio; grande 
para sublimar a parte impura contida na alma 
dos grandes, e grande para exceder, no esqneci- 
mento e na morte, a trágica expressao da gran
deza. H a militas vidas que apresentain mms per- 
feita harmonia, ordem moral ou estlietica mais 
pura; poticas offerccem tño constante carácter de 
forea e. inagnitude; puncas impóem com imperio 
tao violento as sympatliias da im aginado heroica.

Quando se attenta nessa soberba persomfica- 
cáo de original energía, no meio e no instante cm 
que apparece, pensa-se que toda a expontaneidade 
reprimida, toda a luz c calor consumidos na exis-
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tencia inerte de dez geraqoes sujeitas ao jugo co
lonial se concentraran!, por súbita desforra, mima 
só vida individual e consciencia unica.Virtuali- 
dade infinita, o genio acha-se perennemente á 
espera, no fundo da socicdade humana, como o 
raio ñas entranhas da nuvem. Para passar ao 
acto, ha mistér a o cea si ño.

Sua dependencia exclusiva é a do estimulo 
inicial que o desprende e entrega á sua liberdade 
incoercivel; esse estimulo, porém, é a condiqáo 

que o  destino guarda para si, porque traz em seu 
momento a ordem da socicdade que tenta e soli
cita o surto innovador. Passa, acaso, larga succes- 
sáo de geraqoes sem que a extraordinaria facul- 
dade que velada jaz em formas communs, tenha 
obra digna em que se empregar; e quando, na 
geraqño predestinada, o transvasamento de urna 
aspiraqíio, o  aniadureciniento de unía necessida- 
de mostram o  instante propicio, sóe acontecer 
que a resposta ao silencioso reclamo parta de urna 
vida que mal comeqou a derivar, ignorante da sua 
occulta opulencia, em uní sentido estranho aquel- 
le que ha de a  transfigurar para a gloria.

A lgo desta exaltaqáo súbita ha no heroísmo 
de Bolívar. Desde que a sua consciencia se abriu 
ao mundo, vio que se approximava o momento 
da Revoluqáo, participando dos anhelos que a 
preparavam na secreta agitaqáo dos espiritos;
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mas esse vago fervor da sua mente nao imprimía 
carácter á  juventude, que, em sua parte expres- 
siva e  plástica, teve marca distincta da que se 
buscaría como signal das supremas energías da 
ac<jao.

D e belleza, magnificencia e deleite foi o seu 
prímeiro sonho. Se as fatalidades da historia hou- 
vessem rejeitado da sua época a hora da eman- 
cipaqúo, certo teria levatlo vida de grao senhor, 
requintado e inquieto, segundo parecía, emquanto 
repartiu o  tempo entre as viagens, o  retiro na sua 
granja de Sao Matheus e  a  sociedade dcssa Ca
racas palaciana e  académica dos últimos dias da 
colonia.

Dir-se-ia que vivo reflcxo da alma de Al- 
cibiades se espalhava no bronze dcssa figura 
de patricio moqo e  sensual, detcntor inconsciente 
da chanima do genio, em qucni a  atmosphera da 
Europa inflanimada ao fogo das primeiras guer
ras napoleónicas suscitou o sentiniento da liber- 
dade política, como inclinaqao de superioridade 
e nobreza, rígida de entono classico c, por sua 
mais intima substancia, hostil á  toda fciijño de
magógica e vulgar.

Aínda nao annunciava naquelle momento a 
gloria, mas o dilúculo que a  ella se assemelha, 
quando nao ha espado para mais. Uniam-se na 
aureola da sua mocidade o  luzimento da estirpe,
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XLIX

os recursos de um rico patrimonio, todos os dons 
da intelligencia e da galhardia, realzados por fino 
gosto literario junto á paixáo do bello-viver.

E  esta primeira elegancia de personalidade 
nao desappareceu totalmente com a revelaqáo da 
sua profunda alma ignorada. “Era o varáo es- 
thetico”, como se dissc de Platáo, e como poude 
abranger toda urna casta de espiritos, aínda o 
foi, quando o  genio o alqou a suas alturas; e hé
roe, teve a bizarría heroica: a prcoccupa<;áo do 
gesto estatuario, dos nobres ademanes, da atti- 
tude soberba c imponente, que parecería histrio- 
nica a  qucni .nao houvessc chegado á cabal com- 
prehensáo da sua personalidade, por isso que tdes 
rasgos integran! de maneira espontanea e con
corde a figura desses homens de ac«;áo, nos quacs 
o genio da guerra, pela finalidade visionaria e 
creadora que o move, confina com a natureza do 
artista e participa da Índole das suas paixócs.

Nao comparou Taine, em rigorosa analyse 
psychologica, a espada de Napoleño ao cinzel es- 
culptorico de Miguel Angelo, como instrumentos 
de urna só faculdadc soberana, que se exercita- 
ram, um ñas entranhas insensiveis do marniore 
e outro ñas animadas e dorídas da realidade?.. .

Assim apparece desde o dia em que firmou 
seus esponsáes com a vocaqáo, que já o seduzia 
c  inquietava; quando em Roma galgón, como sob
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o influxo de um nume, a soledade do Aventino, 
a cilio sopé viu estender-se o vasto mar de recor
d ares de liberdade e de grandeza; e como se 
falasse á consicencia dessa antiguidade, jurón, 
ali redimir um mundo. Assim surge depois, em 
Caracas, quando, dentre o espanto do terremoto 
que. destróe a cidade ñas vesperas da R ev o lu to ,  
se ergue, sobre as ruinas convulsas da igreja de 
Sao Jacintho, aprunm a  estatura, altiva e  enérgica, 
e na presenta do hespanhol espavorido, prorompe 
em palavras soberbas, cujo entono faz esmaecer 
a famosa imprecado de A jax de Telamón:
“Se a Natureza se oppóe, Hitaremos contra ella, 
e submette-la-emos”. —  Na batalha, no triumpho, 
á entrada das cidades, durante o  cxercicio do 
poder ou entre as galas da festa, nelle sempre 
lúz o mesmo instinctivo sentimento do que cba- 
mariamos a  forma plástica do heroísmo e  da 
gloria. Regulando embora a actividade febril de 
urna guerra implacavel, ainda lbc sobra lazer na 
imaginado para honrar, em grande estylo, a me
moria e o exemplo dos seus, em celebraqoes como 
aquelle cortejo, semelhante a urna ceremonia 
paga, que levou faustosamente o  coraqáo de Gi- 
rardot, em urna custodiada pelas armas do Exer- 
cito, desde Bárbula, onde o heróe succumbiu, ate 
Caracas.
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Ficou víncada na letnbranqa dos corntem- 
poraneos a niagcstadc do gesto e do porte com 
que, constituida a Colombia, pcnctrou no recinto 
da prímeira assembléa para, em favor della, 
abdicar o mando dos povos.

Dcante mesnio das cousas soberanas e ma
gnificas do mundo material, sente como que urna 
especie de emulaqao, a impellil-o, de sorte a  fazer 
que elle éntre como parte do espectáculo im
ponente, acabando por empolgal-o, tornando-se 
o sen protagonista.

N a asccnqáo que fez ao Chimborazo, que 
em sua empbase, interpreta a rhetorica violenta 
mas sincera do “Delirio”, percebe-se, sobre todos 
os sentimentos outros, o orgulho de subir, de pi
sar o cinto do colosso, de cliegar rnais alto que 
Condamine, ntais acima de Humboldt, onde nao 
houvesse ntais rastro que o seu. Outra vez acer- 
cou-se da sublimidade do Taquendanta para, de 
perto, admiral-o.

Allí, o seu espirito e a Natureza compóem 
uní accordc tan perfeito, que o exalta como urna 
influencia de Dionysos. Oppondo-se a torrente, 
no ponto exacto em que as aguas se vao despe
rtar , lia unta pedra, distante da ntargem, preci
samente um salto de hotnem. Bolívar sem tirar 
as botas de tacáo ferrado, atira-se de um impeto 
áquelle penedo bruñido pelas espumarada, e, fa-
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zcndo-o de pedestal, ergue a fronte, incapaz de 
vertígem, sobre o voraz horror do abysmo.

Era a continuado, transfigurada segundo 
convém a grandeza heroica, daquelle mesmo ca
rácter da sua juventude que o fez escrever, em- 
quanto dcsfolliava ñas cortes europeas as rosas 
dos seits vinte annos, esta confissáo cm carta á 
Baroneza de Trobriand: —  “Amo os prazeres 
menos que o fausto, porque me parece que o 
fausto tem certo ar de gloria.”

E islo lhe vinha táo do fundo da natureza, 
que, em rigor, nunca existiu carácter mais im- 
mune de subserviencia e extreme de affectaqao. 
Nunca o houve, em geral, mais espontaneo e 
inspirado. Todo é clareza em scus propósitos; 
todo arrebataniento em seus feitos. E'-lhe o  espi
rito dos que manifestam a presenta dessa mystc- 
riosa maneira de pensamento e de acqáo, que es
capa á consciencia de quem a possue, e que su
blimando os seus ef feitos muito alétn do alcance 
da intcnqáo deliberada e prudente, vincula as 
mais altas obras do honiem a essa forqa céga do 
instincto, que elabora a architectura da coltneia, 
orienta o impulso do voo e assegura o  golpe da 
garra. Assim, para as suas victorias sempre lhe 
valcram o rápido conceller e o certeiro executar. 
E, no sossúbro, unía especie de dom antheico, 
como nao se conhece num tal grao em outro heróe
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qualquer; urna cstranha virtiide de mais se agi
gantar quanto mais brusca e mais do alto foi a 
queda; urna como assimillaqáo tonificante da es- 
sencia da adversidadc e do opprobrio; nao, em 
virtudc das linóes da experiencia, senáo pela re
acuño inconsciente e immediata de urna natureza 
que nelle excrce a sua lei. Entao a phvsionomia 
guerreira guarda-lhe inconfundivel a marca que 
a individualiza. Bem o caracterizou o hespanhol 
Morillo em poticas palavras: “Mais teniivel ven
cido que vencedor”. As campatihas que emprehen- 
deu nao sao o desenvolvimento gradual e syste- 
niatico de planos de sabedoria e reflexáo, que 
procedessem por partes, retendo e assegurando 
quanto para traz ficassc, e proporcionando o ob- 
jecto do arrojo pela medida judiciosa das forjas. 
Sao como enormes investidas, gigantescos maca- 
réos que alternan! em rythmo desigual, com ar
rancadas e desabamentos nao menos rudes e es
pantosos, quebranto instantáneo do esforzó que 
culmina avassalador, para surgir mais adiantc, 
noutra parte, de outro modo e com brio maior, 
até que impulso mais pujante ou certeiro que os 
outros, ultrapassa o ponto de onde já nao pode 
tornar, e entáo a victoria persiste, cresce e se 
propaga, como as aguas da ¡nundaqao, e, vertebra 
a vertebra dos Andes, cada montanha é um esta
dio de conquista.
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LIV

Nineuem mais vezes experimenten, em me
nos tempo, a alternativa do triumpho com aureo
lase apothcoses fináes, nem o ann.quillamento com 
desprestigios maiores, sem esperanzas —  para os 
outros —  de reerguimento.

Revolucionario vencido e proscripto, falto de 
renome e de meios materiaes de aczao, alzou-se 
num vño ao pináculo do prestigio militar c «la 
autoridade caudilhcsca, merce daquella asom b ro
sa campanha de 1813, que iniciou a frente de 
meio militar de homens, campanha que o conduziu, 
cm ccnto e tantos dias de arrancada tnumphaU 
desde as vertentcs neogranadinas dos Andes ate 
aos pa^os dos Capitács de Caracas, de onde, 
sobrelevando honrarías e poderes, vinculou para 
sempre ao seu nome o titulo de Libertador.

Aínda nao havia transcorrido uní anno de 
táes successos, c as costas do mar Caribe viam-no 
fugitivo, abandonado e renegado pelos seus.

Dir-se-ia que se torna em fumo toda aquel
la gloria, pois ningueni ha que o defenda da ira 
com que o accusam e da ingratidáo com que o 
affrontam. E  quando se conjectura acerca do lo
gar onde teria elle ido abysmar a sua humilhaqáo, 
de novo surge, ao alto, empunhando o  tiniáo de 
Noto Granada, que desgovernava, entrando com 
a liberdade em Bogotá, como antes já  entrara 
em Caracas...; e, apenas voltada essa pagina.
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sttrde outra vez desobedecido e  forqado a aban
donar as máos de um rival obscuro as armas com 
que se apresentára para entrar em Venezuela; e', 
entáo, é em Haiti, que reapparece e com o mcsmo 
proposito sáe acaudillando urna expedido que 
duas vezes é desbaratada, acabando em nova ruina 
do seu poder e do seu crédito, entre doéstos da 
populaba e mote jos da cmulaqáo ambiciosa.

Mas a natural autoridade que dclle emana 
é forqa irrcsistivel, como toda a vontade da Na- 
tureza, c pouco tempo se passa sem que aquella 
grita uño emniudeqa e os émulos nao o reconhe- 
qam, obedecendo-lhe ao mando, e os destinos da 
Revoluqáo nao estejam novamente em suas mños, 
desde a Goyana, onde Piar lhe assegurou o apoio 
das futuras campanbas, até aos plainos do Apu
re, onde ferviam as bordas bravias dos guerri- 
lbeiros de Páez. Institúc govcrno, combate, suf- 
foca rebcllióes entre os seus; a adversidade per- 
segue-o em La Puerta, em Ortiz, em Rincón de 
los Toros; e urna noite, após a ultima derrota, 
um homem, sem companbeiros nem cavallo, foge, 
escondendo-se na espessura dos bosques, até que 
ao alvorecer reúne urna escolta de ginetcs disper
sos com os quaes orienta o seu rumo. E’ Bolívar, 
que, perdidos exercito e autoridade, »iarc7ía —  
que muito é, sendo elle —  marcha para forjar 
nova autoridade e novo exercito.
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Nao tardará etn conseguir um e outra: a 
autoridade robustecida pela sancqáo de urna as- 
sembléa que llie dá o sello constitucional; o exer- 
cito, raais regular e organizado que quantos teve 
até entáo.

Este é o momento em que a sua constancia 
inquebrantavel vae subjugar, tornando em adhe- 
sáo firmissima as desigualdades da sorte. O des
cortino do seu genio mostra-lhe assegurados os 
destinos da Revoluto com a  reconquista de 
Nova Granada.

Para a tomar de novo é mistér escalar os 
Andes, atravessar charcos extensos, c vadear 
caudalosos rios: c a estaqao hybernal, e tamanha 
empresa vae ser commettida por um cxcrcito 
pouco menos que desnudo. Outras passagens da 
montanlm talvcs existam mais accessivcis e de 
mais conveniente estrategia; nem urna táo audaz, 
nem urna tño heroica e legendaria. Dois mil e 
quinhenfos homens sobem pelas encostas orien- 
táes da Cordilheira, e pelas do occidente desee 
um numero bem menor de espectros.

Fantasmas sao daquelles seres que eram for
tes de corpo e alma, porque os debéis ficaram 
jazentes sobre a neve, levados ñas torrentes, cai- 
dos pelas alturas onde falta ar para os pulmóes. 
E com os espectros dos fortes toma Boy acá, que 
abre o caminho da antiplanlcie, onde a Colombia
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ha de fixar o seu centro, e de retorno conquista 
Carabobo, que flanqueia pelo oriente o passo de 
Caracas. Desde esse momento o dominio hespa- 
nhol perece cm toda a extensáo, que vae das boc
eas do Orenoco ás térras do isthmo de Panamá. 
Desde esse instante, aos accidentes de urna cam- 
panha de angustiosa incerteza succedc como 
que um declive irrcsistivel que a Victoria, ren
dida e enfeitimada, faz eum os scus braqos, incli
nados para o sul, afiin de que a torrente das 
armas emancipadoras corra a se confundir com 
a outra que já deriva dos Andes argentinos, 
annunciando a sua approximaqáo pelos clangores 
das alvoradas triumpbács de Chacabuco e de 
Maipú. A Colombia completara as suas fron
te ¡ras, desde que collocou sob o “manto do iris” 
os vulcóes do Equador, ficando livre para sempre.

Mas a Bolívar aínda resta lidar pela Ame
rica, que é mais a sua patria, que a Colombia.

San Martin disputa-llie a primazia, louro a 
louro.

A  gloria do que falta realizar, porém, nao é 
atnbiqáo que se partilhe. Qliando se trata de de
terminar qttal dos dois ha dq fruil-a, bastam, de 
urna parte, a consciencia da superioridade, e de 
outra, o leal e nobre reconhecimento della. Bo
lívar será, pois, quem dará remate, como fez 
com as do Norte, ás Campanhas do Sul. E  como
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em Bogotá, como em Caracas, como ern Quito, 
entra em Lima, em Cuzco, cm La Paz, o Líber- 
tador da America. Emquanto o ultimo exercito 
hespanhol, numeroso e forte, se apresta para o 
esperar, e elle se consagra em aperceber o seu, 
adoéce, e, embora, enfermo, ao escutar que llie 
inquirem: "Que pensa fazer agora?” Responde 
que "Triumphar", com simplicidade espartana. 
E triumpba; tríumpha depois de transpór as gar
gantas dos Andes, a altitudes de condor, como 
ñas vesperas de Boyacá, que Junin entáo repro- 
duz; e, com o impulso de Junin, tríumpha, pelo 
braqo de Lucre, em Ayacucho, onde quatorze ge- 
neráes de Hespanha entregam, com as espadas 
pelos copos, os títulos dessa fabulosa propriedade 
que Colombo puzera, tresentos annos antes, ñas 
irnos de Isabel e Fernando.

Cumprida está a obra de Bolívar, mas ainda 
transvasam della aspiraqóes e heroicos intentos.

O lieróe deseja mais; quer chegar ás mar- 
gens do Prata, onde soffre o jugo da conquista 
um povo arrancado á communidade triumphante 
em Ayacucho; quer ser tambem para este povo 
o libertador; cair mesmo sobre hostes imperiáes 
na propria córte do Brasil, fundar ahí a repúbli
ca ; e, remontando a correntc do Amazonas, como 
Alexandre a dos ríos mysteriosos do Oriente, 
fechar a immensa elypse de gloria em solo colom-
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biane, afim-tle congregar e presidir a harmonía 
perenne da sua obra na assembléa amphyctionica 
do Panamá.

E \  na historia, de carácter singular e incon- 
fundivel o conjuncto deste tempestuoso heroismo, 
nao só pelo enérgico vinco pessoal do proprio 
heróe como tambem pelos liames estreitos e in
di ssoluveis da sua acqño com cem intimas par
ticularidades do ambiente etn que se gerou e 
desenvolveu.

E isto constitúe, por certo, urna das deseme- 
Ihanqas que abrem táo profundo abysmo entre 
Bolívar e esse que com elle disputa, na America, 
a gloria de libertador. San Martin poderia sair 
do scu scenario sem se descaracterizar, nem des
toar em meio de outros povos e outras epopéas. 
podendo o scu vulto severo trocar o pedestal dos 
Andes pelos dos Pyriñóos, Alpes ou Rochosos. 
Imaginemol-o ao lado de Turcnnc: delle poderia 
herdar a espada previsora e justa, bem como a 
sua nobre e recta gravidade. Transportemol-o 
para junto de W ashington: delle seria o  mais il- 
lustrc de seus legionarios e o  mais exemplar dos 
seus discípulos. .Colloquemol-o em meio as guer
ras da R ev o lu to  e do Imperio: preencheria o 
logar do abenegado Hoche, quando em derrota,
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Olí do prudente Moreau, quando proscripto. Con
siderado a parte do grande designio a que obe
dece, constítúe o archetypo da a b stracto  militar 
que encontra padráo em todo o  tempo de guerra 
organizada, porque exige nao a originalidadc de 
aspecto, mas o firme e simples esboqo de certas 
superiores condiqoes de intelligencia e vontadc, 
que o carácter, sobre as differcnqas de raqas e  de 
scculos, reproduz.

Ao revés, a figura de Bolívar nao soffre  
outra adaptaqáo que a real. Fóra da America, 
cniliora, lidando por outra liberdade, que nao a 
nossa, tomar-se-ia disvirtuada, in fn ictifen i. Bolí
var, o revolucinario, o monteiro, o general, o 
caudilho, o tribuno, o legislador, o  presidente... 
tudo a um tempo e tildo á sua maneira, é  unía 
originalidade irreductivel, que supera e inchic a 

da térra de que se nutriu e dos recursos de que 
dispóz. Nem batalba como o estrategista curo- 
peu, nem toma para os sonhos seus de fundador, 
mais do que elementos dispersos das institui^úcs 
bascadas na experiencia ou razño universal, nem 
deixa, em seu conjuncto, iniagem que se pareja 
com algo conhecido. E ’ por isso que nos apaixo- 
na e empolga, e por isso será sempre o heróe re
presentativo da eterna unidade hispano-amc- 
ricana.
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Mais gigantesco e sobranceiro que os can- 
dilhos regionáes, cm que se individualizo!! a ori- 
ginalidade semi-barbara, personifica o que ha de 
característico e peculiar em nossa historia. E’ o 
barro da America animado pelo sópro do genio, 
que transmuda o aroma e o sabor cm proprie- 
dade do espirito, fazendo que delle se exlialle, 
em chamma viva, distincta e original heroicidade.

A revolu^ao da independencia sul-america- 
na nos centros de onde irrompeu e se diffundiu, 
o Orenoco e o Prata, manifesta urna dualidade 
de carácter e de formas.

Comprchende, em ambos os núcleos, a ini
ciativa das cidades, que é revo lu to  de ideas, e o 
levante dos campos, que é rebelliáo de instinctos. 
N o espirito das cidades a madureza do desenvol- 
mento proprio e as influencias reflexas do mundo 
consubstancial» a idea da patria como associaqao 
política, e o conceito da liberdade praticavel den
tro de instituiqócs regulares.

As deliberares das assembléas, a propa
ganda oratoria e as milicias organizadas fóram os 
meios de acqáo. Mas nos dilatados planos que se 
abrem desde o valle de Caracas até ás margens 
do Orenoco e desde as pampas immensas inter
postas aos Andes argentinos c ás ribas do Paraná 
e  do Uruguay em direcqáo do océano, a civiliza
d o  colonial, esfor^ando-se por penetrar nos re-
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cessos do deserto, que oppunha q escudo forte 
da sua extensáo, só havta alcanzado derramar 
ahi urna populaqño escassa e quast nómade, que 
vivía em semi-barbáric pastoril, nao multo drffu
rente do beduino arabe ou do hebreu das eras 
natriarciiáes de Abrabño e de Jacob, repousamlo, 
inais tempo que na térra, sobre o dorso dos 
seus cavallos, com os quáes percorria as vastas 
solidóes alongadas entre duas fazendos do Norte 
ou duas estancias do Sul. O varao desla socie- 
dade mal consolidada e cohcsa é o campeiro da 
Venezuela, o gaucho do Prata, o  centauro indó
mito esculpido pelas rajadas e as canículas dos 
sertóes na argüía argamassada com o sangue do 
conquistador e do indígena; formosissimo typo 
da núa inteireza humana, do heroísmo natural e 
espontaneo, cuja bravia genialidade estaría des
tinada a forneccr extraordinaria forqa de acqáo 
avassalladora, de carácter plástico c colorido á 
epopéa, de que se crgueriam triumphalmentc os 
destinos da America. Na realidade, cssa forqa 
era estranha, originariamente, á toda aspiraqño de 
patria constituida e á toda noqáo de direítos poli- 
ticos, com que pudera evoluir, de maneira con
sciente, de modo que tomasse uní posto definido 
na luta provocada pelos homens citadinos. A r
tigas, ao sul, ligou-a desde o inicio, ás bandeiras 
da Revoluqáo; Boves e Yánez, ao norte, desata-
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ram-n a em favor da resistencia liespanhola, e, 
depois Páez, allí mesmo, acorrentou-a de vez, 
para o servido da causa americana. Porque o sen- 
timento vivissimo da liberdade, que constituía a 
efficacia inconjuravel dessa forqa desencadeada 
pela tcntaqao da guerra, era a de urna liberdade 
anterior a qualquer genero de sentimcnto político 
oti aínda patriótico: A  liberdade primitiva, bár
bara, crúamcnte individualista, que nao conhece 
outros foros que os da Natureza, nem se satisfaz 
senao cóm seu surto incoercivel em pleno espaqo 
livre, acima dos limites das leis c de toda a co- 
participagño de ordem social; a liberdade da qua- 
drilha e da horda, essa que na occasiao mais cri
tica da historia humana correu a destruir o mundo 
caduco, c a embullar sobre os destrozos do bergo 
tim mundo novo, com as stias rajadas de energia 
e de candura.

A  única especie de autoridade conciliavel com 
este instincto libérrimo seria a autoridade pes- 
soal capaz de guiar a sua expansáo mais fran
ca e dominadora pelo prestigio do mais forte, do 
mais bravo e do mais apto; e, levantou-se, assim, 
sobre as turbas inquietas dos campos, a soberanía 
do candil lio, como a do primitivo che fe germano 
que congregava em torno de si vasta familia 
guerreira sem outra communháo de propósitos 
e  estímulos que a adhesáo filial á propría pessóa.
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Conduzida pela autoridade dos caudilhos, essa 
democracia bárbara veio engrossar a corrente da 
Revoluto, adquirindo o sentimiento e  a  conscien
cia della, e arrojando em seu seío o  forte fermen
to popular que contrastasse com as propensoes 
olygarchicas da aristocracia das cidades, ao mcsmo 
tempo que imprimiu ñas formas da guerra o 
timbre do original e pittorcsco americanismo que 
as differenqasse na historia, em face do exercito 
regular ou em allianqa com elle surgiram a  tá
ctica e a estrategia instinctiva das guerrilhas, que 
suppre os effeitos do calculo e da disciplina com  
a crueza do valor e com a agilidade heroica e o 
guerrear para o que os únicos meios essenciáes 
sao o vivo relámpago do poldro, mal domado e 
unimesmando-se quasi com o homeni cm um só 
organismo de centauro, e a firmeza da lanqa es
grimida por punho de titáo ñas formidaveis car 
gas que devoram a extensáo da subniissa pla- 
nura.

Bolívar subordinou á sua autoridade e pres
tigio esta forqa, que integrava a que trazia ori
ginariamente em ideas, em cultura, em exercito 
organizado.

Abrangeu em sua representado heroica a 
dessa metade original e instinctiva da Revoluqáo 
Americana, porque respirou este ambiente, tendo 
como vassallos as suas immediatas personifica-
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9oes. Páez, o intrepido chefe dos gauchos, reco- 
nhece-o e a elle se submette desde o primciro en
contró, mal acabava de rchaver o prestigio per
dido na infausta expediqao de Cayos; e dahi era 
diante as duas rédeas da Revoluqao ficaram ñas 
máos de Bolívar, mostrando já a mallograda cam- 
panha de 1817 a 1S18 combinados os recursos do 
instincto, senhor da térra, e os da aptidáo guerrei- 
ra, superior e educada. Nos extensos campos do 
Apure o Libertador conviveu e commandou 
aquella soldadesca primitiva e genial, que em 
breve lhe forneceu gente capaz de o seguir na 
travessia dos Andes, formando a vanguarda com 
que triumphou cm Carabobo.

Tinha para dominar nesse meio a condiqáo 
suprema, cuja posse é titulo de superioridade e 
dominio, como a sua falta será prova de fraqueza 
e estrangcirice: a condiqáo de dextrissimo caval- 
leiro, de insaciavel bebedor de ventos sobre o gi- 
nete á toda a brida, ao cncalqo de um veado fugi
tivo ou entáo pela só volupia da disparada em de
manda da Hnha fugaz do horizonte. O Alcibia- 
des, o escriptor, o diplómate de Caracas, era, 
quando calhava a occasiáo, o gaucho das pampas 
do Norte: o campeiro.

Este contacto intimo do autochtonc ame
ricano nunca houve com San Martin. O capitáo 
do Sul, ausente da America em seus primeiros
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annos, só tornou em idade provecta, sem outra 
relaqáo com o meio, durante táo dilatado tempo, 
senáo a imagem longinqua, bastante para manter 
e acrysolar a constancia do amor, mas sem aquella 
substancia subtil que infiltra nos mais recónditos 
reccssos da natureza humana o ar da patria. Rea- 
lizou, por certo, obra portentosa de organizador 
e estrategista, sem comtudo julgar de necessidade 
o mergullio ñas fontcs vivas do sentimento po
pular, em que a paixáo da liberdade irrompe com 
impulso turbulento e indómito, cousa a que jámais 
se adaptaría a sua rígida tempera de disciplina- 
don A fortuita cooperado com as guerrilhas de 
Güemes nao transpóz essas distancias. N o  sul, a 

■Revohnjño teve urna órbita para os militares e 
outra para os caudilhos. O militar é San Martin, 
Belgrnno ou Roudeau. O caudillio é Artigas, 
Güemes ou López, Utn é o que levanta multidücs, 
vinculando-as ao proprio prestigio pessoal e pro- 
phético; outro o que move cxcrcitos de linba, fi- 
cando com elle ao serviqo da autoridade civil.

Em Bolívar ambas as naturezas se mesclam, 
ambos os ministerios se confundan: Artigas som- 
mado a San Martin —  eis Bolívar.

E  ainda faltaría accrescentar os surtos de 
Moreno á parte do escriptor e do tribuno, porque 
Bolívar encarna, na sua total complex idade de 
nidos e formas, a energía da Revoluqáo, desde
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que nos seus incertos albores Ihe abriu o cami- 
nho como conspirador e diplomata até que depois 
de declarada, conduz para ella os povos com a 
autoridade do caudilbo, pondo-lhe a servido o ver
bo que a annuncia pela palavra falada e escri
pia, guiando-a até ás suas ultimas victorias com a 
inspirado de utn genio militar, e, finalmente, or
ganizando-a como legislador, governando-a como 
poli t ico.

Para tanto lile valerani eximias e múltiplas 
facilidades naturáes. O genio que é a miude uni- 

dade simplissima, sóe tambem ser liarmonia es
tupenda. Ha vezes em que essa energía rnyste- 
riosa se concentra e cncastclla em urna faculdade 
única, em urna só potencia da alma, seja esta a 
observadlo, a fantazia, o raciocinio, oti a vontade 
militantes; e entilo, lúz o genio de vocai;áo restri
cta c monótona, que, se nasceu para a guerra, 
guerreia silencioso, taciturno c incapaz de fadiga, 
como Carlos X II da Suecia; se, para a arte, pas- 
sa a vida como Flaubert, á cata da belleza, olhan- 
do com indiffercnqa de crianza para as outras 
colisas do mundo; e se, para o pensamento, vive 
na exclusiva sociedade das idéas, como Kant, em 
immutavcl ab stracto  de somnámbulo.
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A faculdadc soberana domina, tomando a 
forca e o logar das outras e levanta o vño, como 
amia solitaria e assignallada,-sobre a erma auste- 
ridadc da paisagcm interior. Nao poucas vczes, 
porcm, longe de agir como potestade closa e 
ascética, opera a modo de evocagáo ou de se
menté fecunda. Para scll proprio aviso e com
plemento suscita vocaqües secundarias cine riva- 
lizam á porfia cm a servir, e, como se entpós da 
aguia da comparaqáo remontassem dos abysmos 
c alcandoras da alma outras asas que a sigam, a 
potencia genial nutltiplica-se em revoadas de 
aptidóes distinctas, que rompem cadentes o  espado 
em direcqao a um mesnio cunic. A  esta imagem 
corrcspondem os genios complexos e  harmonio- 
sos, esses em que todo o halo da alma parece acla
rado de urna só luz de eleiqño, já  occupe o centro 
desse líalo a imaginado artística, como em Leo
nardo; já o engenho poético, como cm Goethe, 
já, como cm Cesar ou Napoleáo, a vontade 
heroica.

Tanto mais gallardamente avulta a  archite- 
ctura mental desses espiritos multifarios respeitu 
á vocaqáo ou faculdade que nelles predomina —  
o quilate rci —  no dizer de Gráican —  quanto 
mais busca orientar-se de maneira firme e  re
soluta, segundo unía grande e concentrada obra, 
em idea constante que lhe imprima forte unida-
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de e na qual possam collaborar a uní tempo todas 
as aptidóes vassalas, de sorte que appare<;a ope
rando, no seio dessa unidade enérgica, a varieda- 
de mais rica e harmónica.

Bolívar era dessa especie genial. Toda a acti- 
dade do seu grande espirito, toda a feiqüo de su- 
perioridade, que nelle se concentra, se subordina 
a uní proposito final, contribuindo para urna obra 
excelsa: o  proposito e a obra do libertador.

Dentro dessa unidade coparticipam, em torno 
da faculdade central e dominante, que é a da 
acqfio guerreira, a intu ido do tino político, o po
der suggestivo da oratoria e o dom do estylo li
terario. Como descortino político, ninguem na 
Revoluqáo da America o teve mais atilado, mais 
claro e vidente, mais original e creador, aínda que 
nao poucos dos contemporáneos o houvessem 
excedido no que concerne á  arte concreta do go- 
verno e no sentido das realidades ¡inmediatas. 
Elle, com niaior nitidez do que o presente, lobri- 
gava o futuro.

Ainda na Jamaica, em 1815, sem embargo do 
remoto e obscuro termo da R evoluto , cscreveu 
cssa carta assombrosa, candente de relámpagos 
prophéticos em que prediz a sorte de cada um dos 
povos hespano-americanos, após a emancipado, 
vaticinando assitn a vida de tranquillidade do
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Chile como o despotismo que haveria de sobrevir 
no Prata sob Rozas.

O systema de organizado, proposto em 1819 
no Congresso de Angustura, revela, de envolta 
com o que tcm de hybrido e utópico, critica pene
trante e audaz dos modelos políticos que a expe
riencia induziu, além da faculdade constructiva, 
em materia constitucional, sabiamente bascada na 
considerado das d ifiéren os e peculiridadcs do 
meio a que iría npplicnr-se. Essa faculdade, to
davía, toma carácter e desenvolvimento maior na 
constituido boliviana, estendida ao Pcrii, obra 
do apogeo do scu genio c da sua fortuna, na qual 
os sonhos da sua ambiQáo formani estranho acer
vo com os rasgos de tal engenho innovador, que 
exigiu a attendo e atialyse de todos os constitu- 
cionalistas, como a idea de uní poder clcitoral 
seleccionado do conjunto dos cidadños na propor- 
qño de um para dez, o que correspondería cleger 
on propor os funccionarios públicos.

Com esses planos constitucionáes dividía a 
actividndc do pensamento, em dias de plenitude 
da gloria, com a maneira de realizar a vellia as
pirado de unir por firme líame federal os novos 
povos da America, desde o Golpho do México 
até ao Estreito de Magnlhács. Nao concorre no 
Libertador sentimento mais assignallado, nao só 
pela realizado heroica da independencia, como
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pela paixáo fervente com que sentiu a natural fra- 
ternidade dos povos hespano-americanos, e a fé 
inquebrantavel com que aspirou a deixar consa
grada sua unidade ideal numa unidade política 
real. Nelle essa idea de unidade nao era difíeren- 
te da de emancipado, sinao duas pilases de um 
sú pensamcnto.

E  assim como nem por um instante sonhou 
com a independencia limitada aos lindes da 
Venezuela nem dos tres povos da Colombia, por 
isso que fez sempre de toda a extensáo do Conti
nente o thcatro indivisivel da Revolado, nunca 
acreditou tampouco em que a confraternidade 
para a guerra pudesse terminar na separado que 
as fronteiras internacionáes consagram. A  Ame
rica emancipada apresentou-se ao seu espirito, 
desde o primeiro momento como indissoluvel con
federado de povos, nao no vago sentido de amis
tosa concordia ou de adianto dirigida a sustentar 
o feito da emancipado, senao no concreto e po
sitivo de unía organizado que erguesse a urna 
consciencia política commum as autonomías que 
ca ráete riza va m a estructura dos dispersos vice
reinados.

No istlimo de Panamá, onde as duas ameta- 
des da America se cnlaqani e dois océanos se avi- 
sinliam, acreditou ver a situado predestinada da 
asseniblca federal em que a nova anipliyctionia
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levantase a sua tribuna como a de Athenas no 
isthmo de Corynthb. Desde que, occupando Ca
racas, depois da campanha de 1813, governou pela 
primeira vez em nome da America, alvoreceu em 
sua política esta idea da unidade continental, que 
haveria de constituir o supremo galardáo a que 
aspirasse quando vencedor e arbitro de um mun
do. A reab'dade immediata negou-se a  acolher o 
seu sonho: mil forjas de separaqáo que operavam 
no fragmentado imperio colonial, desde a  immen- 
sidade das distancias physicas, sem meios regu
lares de communicatjáo, até ás rivalidades e  des
confianzas de povo a povo, já  bascadas na rela
tiva opposizáo de interesses, já no valimento das 
prepotencias pessoáes, tornavam prematuro e utó
pico o grande pensamento que aínda hoje se di
lata para além do horizonte visivel, de modo que 
nem a propria unidade parcial da Colombia poude 
subsistir sequerl

Que importa? A visáo genial nao deixou de 
antecipar a convergencia necessaria dos destinos 
desses povos, ainda que baja de ser d ifficil e 
morosa.

A realidade triumphante e ineluctavel de um 
porvir, que quanto mais remoto se imagine tan
to mais dará crédito á  intui^So prophética do olhar 
que chegou até elle. A  unidade intentada por Bo
lívar nao será no formal e no orgánico mais do
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que simples recordará o histórica; mas debaixo 
dessa transitoriedade está a virtude perenne da 
idea. Quando se glorifica em Manzzini, em 
D'Azeglio ou em Gioberti a fé annunciadora e 
propagadora da Italia una, nao se attenta ñas 
maneiras de unifio que propuzeram, senao no 
fervor efficaz com que aspiravam ao esseucial do 
magno objectivo. Com maior ou menor dilaqao, 
de urna ou outra forma, o laqo politico unirá, 
nm dia, os povos de nossa America, e esse dia 
será o pensamento do Libertador, que haverá re
surgido e triumphado, e o seu nome será o que 
ha de merecer, antes de qualqucr outro, assignal- 
lar a gloria de tao grande momento.

O regimen do consulado vitalicio, que Bolí
var preconizara, nao podia resolver nem o pro
blema da confederado dcsses povos nem o de 
sua organizado interior. Era um simulacro des
virtuado de república; mas, nesse passo, deve di- 
zer-se que se Bolívar nao chegou á acceitaqáo 
franca e cabal do systcma republicano com o seu 
essencialiscissimo apparelho de renovado do car- 
go supremo, sustentou sempre —  e  é gloria sua 
indisputavel —  o principio republicano em oppo- 
siqáo á monarchia, para cujo lado o solicitaram as 
opiniücs mais prudentes e valiosas de que era 
o ideal de governo com que vinha do Sul, em 
cumprimento do programma politico de Buenos
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Aíres a victoriosa espada de San Martin. A  re
pública integra e pura teve na America revolu
cionaria desde o primeiro momento da R ev o lu to , 
um partidario fidelissimo e sustentáculo armado: 
nada mais que um só, e este foi Artigas. Comtudo, 
ainda nao se sabe bem por qué, fóra do povo que 
guarda dentro de si essa tradigáo gloriosa, acon
tece que alguns dos aspectos niais interessantes e  
reveladores da Revoluqáo do Rio da Prata ou nao 
fornm cscriptos, ou nao estáo propagados.

Nisto pensava ha pouco ao lér o resumo, ad- 
miravel de perspicacia e precisáo, que das ori- 
gens da America contemporánea fez, em recentes 
conferencias de Madrid, o alto e nobre espirito de 
Rufino Blanco Fombona.

Diz-se allí que a revoluqáo do extremo Mil 
nasccu e se manteVe em um ambiente de ideas 
monarchicas. E’ urna verdade relativa, portille nao 
se conta com Artigas, c a rcsoluqño monarchica 
aein a acqño excéntrica de Artigas, o  renovador 
da democracia dos campos, hostilizado e  perse
guido como féra em circo, pela olygarcbia monar- 
chista dos Posadas e dos Pueyrredons, maltra
tado e infamado depois em historias aprésenmelas 
por escriptores herdeiros dos odios dessa política 
olygarchica. Será, pois, mister a  revisáo funda
mental dos valores na historia dessa parle do sul, 
e quando essa revisáo se tiver feito, emquanto
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certas personalidades passarem, pallidas e medio
cres para segundo plano, crescerá, como vulto da 
America a do caudilho de garra leonina, que, 
em 1813, levantara como bandeira de organiza
ban, integro e claramente definido, o svstema re
publicano, que Bolívar oppóz, ainda que em me
nos genuina forma, ao programnia monarchico de 
San Martin.

Tratando-sc de Bolívar político, é impossi- 
vcl deixar de alludir á sua ambiguo. Este predi
cado é insepamvel da sua personalidade. Fornta- 
rei niesmo idea apoucada do discernimento histó
rico de quetn porventura se empenhe em apresen- 
tar Bolivar isempto da paixáo do mando, como 
terei em má cotila a comprehcnsíto humana de 
quetn acaso pretenda ditninuil-o ou maculal-o por 
isso, Cutnpre desde logo notar que a perfeibño 
negativa, na ordetn moral, nao pude ser a medida 
applicavel a certas grandezas da vontade crea
dora ; e nao é igualmente applicavel na ordent es- 
thctica, quando se está deantc daíiuclle poder de 
crcaqño, que produz a Divina Comedia ou as es
tatuas de Miguel Angelo.

A  natureza nao funde cnt scus moldes cara
cteres como os que sao obtidos por abstrajo, eli
minando ou congregando attributos para com-
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por o paradigma de um corpo de moral que sa
tisfaga ás asp irares etílicas de urna sociedade ou 
de urna escola; mas prepara caracteres orgánicos, 
nos quaes o bcm e o mal ou os que como táes 
seráo classificados pelo criterio variavel e rela
tivo dos homens, divididos segundo correla
t o  em que se exerce urna lógica táo cabal e im
periosa como é a do pensamento contradictorio 
com que se constróem os systemas de etílica, mes- 
mo que unía em nada se assemelhe á outra. E 
embora a analyse do criterio moral possa attin- 
gir licitamente ao carácter que a natureza forma 
para designar o que nclle exista de imperfcito, 
urna vez transportado ao mundo da liberdade, 
nunca se deverá extremar neste ponto de vista, 
quando está deante dos grandes temperamentos 
individuáes, de efficacia avassalladora nem se de- 
verá pensar em ver desintegrada ou cnfraquecida 
por um mal de ideal de perfei^áo ficticia essa ori
ginal estructura do carácter, leito de pcdra da 
personalidade de onde dimana a torrente do pen- 
samento e o impulso que lhe itnpelle a  a c t o .

H a urna feiqáo de heroismo em que a ámbi
t o  é natural attributo. Quem disséra que a  ener
gía genial e o desinteresse nao cabem num só 
centro, affirmaría urna o p p o s ito  sem sentido en
tre duas vagas abstracqóes; quem disséra, porém, 
que certa especie de energía genial e certo genero
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de desinteresse sao finalidades, naturalmente in- 
conciliaveis, encontraría urna relaqño táo segu
ra como a que nos autoriza a sustentar que neni 
um animal carniceiro tcrá dentes e estomago 
como os dos que se alimentan) de hervas ou que 
nunca existiu especie era que se unissem, como 
lio grypho mythologico, a cabera da aguia ao cor- 
po do leño.

E se a energía genial é dessa tempera que 
suppóe, como condiqño especifica, a  fé indomavcl 
na virtude única e predestinada da propria acqño, 
e se com a etiqueta de desinteresse se cataloga, 
nao o fácil abandono relativo a egoísmos sensuáes, 
scnño o apartamento da empresa quando aínda 
nao conclusa, c o desden) da autoridade que traz 
em si os meios de desenvolver a parte da obra que 
está ainda occulta e recolhida ñas virtualidades de 
un) olhar visionario, cntáo é licito affirmar que 
a convivencia de ambos os caractéres implica con- 
tradicqóes. ,

Um  Bolívar, que, depois da entrevista de 
Guayaquil, dcixasse o campo ao seu émulo, ou 
que, urna vez cotisummada a sua obra militar 
renunciasse a influir decisivamente nos novos des
tinos da America, seria um contrasenso psycho- 
Iogico, um enygma insoluvel da natureza humana. 
Ao revés, esses desenlaces de renuncia sao causa 
espontanea e congruente nos heróes da especie
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moral de San Martin. Espirito de vocaqáo limi
tada e reflexiva, a abnegado de uní poder ao 
qual nao o attráe nem um alto proposito que rea
lizar vcm depois da pertinacia com que serviam 
a um pensamento, único e concreto; e aquella con
digno cáe sobre esta á maneira do esmalte. Assim, 
nada mais natural em um e outro dos dois Capi- 
tács da America que o voluntario eclyp.se e o 
maior esplendor de gloria com que a histórica en
trevista de 1822 determina os seus destinos oppos- 
tos. O alheiamento de San Martin aclm explicando 
na sua nobre e austera virtude, porém, sem duvi- 
da, em nao menor parte ñas bruscas reacqóes do 
instincto, segundo já o disserá Gracián, no '‘Pri
mor” décimo qtiarto do “Héroe", quando define 
o imperio natural: "As íéras reconhecem o leño 
por presagio da natureza, c, sem ainda Uic have- 
rem experimentado a forqn, prcstam-lhc submis- 
sáo: "assim, esses héroes, rcis por natureza, rc- 
rccebem a vassallagem dos demais, sem que hajam 
praticado faqanhas". Fóra da actividade da guer
ra na aspirado ou no cxercicio do governo civil, 
a ambiqáo de mando de Bolívar dcixa mais livre 
campo á controversia c á critica; porém, ainda 
nesta parte, nao será licito jttlgal-a, senáo al^an- 
do-a á altura de onde se alcanza lobrigar, infini
tamente por cima dos egoismos vulgares, o heróe 
que demanda, com o sonso de unía predestinado
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histórica, um grande objectivo, que estimula e 
salienta a sua ambiqáo pessoal.

Este criterio níio significa que toda a vonta- 
de e toda a acqño do heróe tenham que concordar 
necesariamente com o fim superior que o traz 
ao mundo, sem que a fé em si mesmo possa in- 
duzil-o á abnegaqáo.

Nao significa tanipouco sustentar a irres- 
pnnsabilidadc positiva do heróe ante a justiqa dos 
seus contemporáneos nem a sua irrcsponsabili- 
dade ideal para o julganiento da posteridade.

Significa tüo só conceder todo o seu valor 
á indivisivel unidade do carácter heroico de modo 
que essa parte de impureza que se mistura acaso 
ao fermento efficaz nao se apresenta a juizo ab- 
strahida das outras, como o elemento material 
que, desassociando-se de um conjuncto de que é 
attributo ou virtudc, se transforma em puro to
xico. A  turba que se vale do instincto, ás vezes tño 
seguro como o  do genio mesmo, arrepela-se dean
te do heróe, para lhe impedir o passo; o gremio 
dos homens de reflexño ou de carácter que oppóe 
ás audacias da vontade heroica as previsócs da 
sua sabedoria, a firmeza altiva dos seus direitos, 
terá razáo ou nao contra o heróe, sendo frequen- 
te que a  tenha.

Mas o historiador que lance a vista pelo 
processo de actúes e reacqóes que cntretecein a
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complexidade do humano drama, vera na vontade 
dispersa do heróe a forqa que, com as que se lhe 
associam e límitam, concorre para a harmonía da 
historia, nao confundindo jámais os maiores ex- 
cessos dessa forqa com a baldada ou perturbadora 
inquietude do falso heróe, que encobre ambiqáo 
egoística e sensual na fingida vocaqáo de um he
roísmo, que scmelha a farta juba de leño sobre o 
pello tozado de urna raposa.

Tño interessante como a aptidáo política é, 
entre os talentos accessorios do Libertador, a  fa- 
culdade da expressáo literaria. Neste genero de 
gloria seu nome vive principalmente vinculado á 
eloquencia ardente e pomposa das suas proclama- 
qóes e discursos, porventura os mais vibrantes que 
aínda exercitos e militares hajam escutado no sólo 
americano. Todavía, sem negar a nossa admira- 
qáo á oratoria de tanto lustre, muitos somos os 
que preferimos o escriptor na literatura mais 
natural e espontanea das cartas.

A’s proclamares e discursos, como a qual- 
qtier analóga especie literaria, em que a emphase 
do entono e o apparato da expressáo sao caracte
res que a opportunidade legitima, tratando de 
produzir o effeito immediato e violento na con
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sciencia das multidóes, fallecem milito mais anda
dos de estylo que a obra acrysolada e serena qual 
a intima e espontanea. Por outro lado, na urdidura 
desses documentos oratorios sóe tramar as suas 
fibras descoradas e frageis o vocabulario da rhe- 

tnrica política, que é a menos poética das rlieto- 
ricas, com as suas obscuridades e abstracqóes e 
seus periodos imbricados de cunhas para soccor- 
ro necessario ás angustias da tribuna; e aSsim ñas 
proclam ares e discursos do Libertador, o relám
pago genial, a medula de lcáo, a itnagcm, a phrase 
ou a palavra de imperecivel virtude resaltam so
bre o  fundo dessa declamado pseudo-classica, 
adaptada á linguagem das modernas liberdades 
políticas, que, divulgando-se nos livros de Ray- 
nal, de Marmontel e de Mably, e na eloquencia 
de montanhezes e girondinos, deti á  Revoluqáo 
de 1789 o  seu instrumento de propaganda, e deu-o, 
depois, como reflexo, á nossa rcvoluqáo hespano- 
americana.

Esse barro inconsistente em máos de Bolí
var é material que uní artífice de genio modela, 
mas barro afinal. Ñas cartas, ao contrario, a pro- 
pria natureza do genero manteni esse ar de es- 
espontaneidade, que nao exclue por certo nem a 
eloquencia nem a cor. Já desleixadas e confiden- 
ciáes, já  afinadas num tom algo mais lyrico ou 
oratorio, se a  occasiáo é propicia; já dando voz ás
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concentraqñes do pensamcnto, já nos aspectos da 
sua sensibüidade, radiante ou melancólica, as car
tas formam ¡nteressantlssimo conjuncto. Kealip-
lhe a idea, a mlude, a ¡magem nova e  significa-
ÜYa; —  Estovamos como por milagre —  es- 
crev’e em 1826 —  sobre um centro de equilibrio 
casual, como quando duas vagas enfurecidas se 
encontram em um dado ponto e se mantém tran
quillas, apoiada urna na outra, em calma que se 
diría verdadeira, aínda que instantánea, conforme 
teráo visto bastos vezes os navegantes."

Ha surtos soberanos de personalidade, como 
por exemplo o da carta em que repelle a coróa 
real, que Páez Ihe propóe: —  "Nao sou Napo- 
Ieao, nem quero se-lo. Tampouco desejo imitar
a Cezar e menos ainda a Itúrbide. Taes exem- 
plos parecem indignos da minha gloria. O título 
de Libertador supera todos os que o orgulho hu
mano ha recebido. Nao me é, portanto, possivel 
degradal-o.” —  Outras vezes a  attenqáo é  sub
jugada pelo brío com que esta sellada a  sentenqa: 
—  “Para julgar bem das revoluqoes e dos seus 
actores, será mister observal-os muito de perto 
e julgal-os muito de longe." “ —  Sem estabili- 
dade todo o principio se corrompe e acaba por 
se destruir.” “—  A  alma de um servo rara vez 
consegue apreciar a sñ liberdade: enfurece-se no 
tumulto ou se humilha nos grilhóes.”
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Perdas de que nunca nos consolaremos muito 
tem desfalcado esse precioso thesouro das suas 
cartas; mas, ainda assim, sao ellas o testemunho 
incontestavel do grande escriptor que houve em 
Bolívar, sendo o mais completo e vivo transumpto 
da sua extraordinaria figura. O poema da sua 
existencia allí está. E, na verdade, que magnifico 
poema o da sua vida, para essa esthetica da rea- 
lidade e da achilo que faz de urna vida humana um 
poema plástico!... Ninguem a viveu mais bella, e 
poder-se-ia dizer no melhor sentido —  mais di
tosa, ou mais invejavel, pelo menos, para quem 
erga o seu ideal de viver acima da paz do epi- 
curista e do estoico e os olhos da fantazia vir
ginal por onde clicga a luz do mundo a despertar 
a selva interior, abertos ao maravilhoso espectá
culo dessa aurora do seculo X IX , que inter
rompe a continuidade do realismo da historia 
com um abysmo de milagre e de fabula; para tem
pera do corando um amor maliogrado pela morte, 
em suas primicias nupciács; urna paixáo insaciada, 
dessas que, deixando no vacuo o fluxo de urna 
forqa immensa, se arroja a buscar desesperada

mente novo objecto, de onde sóem nascer as gran
des v o c a le s . Veio dahi a revelaqáo intima do ge
nio, que teve para emprego e incentivo a gran
diosa opportunidade de urna patria a crear' e de 
um mundo a redimir.
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Portanto, o frenesí de dez annos de gigan
tescas aventuras, mantido com alentó satánico; a 
cmoqáo do triumpho cem vezes provada e  a da 
derrota cem vezes repetida; o scenario immenso, 
onde, para representado dessas sublimes discor
dancias, alternan! os ríos como océanos e  as mon- 
tanlias como nuvens, o sópro candente que sobe 
dos plainos e a bafagem glacial que desee das ge- 
leiras; e, por fim, o sonho fugitivo e  fluctuante 
que se condensa em gloria plástica; a passagem 
pelas cidades delirantes entre acclmaqoes ao ven
cedor; as noites encantadas de Lima, onde uní 
lánguido deliquio quebra a marcialidade da epo- 
péa, e a hora ineffavcl em que desde a  cúspide 
do Potosí, a sua visño olympica se estende sobre 
o vasto sossego que succede A ultima batalha... 
Que mais ainda? A voluptuosidade amarga que 
ha em ver cair sobre si a Nem esis das insidias 
celestes: a proscripto injusta e ingrata, de que 
a consicencia dos fortes sabe tirar altivo deleite: 
—  corda de ásperos sons, que nao pode faltar 
nessa vida, predestina ao que nella tivesse vibrado 
a mais completa harmonía de paixáo e belleza. 
Almas para essas vidas trouxe aquelle seu tempo 
assombroso, que renovou com um sópro heroico 
c creador os feitos dos homens e deu á in v e n to  
poética o ultimo dos scus grandes movimentos 
que mereqam a nota de classicos.
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Quando a explosño da personalidade e da 
for<;a teve que se dilatar no sentido da acqao, 
suscitou os prodigios do endeosamento napoleó
nico, com o seu séquito de soldados que se co- 
róam reis; quando houve de se consumir cm ima- 
gens e ideas, gcrou a ansia devorad ora de Rene, 
a soberbia indómita de Harold ou a magestade 
imperativa de Goethe. Jámais, desde os dias do 
Renascimento, a planta humana havia florescído 
no mundo com tal fluxo de sciva e tamañita ener
gía de calor. E  o Renascimento, acaso nao se 
chamará para a historia americana a conquista? 
E  entre os homens do Renascimento que con- 
quistaram a  America ou a governarant, embora 
esquiva e agreste, nao vieratn fidalgos do solar 
dos Bolívares de Biscaya, cujo brazáo de faixa 
azul sobre campo de sinopla tcria que se trocar 
eni sua posteridade por outro ntais nobre que é  
a bandeira da Colombia?... Guando se aclaram 
essas lembran<;as, a heroica vacad0 chamada a 
destruir o jugo da Conquista, surge na imagi
n a d o , como, se o genio dessa mesma sobre-hu
mana gente que póz o jugo por suas proprias 
niños despertasse, dcpois de longo lethargo de 
submissáo colonial com a fome da aventura e o 
impeto com que se remata o espreguiqamento 
felino. O libertador Bolívar pode chamar-se tam- 
bem o Reconquistador.
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O anno de 1826 expirava. Na cúspide dos al- 
candores humanos, nume e  arbitro de um mun
do, tomava Bolívar á Colombia, para assumir o 
governo civil. Num ápice a embriaguez do trium- 
pho e da gloria bavia de sp trocar pela do absyn- 
tho de que falavam os direnos do Propheta. 
Tudo o que resta dessa vida 6 dór. A  realidade 
circumstante que elle mandara com seu arbitrio 
emquanto lhe durou a  thaumarturgia heroica, af- 
feiqoando-a como cera dúctil ao menor dos seus 

designios, sentindo-a encurvar-se para que do seu 
dorso dominasse, como sobre a lombada do seu 
cavallo de guerra e vendo-a dar de si a  mara
villa e o milagro, quando os solicitava e evocava, 
torna-se, desde o ponto preciso em que a epopéa 
toca o seu termo, rebelde e desatienta á sua voz. 
Antes, as cousas moviam-sc-llie em redor como 
notas de música que elle, Orpheu épico, transfor- 
mava em symphonia triumphal; depois, quedaram 
surdas e immoveis ou se ordenaram em coro de 
negadlo e de villipendio.

Lógica e fatal transicqáo, se se conjecttira de 
espaqo. Essa realidade social que o rodeava, essa 
America amassada a fogo e ferro ñas forjas vol
cánicas do Conquistador, occultava, quando soou 
a hora da revoluto, debaixo do enervamento ser
vil, um poqo insondavel de vontade heroica, de 
qualidades guerreiras, acrysoladas por seu pro-
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pr¡o lethargo secular, como o vinlio que se apura 
na sombra e na quietaqáo. Giegado apenas quem 
tinha a palavra de senha, toda aquella efferve
scencia latente veío á luz, capaz de prodigios; no 
genio turbulento e combativo a realidade achou 
entáo o polo que a  imantasse segundo as a f in i
dades da sua natureza; e, entño, aonde o genio foi, 
seguio-o e  obedeceo-o a realidade coin devotaqao 
filial. Porém, consummada que foi a parte he
roica, a  obra que o heróe previra, á  volta do 
triumpho, como as inquiriqóes da Esphynge, veio 
a hora de assimillar, de organizar, o bem con
quistado; de desenvolver pela eficacia  do valor 
civil e da sabedoria política aqucllc germen pre
cioso, aínda que em pura potencia, que o valor mi
litar e a inspiradlo das batalhas haviam conquis
tado, menos como premio disfructavel que como 
pramessa condicional e relativa. E  para semelhan- 
te obra nao havia na realidade mais que disposi- 
qñes adversas; nao havia no carácter herdado, 
na educaqao, nos costumes, na relaqáo geographi- 
ca, na economía mais que resistencia inerte e hos
til. Fundar naqóes livres, onde o servilismo era 
um tecido de hábitos que os seculos embasteciam 
e engrossavam; naqóes orgánicas e unas, onde o 
deserto punha entre térra e térra habitada mais 
distancias e obstáculos que o mar que aparta dois 
mundos; infundir o estimulo do progresso, onde
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confinavam com a bruteza da barbarie o atrazo da 
aldeia; formar capacidades de governo, onde toda 
a cultura era superficie artificial e tenuissíma; 
achar a mancira com que manter a ordem estavel, 
sem a repressáo do despotismo: tal e táo ardua 
era a obra. O conflicto de fim e meios que en- 
saiava, a cada passo, na realidade externa nao 
perdoava ao espirito mesmo de obreiro do Liber
tador, muito mais predestinado a heróe que a 
educador de repúblicas; muito maior em seus de
signios políticos pela visáo ¡Iluminada do termo 
remoto c a potencia soberana do impulso inicial 
que pelo esforgo lento e obscuro com que se che- 
ga deste áqtielle extremo ñas empresas que sao 
de resignado, de cautella e de perseverancia. Jun
to a esses obstáculos essenciáes, jaziam tambem 
os que accidentalmente complicavam a situagño: 
jaziam aquelles corruptos detrictos que a resaca 
das revolugoes deixa a descoberto; as energías 
brutáes que se levantam á primeira voz; os deli
rios exaltados que os discursos, provocan!; a am- 
biqáo que exige o prego usurario do seu adianta- 
mento de valor e de audacia e a exacerbada inso
lencia da plebe, que receia o mais legitimo uso do 
poder em quem ella mesma provocou ou pro
vocara depois, com os excessos brutáes da tv- 
ranma. .
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Desde as prinieiras horas de governo, Bolí
var teve em redor de si a desconfianza, o retrahi- 
mento, e logo depois a conspiraqao que o ameaza, 
emquanto no fundo da sua propria consciencia 
sente agitar-se aquella sombra que, excitada pela 
hospitalidade prematura e  Polenta, póe nos scus 
labios a confissáo viril da mensagem em que 
offerece ao Congresso a sua renuncia: —  “Eu 
mesmo nao me sinto innocente de ám b ito .”

Dois annos nao liaviam ainda decorrido e a 
autoridade de que se investirá nao era já o man- 
dato das leis, senáo a do poder dictatorial. A or- 
ganizaqao politica, que deixára fundada com o 
omnipotente prestigio dos seus triumphos, no 
Perú e na Bolivia, desfaz-se na sua ausencia; os 
interesses e as paixóes affluem para outros cen
tros, que tendem para ruptura dessa submissáo 
servil ás ideas e as armas do Libertador, azulando 
o espirito de autonomia, de sorte que a guerra 
estala entre a Colombia e o Perú. Elle que havia 
imaginado congregar as nazoes creadas por seu 
genio em nova liga amphyctionica, via que ainda 
nao de todo constituidas, pellejavam entre si, 
como desde o ventre materno brígavam os f¡- 
lhos de Rebecca, chegando mesmo á exacerbazáo 
da discordia civil a ponto de armar o brazo dos 
conjurados, que, na noite de 25 de Setembro de
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1828, assaltando-lhe a casa, tentaram cravar os 
punháes no seu coraqao!

E  emquanto a conjura se frustra, deixando- 
Ihe no peito, senáo ferida sangrenta, a amargura 
de tamanha iniquídade, o conciliábulo dos seus 
proprios partidarios faz reluzir afanosamente ante 
os seus olhos tentaqóes monarchicas, que elle sabe 
repellir com imperturbavel consciencia da sua di- 
gnidade e da sua gloria. Mercé de tal firmeza nao 
resultou de tanto desconcertó a  completa ruina 
das instituiqóes democráticas, persistindo, porém, 
a fatalidade aziaga da dictadura, cm  que por for- 
qa havia de se amesquinhar o talhe do beróe, em 
ministerio indigno da sua estatura moral. A  re- 
belliño contra o  governo, de facto, irrompe em 
Popayán, com López e Obando; mais tarde, em 
Antioquia, com Córdoba; e nao é abafada senño 
á cusía de sangue, que fomenta os odios. Mas nao 
acabam nisto as calamidades. Em 1829, conse
guida já a paz com o  Perú, cousa aínda mais 
triste e cruel succede aquella guerra fratricida: 
A  Venezuela separou-se da uniáo nacional, que 
dez annos antes, completara os louros de Boyatá; 
a unidadc da Colombia pereceu, e  o  grito dessa 
emancipaqao cliegou aos ouvidos de Bolívar, au

gmentado pelo clamor furioso e procaz com que, 
na propria térra onde nasceu, a  turba céga o 
accusava, exigindo de Nova Granada o seu an-
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niquillamento e o seu desterro. A estrella de Bo
lívar attingira o  limbo, onde se havia de apagar: 
inconjuravel foi desde entáo a sua ruina política.

Em Janeiro de 1830 a assembléa chamada a 
restaurar a ordem constitucional abría as suas 
sessóes, e o Libertador abandonava o poder e rc- 
tirava-se, ainda que sem animo de se obscurecer, 
para sua quinta das' visinhan$is de Bogotá, de 
onde em breve partia para Cartagena em exilio 
que havia de ser definitivo.

Nem  a saúde nem a fortuna iam com elle, 
como remanescentes de um naufragio. Fraqueja- 
va-lhe o corpo, ja  ferido de irremediavel mal de 
peito que estampava já em seu physico os si
gnaos de velhice prematura. Da riqueza herdada 
nada mais lhe restava: toda ella fóra consumida 
entre a abnegaqao e o descaso.

Cuanto a  penas d’altna, cruzavam os seus 
dardos sobre elle as da dór desinteressada como 
de pac ou de mestre, e as da dór egoísta da am- 
biqáo rota e  humilhada. E  nem mesmo no pensa- 
mento do futuro havia refugio a tanto tormento, 
porque o mais triste de tudo é que Bolívar viveu 
o escasso resto dos seus dias na duvida, quanto á 
grandeza da sua obra e a desesperan^ dos des
tinos da America.

Se alguma chispa de fé pudesse ainda luzir 
debaixo dessas cinzas, nao tardou muito tempo
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em se persuadir de que o seu ostracismo nao 
teria sequer a virtude de restablecer o sosségo.

Iterativamente, a  miude, o ruido das armas 
manejadas, onde nao havia guarniqáo, annunciam, 
nao como outr'ora a gloria da guerra, mas a ver- 
gonha do motim: os restos do exercito, que ha
via libertado um mundo, dissolviam-se nessa agi
tando misérrima. Dos visinhoa povos hespano- 
americanos chegava o éco de semelliantes turbu
lencias. E como se,todo esse espectáculo da Ame
rica anarchizada e em delirio fosse preciso para 
fcrir mais fundo a Bolívar, concretizou-se num 
só feito atroz, que culminasse as felonías e  as 
subversóes, trespassando-o pelo centro dos setts 
affectos, em breve saberia do vil assassinío de 
Lucre, o preclaro marechal de Ayacucho, cacado, 
como vulgar malfeitor, em um desfiladeiro dos 
Andes, sem que o escudasse da sanlia demagógica 
a gloria militar mais austera e mais pura da re
vo lu to  da America.

De amarissima carta escripia nessa occasiáo 
por Bolívar, vé-se até que ponto esse crime ex- 
tremou-lhe o desalentó.

Tal o seu estado anímico, quando chamado 
de Bogotá, onde o governo de Mosquera fóra 
derribado e a rebelliao triumphante exigíu a 
volta do Libertador. Derradeira crispando do seu 
ínstmcto de mando e da fé em si mesmo sacode-o
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todo, e por um instante volve os olhos para qucm 
o reclama; mas logo que adverte é sediqáo mi
litar aquillo que, sem a necessaria sancqáo dos 
povos, o tenta com um poder arrebatado aos seus 
possuidores legítimos, recobra a vontade do os
tracismo e a attitudc estoica, livrando-o a altiva 
repulsa da sua dignidade de perturbar aqucllc 
augusto occaso da sua vida com as pompas vul
gares de um triumpho de pretor. A o ver que o 
mal s? llie aggrava, traslada-se em outomno de 
1830 para Santa Martha. Ahi, onde oito ou dez 
annos antes guiou pelo caminlio das primeiras vi
ctorias; ahi, emballado pelos trons cadentes das 
ondas, espera a morte próxima, epilogando, como 
o mar, com a tristeza de urna calma sublime, a 
sublimidade dymnamica dos seus fluxos tem
pestuosos.

Quieto e apaziguado o espirito tem ape
nas nessas ultimas horas palavras de perdáo para 
as ingratidóes, de esquecimento para os aggravos 
c votos de concordia e amor para o seu povo. 
Poucos homens viveram, no torvelinho da acqao, 
vida tao bella; ninguem morreu, na paz do seu 
leito, morte mais nobre.

Caía a tarde de 17 de Dezembro de 1830, 
quando Simáo Bolívar, o Libertador da America, 
exhalou o ultimo alentó.
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Déra aos novos paizes de origem hespanhola, 
a sua mais efficaz e formidavel vontade heroica, 
o seu mais esplendente verbo tribunicio de propa
ganda revolucionaria, a mais penetrante visáo do? 
seus destinos futuros, e, harmonizando tildo isto, 
a representa$5o mais original e perduravel do seu 
espirito no Senado humano do genio. Para Ihe 
acliarmos emulo é mistér que subamos até áquel- 
la pleiade suprema de heróes da guerra, nao exce
dente de dez ou doze na historia do mundo, nos 
quáes a espada é como demiurgo innovador, que 
desfeita a luz ephemera das batalhas, deixa um 
fulgor que transforma ou ha de transformar no 
decorrer dos tempos a sorte de urna raqa das mais 
preponderantes e nobres.

Que falta pois para que na consciencia uni
versal appareqa, como surge clara em a nossa, a 

' magnitude da sua gloria? Nada que dellc nao re
vele cousas nao sabidas nem que o interprete nao 
apure de novo dentre os que conhece.

Elle já é de bronze frió e  eterno, que nao 
diminue nem muda. Falta sómente que se lhe sa
liente o pedestal. Falta apenas que subamos e que 
sobre os ombros erguidos á altura condigna para 
peanha de <ptatua semelhante, deponhamos do 
nosso dorso junto a essas figuras primazes e  uni- 
versaes que parecem mais altas só porque estáo 
mais elevadas que os nossos, os ombros dos povos
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que as ergueram ao espado livrc e luminoso. Ap- 
proxima-se, porém, a plenitudc dos nossos desti
nos e, com ella, a hora em que toda a verdade do 
Bolívar transbordará por todo o mundo.

E  pelo que se refere á nossa America, elle 
ficará para sempre como o  seu nunca excedido 
Heróe Epónymo. Porque a superioridade do hé
roe nao se aquilata sómente pelo que seja capaz- 
de fazer, avahadas abstractamente a  forqa da sua 
vocaqño e a energía da sua aptidáo, senáo tambem 
pela opportunidade com que realiza o que lhe foi 
mandado por Déos. E  ha occasioes heroicas em 
que, por transcendentes e fundamentaes, sao úni
cas ou táo raras como essas conjuncqóes celestes 
que ñas evoluqóes dos astros nao se reproduzem 
senao a longos intervallos de tempo.

Quando dez seculos houverem passado; 
quando a pátina da antiguidade lendaria se esten- 
der desde a Anahuac até ao Prata, onde hoje cam

pea a Natureza, ou a civilizado cria raizes; 
quando cem geraqoes humanas tiverem misturado 
na massa da térra a cinza dos seus ossos com a 
poeira dos bosques mil vezes desfolhados e o pó 
das cidades vinte vezes reconstruidas, e faqam re
verberar na memoria de homens, que os espanta
rían! por estranhos, se acaso os podessemos pre
figurar, myriades de nomes gloriosos, mercó de 
altas empresas, faqanhas e victorias tamanhas, ___^
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que nao nos é dado imaginar, entáo, se o senti- 
mento collectivo da America Hvre e una nao 

• tiver perdido essencialmente a sua virtualidade, 
esses liomens que verño como nos de sobre o ne
vado cume do Sorata a mais excelsa altura dos 
Andes, verao, como nós tambem, que na extensáo 
das suas lembranqas de gloria nada ha maior que 
Bolívar.

2 —  8 —  922.
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LA PERSONALIDAD DE ABREU Y LIMA
POR

DIEGO CARBONELL
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(P o rn iu id iiicw , « do « l.r ll do 17M . —  1 ■orimmlmoo. k do 
m a rz o  d e  1809.)
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La Personalidad de Abreu y Lima

El libro que hoy se publica, es desconocido 
de los escritores que más ahondaron en la extensa 
bibliografía botivariana. El señor Manuel Se
gundo Sánchez, cuya erudición es autentica, 
apenas si recuerda, con incertidumbres, una bio
grafía que "parece” haber sido editado en Lon
dres." De este libro o folleto, de existencia 
nebulosa, no se tiene noticias. El citado señor 
Sánchez, para honrar al héroe brasileño Abreu 
y Lima, transcribe párrafos de ¡a carta que este 
celebre pcrnambucano escribió al general Pácz, 
el 18 de Setiembre de 1868, y cuyo texto com
pleto reproduce Azpúrita en sus Biografías, 
t. I, p. 427.

La cita de Sánchez refiérese al trabajo que 
Abreu y Lima debió escribir, por mandato dol 
Libertador, para servir al abate de Pradt, quien 
se ocupaba, a partir de 1824, en hacer la más 
ardiente defensa de la obra ciclópea de Bolívar 
y  de la personalidad moral del héroe.

(7 )  ülb liaaralta  t'CH CSotaiilaía, Caracú*, 13H . !>• 1*
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Es aquel estudio de Abren y Lima, del cual 
no se tenía noticias sino por aquella carta diri
gida a Paca, lo que ahora se edita integramente.

Cuáles fueron las razones que determinaron 
la redacción del Resumen histórico de la última 
Dictadura del Libertador Simón Bolívar, com
probado con documentos ?

— Benjamín Constant se hizo vocero de ¡a 
animadversión de Santander y otros, y  en la 
prensa de París quiso arrasar con ¡o que ya 
estaba reciamente fincado en el porvenir.

El Io de diciembre de 1829, el agente confi
dencial de Colombia escribía al Libertador y de
cíale que acabando de aparecer Memoirs of 
Bolívar, él, el señor de Madrid “contestará a fin 
de conservar el buen concepto que el pueblo 
ingles tenía del L ibertadorEn carta del día 
siguiente exígele "cuantas noticias puedan ser
virla para impugnar a los detractores” y  se 
refiere a un tal Boivring y asegúrale que éste 
hablo con Santander en Hamburgo. Para el 16 
del mismo mes promete escribir una biografía 
de Dueoudray Holstcm "para caerle al desver- 
gojmio mposjor'-, que eomo sabemos fuá autor

v z T m i .: 1. simón Bo,!var- eMad° «
teu«flv i Ul,°lar,!o q,,c si° “e "  Por el ’>‘<s»<o ante la constante exigencia de datos
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biográficos, el Libertador creyó prudente enviar 
al abate de Pradt una memoria que exigió a 
Abren y Lima en 1S27, pues si despreciaba la 
opinión de muchos enemigos, no desdeñaba los 
juicios de Benjamín Constant; este había sido de 
la escuela de Tallcyrand y vivió en los salones 
acalorados de madamc Stacl. Sostuvo a los Bor
bolles, en el Journal des Débats, y cuando Na
poleón necesitó de su pluma lo ¡tico Consejero 
de Estado. También Luis Felipe alargóle ¡a mano 
llena de oro (300.000 francos) por sus servicios 
en la cámara de diputados. Benjamín Constant 
despreciaba a los hombres, se dice, y fui prema
turamente un melancólico debido más a los pla
ceres que al estudio.

Si Bolívar lo hubiera conocido, acaso le 
alarga la mano en ves de enviarle a de Pradt la 
biografía escrita por Abren y Lima. Prefirió 
esto líltimo y fué también un Luis Felipe para 
el limosnero del Emperador, obispo de Poitiers, 
arsobispo de Malinas y embajador en España.

Tenemos casi la certeza de que el trabajo 
fué enviado a de Pradt, pues en una relación 
de las obras de Abren y Lima, el doctor Augusto 
Victorino Alves Sacramento Blake, dice asi: 
"Vida del general Simón Bolívar, libertador de 
Colombia y  del Perú. —  Fué enviado el manus
crito al abate de Pradt que defendió a Bolívar
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de una acusación inicua hecha por Benjamín 
Conslant. Al menos, la primera parle fu i publi
cada en Cartajena de Colombia, en 1827, con 
documentos suministrados por el biografiado/'1 

Ahora bien, como pudiera dar lugar a con
jeturas el título de la biografía citada por Alvos 
Sacramento Biabe y  el de los originales que 
se publican, la "advertencia" del propio Abren y 
Lima no deja duda alguna acerca de lo que 
afirmo. La transcribo tal cual es: "Después de 
los acontecimientos del 25 de Septiembre de 1828 
en Bogotá, llegaron á la Europa informes exage
rados sobre la conducta del Libertador, y  Mr. B. 
Conslant, que se creía defensor de las libertades 
públicas del Universo, atacó de un modo positivo 
la reputación del ínclito Caudillo de Colombia, 
excitando la atención del mundo civilizado acerca 
de lo que él llamaba “Usurpación del poder stt- 
“premo sobre los escombros de la libertad”. No 
falló quien tomase la defensa, y  muy en breve 
se suscitó un acalorado debate entre el referido 
Conslant y el ilustre abate de Pradt en las co
lumnas del Courrier Franqaís, de Enero de 1829; 
pero desgraciadamente ambos contendores care
cían de datos, y la cuestión no presentaba ningún 
interés. —  En este estado, un amigo del Liber-

t  iv íp *  . ^ c d o ” a r io  M H o o rá p h íc o  braziM ro, R ío , 1893,
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tador le envía a Guayaquil, en donde se ¡tallaba, 
el Correo Francés que contenía su acusación, 
qtte fitc para él un rayo de muerte. Es increíble 
a  tanto se afectaba aquel grande hombre, cuando 
se veta atacado en lo que él llamaba su mayor 
gloria; el Libertador que había mostrado un ca
rácter de firmeza inalterable y de sangre fría 
en medio de los grandes y eminentes peligros, 
desfallecía y se anonadaba cuando se veía en 
las garras de la calumnia; ningún hombre pú
blico respetó tanto y temió a la ves, el fallo de ¡a 
opinión; los liberales de la Europa eran para él 
una divinidad tenebrosa, a quien adoraba lleno 
de miedo y de idolatría; el menor ataque, la des
confianza más injusta de ¡a parte de algún escri
tor público en la Europa, era para él un suplicio 
eterno, y todo su anhelo era conservar el patri
monio de gloria, que él había fundado en su 
desprendimiento, y en la práctica constante de sus 
principios liberales. Por tanto, al ver con sus pro
pios ojos la acusación de Mr. Conslant y el apclô  
a los escritores liberales de toda ¡a Europa, tembló 
por el resultado, que sería sin duda un anatema 
general de parte de aquellos dispensadores de la 
fama y del vituperio, a no presentar inmediata
mente una defensa victoriosa en abono de su 
conducta. Con ese objeto escribió a todos sus 
amigos para que, encargándose uno de la re-
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dacción de su defensa, los otros le proporcio
nasen ¡os materiales y los documentos necesa
rios, con la orden para que de los archivos pú
blicos se suministrasen los que alli existiesen. Yo 
fui, pues, elegido para la redacción de este tra
bajo, cuyo encargo acepté con mucho gusto, no 
solo por estar en concordancia con mis ideas, 
sino por el honor de ser el órgano del más justo 
tributo a ¡a opinión pública, y de gratitud al ilus
tre defensor del General Bolívar, el virtuoso 
abate de Pradt. —  Tuve, pues, el gusto de con
cluir mi trabajo y de recibir del mismo Liber
tador los más vivos agradecimientos por mi con
sagración y por la franquean de mi estilo; re
compensa que colmó mis esperanzas, y  que pagó 
sobradamente mi pequeña tarca. ~  Ojalá pu
diera corresponder a los vehementes deseos de 
que está animado mi corazón, en favor del triunfo 
del único Caudillo que hasta ahora se ha seña- 
lado en la América del Sur coma el verdadero 
Libertador de su patria'’

Como se puede observar, en esta "adver
tencia no se contraria en nada lo que dice en la 
caria para Paca: "Cuando llegué a Bogotá, en 

no quise quedarme allí por causa de San-
cóm n'l’f  al Sur' prefiriendo salircomo Jefe del Estado Mayor, para el Dcbarta- 
nenio del Magdalena, donde' será  L í  % i ,
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yendo, durante esc tiempo, dos veces a Bogotá, 
en 1829 y  en 1830, en que el General Bolívar 
me encargó, con vista de todos sus documentos, 
de escribir un folleto sobre su vida pública, para 
mandarlo al abate de Pradt, que acababa de 
defenderlo en Europa de una tremenda acusación 
de Benjamín Constan!"

Quien era José Ignacio de Abren y  Lima ? 
porqué lo eligió el Libertador para redactar 
aquella biografía que, por las circunstancias en 
que iba a ser escrita, necesitaba de una meditación 
larga y una prudencia que supiera sofrenar los 
desbordamientos del entusiasmo ?

—  Primeramente, Abren y Lima había ser
vido largo tiempo en los ejércitos de la Gran 
Colombia, desde Mayo de 1818. Además, como 
veremos más adelante, el joven pcrnantbucano 
era escritor, y aunque no habría dado testimonio 
de sus dotes durante la campaña, Bolívar tenía 
el raro dón de conocer a sus tenientes: Abrett 
y Lima había ganado su confianza gracias quizá 
a las condiciones dolorosos en que llegaba a Ve
nezuela el infortunado brasileño: estuvo en Per-
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nambuco en 1817, cuando la revolución cuyo 
mayor alíenlo se debió al padre de Abren y  Lima, 
conocido en la historio con el nombre de "Padre 
Roma". Este, que era abogado y  después de en
viudar había recibido órdenes sacerdotales de 
manos del cardenal Bernabé Luis Chiaramontc, 
benedictino y Obispo de Imola, que luego filé 
el papa Pió V il de quien obtuvo más tarde el 
breve de secularización; que había profesado en 
el convento del Carmen de Goyana en donde 
adoptó el nombre de fray Pedro José de Santa 
Rosa; que había sido discípulo de la escuela 
teológica de Coímbra; que había sido escritor 
católico y crítico: era por encinta de todos estos 
acídenles de su vida, un alma de revolucionario 
que sabía arrastrar muchedumbres... Sorpren
dido como cómplice en la revolución de Pernam- 
buco, fué sentenciado a muerte en Bahía, en 
donde los arcabuceros del conde dos Arcos lo 
mataron en el campo de Santa Ana, por man
dato de una sentencia dictada por el Consejo 
Militar que presidió el Señor Conde. La senten
cia fué ejecutada el 29 de Marzo de 1817, cuando 
el Padre Roma tenía 49 años de edad, pues había 
nacido en 1768. Cuando pisó en el cadalzo, 
irguió la cabeza, y con una integridad de ca
rácter solo observada en ¡os grandes apóstolos,
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así dijo a sus verdugos: “Camaradas, cu vos 
perdoo a miuha mortc; ¡embrai-vos na pontana 
que o coraqño c a fontc da vida: atiraii..." *

Como se ve, el amigo de Bolívar y de Paca, 
herido en la batalla de Boyacá, que “había visto 
nacer a Colombia en las Queseras del Medio", 
que “fué de los pocos de Vargas, de Topaga y 
de los Molinos”, que “se batió en Cuenta y  es
tuvo con Pács en Achaguas”, y que en Oriente 
estuvo moribundo al lado de Soublcttc; que fué 
llamado “guapo” por Pács, en cuya boca era el 
más grande elogio que se pudiera hacer en Co
lombia a mi joven”; * como se ve, ese brasi
leño, que era capitán de artillería o los 17 años 
de edad, había heredado de su padre toda la 
vehemencia, todo el profundo afecto a las causas 
nobles y  justas. ,

Presenció la muerte del Padre Roma; fue 
llevado de la fortalcsa de San Pedro en donde 
estaba prisionero, al campo de Santa Ana en 
donde ejecutóse la sentencia. Tan pronto como 
pudo, alejóse del Brasil, y  en Febrero de ISIS

( I )  cñmñ radas: yo os perdono mi muerte; rocordnil 
on la puntería que el corazón es la fuente do ln \idu .
dlBpnrn *DfitoR torrm,jOB de la carta dirigida al general 
Pdez.
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estaba en Nortc-América; para Abril del mismo 
año se encontraba en Saint-Thomas y  de allí 
pasó a Venezuela a donde se encontraba cuando 
el Libertador, el 20 de Noviembro de 1818, de
claraba en Angostura, a propósito de las espe
ranzas de Fernando VII en el Congreso de 
Aquisgran: que "la República de Venezuela, 
por derecho divino y humano, está emancipada 
de ¡a nación española y constituida en un Estado 
independiente, libre y soberano; y que no tratará 
con la España sino de igual a igual, en paz y en 
guerra, como lo hacen reciprocamente todas las 
naciones..

No era un aventurero quien llegaba a mi 
pats; era un joven preparado convenientemente 
y podía con orgullo ofrecer sus servicios a la 
causa nobilísima y santa de la Gran Colombia: 
en 1811 había comenzado en Olinda su curso de 
artillería; para 1812 era alumno de la Academia 
Real y  Militar de Río de Janeiro. Cuanto a su 
ilustración, el propio Padre Roma fué su maes
tro en literatura, en historia y en dignidad.

Llegaba a Venezucla transido por una vi
sión de terror: el asesinato de su padre que fué 
un mártir, un apóstol y un héroe; allí en la 
inmensa hornalla donde Bolívar y sus tenientes

M adrid ! ife ,noHas de °‘ Learv, t .  I ,  p . 670, edlc. de
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cristalizaban el ideal de la independencia, luchó 
y se ¡tizo de un nombre en ¡a historia: llegó 
cuando apenas contaba 22 años de edad, pues 
había nacido en Pcrnambuco el 6 de Abril de 
1796; salió del territorio después de "haber 
asistido a la agonía de Colombia y de acom
pañarla a ¡a sepultura"; esto es: Abren y Lima 
despidióse de la antigua y formidable creación 
de Bolívar después de la muerte de éste, en San 
Pedro Alejandrino el 17 de Diciembre de 1820.

Pasó a los Estados Unidos del Norte y  de 
allí fuése a Europa en donde estuvo en relaciones 
con el c.v-Empcrador D. Pedro I. Cuando dejó 
a Colombia, era General de sus ejércitos, y 
cuando fué herido en el campo memorable de 
Boyacá, el 24 de Junio de 1821, era teniente 
coronel y  ayudante del Estado Mayor en la pri
mera división al mando del general Páez...  
Cuando alejóse de Colombia "tenía las pupilas 
en éxtasis, como Sócrates en el sitio de Potidea, 
y llevaba en las sienes una corona de laurel que 
nunca jamás desciñó aquella cabeza erguida."1

En el libro sobre la segunda dictadura del 
Libertador, abundan juicios que son adversos al

(1) Conferencia leída por el autor en la Biblioteca 
Nacional do IUo du Janeiro, ul 6 do Julio do 1021.
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general Santander; el mismo Pács a quien Abreu 
y Lima quiso tanto, es juagado severamente. 
Cuanto a Santander, parece que el juicio no 
fuera apasionado; ya, en la célebre carta de Se
tiembre de 1868, el historiador decía al Cen
tauro: . .  Separóme de usted llevando lacerado
el corazón, y casi con la certeza de que Colombia 
iba a desaparecer por la gangrena de Venezuela. 
¿ Y  quiere usted saber una cosa muy importantet 
Es que ntc querelle con Santander, en Bogotái, 
por causa de usted, a fines de 1826 o principios 
de 1827 l Usted, mi General, no conocía, ni pudo 
nunca conocer a Santander, a juzgar por lo que 
leí en sus Memorias. Usted sabe que yo tuve 
con él intimidad, y  le juro que le conocí per
fectamente en Bogotá: y  puedo asegurarle que 
jamás lie conocido un intrigante tan sutil, tan 
fino y tan astuto...I*

A la verdad, este concepto parece bastante 
duro, y sin embargo, para apreciarlo debida
mente debemos tener en cuenta que fue expuesto 
tremía y  tantos anos después de haber acaecido 
el romántico drama de Santa Marta, y  veintiocho 
después de la muerte del general Santander:1 
tanto tiempo no logró arrancar de Abren y  Lima

oír loa ncuTOclonci. coro,!ral* dwn»uAi «le
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aquella fea impresión que le produjo “el hombre 
de ¡as leyes-'l... Y lo curioso es que su apre
ciación no es aislada entre los historiadores y 
contemporáneos del ilustre y sagaz «cogranadino.

Por lo demás, Abren y Lima siempre dio 
notaciones de su veneración a la independencia 
del pensamiento y  a la franqueza de las opinio
nes. Esto le suscitó más de una animadversión. 
De vuelta al Brasil, O Raio de Júpiter que re
dactaba en Nietheroy, í?» 1S36, le creó ojeriza en 
el gobierno gracias a que Abreu y Lima se oponía 
tenazmente a la regencia del padre Feijó. Para 
1849 fue aprehendido y llevado al presidio de 
Fernando, en donde purgó su crimen de rebel
día. Ya en libertad, propúsose llevar vida de ciu
dadano pacifico y  entregóse a ordenar sus 
papeles.

Sus ideas en A  Barca de S. Pedro y sus 
famosas polémicas con Francisco Adolfo Var- 
nhagen, le atrajeron el odio del señor obispo de 
Olinda, el muy ilustre y  muy reverendo don 
Francisco Lardoso Ayrcs, quien en su episcopal 
encono impidió el entierro de Abreu y Lima en 
el cementerio público: había sustentado la idea 
de la conveniencia del íHd/rí»iom‘o civil, había 
escrito sobre las biblias falsificadas y en 1867 
publicó en Pernambuco su estudio sobre El Dios 
de los judíos y  el Dios de los cristianos...
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Con rosón que el prelado de O linda le negara 
un pedazo de llena para descansar: murió el 8 
de Marso de 1869 y sus despojos fueron ente
rrados en el cementerio de los ingleses, en la 
ciudad de Pcrnambuco.

Habla escrito mucho, y entre sus libros más 
ponderados el Compendio de Historia do Brasil, 
editada en Río de Janeiro en 1843, sirve aún a 
la juventud brasileña como texto de historia na
cional. En una frase de esc libro está expuesto 
su concepto de la historia moderna: “Es cierto, 
casi es imposible la imparcialidad en la historia 
contemporánea. Cualquier juicio acerca de un 
hecho, por inmoral o deshonroso que fuere, 
hallará siempre quien lo tache de falso, por 
eso mismo que, para quien lo practica habrá 
siempre una circunstancia favorable que lo 
atenúe

Quien asi concebía ¡a historia, no podía, no 
era posible que la falsificase. *

* ♦

Para cerciorarse de que Abren y  Lima fu i 
un escritor sincero, bastaría seguirle en estas pá
ginas. Verdad es que su entusiasmo por el Liber
tador, cuando éste ya comenzaba a declinar,
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suele exteriorizarse en frases campanudas que 
podrían parecer im recurso de abogado: si se 

■ piensa en que ¡a intención era noble, la tendencia 
sin ser la de un apologista corresponde amplia
mente a la severidad del historiador: así, quien 
haya leído el Diario de Bucaramanga,1 2 por el ge
neral francés Luis Perú de Lacroix, y el "retrato 
de Bolívar”/  por O' Lcary, caerá en la cuenta 
de que muchos de esos juicios de Abreu y  Lima, 
a propósito del Libertador y  de Santander, les 
eran familiares.

Rasgos abundan que ya son harto conocidos 
de la historia, como aquellos de la tolerancia, 
caballerosidad y exquisita hiperestesia de espí
ritu, neuralgia de alma, digamos, cuando el Itcroc 
conocía los ataques exagerados que la prensa 
le propinaba... Cuanto al general Santander, 
Perú de Lacroix y Abreu y Lima están en per
fecto acuerdo de opiniones.

Ahora bien, si aquellos rasgos están acor
des con lo que dijo de la psicología de Bo- 
lívrar el más pulcro de sus memorialistas, el 
irlandés O’ Leary, porqué no había de ser sin
cero en el resto de la obra el hijo del Padre

(1) Edic. do Ollondorf, París, revlsndn por Contrito 
Hispano.

( 2 )  O b. o l t ,  L  I .  pflffS. 533 y  582.
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Roma?... Ya en ¡a primera nota de la segunda 
parte de esta obra, el autor advierte que “ha
biendo ido por casualidad a Bogotá en Mareo 
de 1830, fué entonces que Bolívar vió la Ia parte 
de esta memoria escrita en Cartagena, mu
cho antes de la revolución de Venezuela. Pa
recióle muy concisa pero exacta, y  instó para 
que continuase dicha memoria, contrayéndola 
muy principalmente al obicto de la monar
quía en Colombia, que había servido de pre
texto para la separación de Venezuela, para 
cuyo efecto le franqueó todos sus documentos 
privados, correspondencias c informes; hizo, 
por tanto, de todo esto el uso que creyó más 
conveniente para no comprometer a nadie, ni 
excitar animosidades, con la publicación de al
gunos documentos, que no debían aparecer por 
entonces, refiriéndose únicamente a lo que ya se 
había publicado. Concluido este trabajo, el Li
bertador envió todo a Londres con orden al 
Sr. Madrid, su apoderado en aquella fecha y 
nuestro Ministro cerca del gobierno ingles, 
para que hiciera imprimir con toda la documen
tación. Pude no ser exacto, dice, en mis racio
cinios: correcto en mi lenguaje: generoso con 
las faltas ágenos, o demasiado imparcial con 
ciertos hombres; pero en cuanto a la exactitud
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de los hechos, puedo apelar a Colombia toda 
para que los desmienta, si es posible”

Y eso es lo esencial y lo que utas interesa 
en este libro: la exactitud de los hechos.

Se argüirá que Abreit y  Lima es demasiado 
severo con Santander, en cuyo Archivo’ existen 
cartas suyas muy melosas, muy amistosas y muy 
cordiales; se dirá que ese epistolario destruye la 
firmeza del historiador y avienta muy lejos ¡a 
sinceridad de aquel que quiso codearse con la 
justicia y  con el tiempo; se dirá, en fin, que 
entre los calificativos y rudas apreciaciones 
acerca del “reyezuelo Pács” y la carta cariñosa 
que a este escribió Abren y Lima, en Setiembre 
de 1868 y  desde Pcrnambuco, hay unta distancia 
de pensamiento y  de convicciones tan evidente, 
que esto sólo echaría por tierra la buena fe del 
biógrafo exhibiéndolo como un aventurero que 
ponia en pública subasta la obra luminosa de su 
pluma... * IX

(1) El Archivo lo edita la Acadcinlu do la Historia 
do Colombia, bajo la dirección de D. Ernesto Rostrepo 
Tirado. Las cartas corresponden a  loa volúmes VI, VIII,
IX y X.
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—  Nó, repito que la sinceridad es visible, y, 
claro es, la verdad consiste en aquella franca 
afirmación de la nota que llevo transcrita.

Conozco algunas cartas de Abrcu y Lima 
para el General Santander: una es del 17 de Julio 
de 1821: en ella se habla de la herida de bala que 
recibió en el pecho cuando la batalla de Carabobo 
y  también lo hace participe de su júbilo por 
haber ascendido a Teniente-coronel; cree, y  con 
mucha razón, que "más que nunca se necesitan 
de los esfuerzos del General Pácz en el Llano"; 
cuatro cartas corresponden al año de 22: en la 
del 5 de Enero ¡tácele una petición muy justa: 
exígele se le reconozcan algunos sueldos para 
poder alquilar una casita en Caracas y alojar en 
ella a un hermanito que deseaba establecerse 
en la capital venezolana; agrega también que 
no ha querido llenar le petición de méritos y 
documentos de servicios por que está persuadido 
de que será oída la súplica; en la carta corres
pondiente al 22 de Mayo, aplaude "el paternal 
cuidado” con que el General Santander atiende 
el ejército y nuevamente se refiere a su petición 
para lamentar en seguida el fracaso de las ope
raciones en Coro; la tercera epístola es del 7 
de Julio: en ella habla de los triunfos de Morales 
sobre las fuerzas de Soublctte, que "ha llenado 
de mil pesadumbres a todos". Así se expresa del
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Centauro: “El General Paca está demasiado 
contenido ahora; aseguro a usted que es un mi
lagro que exista porque ha hecho locuras a toda 
prueba y  muchas veces con 8 o 10 dragones 
hemos arrollado, con él a la cabeza, a 300 hom
bres de infantería que estaban apoyados contra 
las casas.”' Se ocupa en seguida de “una cosa 
interesante”: de la masonería, de ¡a cual han 
nombrado a Páez Vicepresidente — Protector. 
Abren y  Lima era un masón que como Miranda, 
San Martin y 0 ‘ Higgins, reía en tales socie
dades un medio para llegar a extremos victo
riosos. . .  También pide "por Dios que le man
den un mortero para hacer que Morales deje la 
placa ; en la carta del ló de Noviembre vuelve a 
tratar la cuestión masonería; refiérese al Brasil 
y  particípale que ha recibido “la declaración de 
¡a Independencia”.

Conozco otra carta del año 23, escrita el 
14 de Junio; es una carta digna de la epopeya: 
Abreu y  Lima “cede y dona su haber militar a 
¡a Nación así como todos sus sueldos devengados 
desde el 18 de Febrero de 1819 en que empezó 
a servir hasta fines del año 21 y  la tercera parte 
de sus sueldos del año 22-23 hasta la conclusión 
de la guerra;” ' y  agrega: "Si yo tuviera aquí de 1 2

(1 )  A r c h i v o ,  L V IH , p . 304.
(2 ) I b U l c m ,  U X ,  p. 230.
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qué vivir ccdcria ias dos terceras  ̂partes que 
apercibo, pero U. bien ve que me es imposible.. .  
Yo soy americano; no soy extranjero,* y  no 
quiero confundirme con la turba que ha venido 
sólo a disfrutar de esta venta ja ..."  Agrega tam
bién que en "el Brasil el sistema imperial consti
tucional es sólido”, y que “se aguarda a Lord 
Cochranc y  Sir Roberto IVilsoit que debe man
dar el ejército imperial". Confiesa que tendría 
mucho orgullo en presentarse en el Brasil con 
un carácter militar y condecorado por Colombia 
cuando yacían sus paisanos esclavos de una 
tiranía absoluta. Iin esta carta se sorprende su 
constancia en la creación de masonerías y sus 
deseos de venir a Rio de Janeiro como Secre
tario de Legación, pites conoce muy bien las 
intrigas de la corte.

No sé de ninguna otra epístola para el 
General Santander. De lo que si creo estar seguro 
es de que a partir de 1826 no hubo más relaciones 
de amistad entre aquellos dos hombres. Son 
suyas estas palabras para el General Páes, es
critas en 1868, cuarenta y tantos años después 
de aquel epistolario cordíalísimo, después de 
muerto el rencor y la emulación, cuando Abren

(1) Era un colombiano Insospechable. En ol texto 
(le esta obra nunca lmbla sino en plural y  dlco siempre 
nosotros , como puilorn escribir un hijo do la prnn 

patria boliviana.
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y  Lima era un septuagenario que vivía de sus 
recuerdos menos ingratos: “Usted, mi General, 
no conocía, ni pudo nunca conocer a Santander, 
a juagar por lo que leí en sus Memorias. Usted 
sabe que yo tuve con el intimidad, y le juro que 
le conocí perfectamente en Bogotá: y puedo 
asegurarle que jamás he conocido un intrigante 
tan sutil, tan fino y tan astuto; el fue ¡a causa 
principal de su acusación ante el Senado; él 
concurrió a la desmoralización del Ejército de 
Colombia en el Perú y Bolivia: así como al aten
tado del 25 de Setiembre en Bogotá: y  dejó 
sembrado el germen de la revolución de Cór- 
dova en Mcdcllín, y del asesinato de Sucre, 
porque estaba en íntimas relaciones con Lopes 
y  Obando-Lópes, que usted conoció tanto y 
sirvió con usted de 1821 a 1822."

Recuérdese que esta carta fué escrita en una 
época en que no era posible que Abreu y Lima 
abrigase un tan vivo rencor; esto pudiera servir 
para reconocerle una alta dosis de justicia, sobre 
todo en sus juicios sobre Bolívar, Santander y 
sobre el mismísimo Pács. Tal documento no 
puede ser más cálidamente afectuoso para el 
Llanero, y sin embargo, en este libro aparece
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el Pácz que D. Eloy Guillermo González pre
senta a la consideración contemporánea: el Pácz 
que "venia del fondo del Apure...: y que en 
1826 aspiró al monopolio de todos los derechos 
humanos y  al usufructo de todos los fueros...” ' 

Corresponde el texto integro de aquella 
carta a una profunda evocación del pasado; es 
del tiempo pretérito que para los ancianos trac 
consigo una escala de sinfonías maravillosas que 
semejan aleluyas de alma sobre el corazón in
fantil de los provectos... Sin embargo, Abreu 
y Lima, alejado de la política, sin esperanzas de 
recibir cosa alguna de Venezuela ni de Colombia, 
por cuanto ya no existía Bolívar, y  Pácz era un 
vcjczuelo que roía su gloria en una política mez
quina, perdona al Centauro, vuelve al afecto de 
¡os primeros tiempos...; mas, no perdona a 
Santander con quien ",se habla querellado a fines 
de 1826”.

No es el único que sea adverso a la since
ridad del ilustre ncogranadino: en la historia de 
la Gran Colombia, dos corrientes divergentes 
indagan̂  la responsabilidad del Vicepresidente de 
¡a República ante el asesinato frustrado en la 
persona del Libertador, en la noche del 25 de 
Setiembre de 1828. También dos corrientes

y ígÍ1* D ontro  ,,a  la  O oaiata, Caracas, 1907, pflgH. 8
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opuestas . inquieren en el pasado la aptitud de 
Bolívar ante el proceso y pena de muerte del 
General disidente Manuel Piar.

En ambos casos, la historia cuenta con de
tractores, contemporizadores y hasta apologistas, 
lo cual se explica si se recuerda que la historie 
es, según ¡a feliz expresión de Affonso de Car- 
valho, una serie de incoherencias y de para
dojas. . . '

El misterioso capitulo de Setiembre ha sido 
motivo cscnciallsimo para intensificar la fibra 
patriótica en Bogotá y para que en Caracas se 
exalte aún más, si cabe, la gloria ilimitada de 
Bolívar: en Bogotá se defiende la autentica 
gloria nacional, en tanto que en Venezuela bas
taría la sospecha de que el General Santander 
erró por las sombras del crimen para negarle 
muchos merecimientos que a la verdad no le fal
tan. Asi, D. José Gil Fortotd, el más ecuánime 
de nuestros historiadores, dice que “es injusta 
la severidad con que algunos historiadores, sobre 
todo los venezolanos Baralt y  Larrázabal, juzgan 
siempre al Vicepresidente de Colombia. Esta
dista eminente, correcto administrador, y pa
triota en toda ocasión, la violencia de sus pa
siones y ¡a ambición de continuar en el poder, 
—fácilmente explicable por el convencimento que 1

(1) O artaa  no S r . D la b o , Río lio Janeiro, 1921, p. 27.
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tenia de ser superior o muchos otros de los 
prohombres colombianos, —  le arrastraron hasta 
¡a pretensión, extremada es cierto, de sustituir 
su hábil y culto entendimiento al genio de Bo
lívar; pero lo intentó, en todo caso, por los 
medios habituales de la intriga política, sin man
char nunca su conciencia ni su nombre con la 
sangre del crimen...'”

Tavera Acosta, que en historia se ha hecho 
cargo de las causas más ruidosas, como el asesi
nato del General Piar y el Congresillo de Ca
riaco, también ha tomado de la mano al Ge
neral Santander y  dice que fué "el paladín de 
la ley y  los principios que gallardamente se en
frentó al omnímodo poder del gran Liber
tador...'”

Manuel E. Lanao lo defiende contra los car
gos que le hacen Baralt y  Días y cita cartas para 
sostener la tesis de su sinceridad, mas, yo no sé 
hasta qué punto serían documentos incontrover
tibles las cartas políticas, sean estas de Santan
der u otro general cualquiera.*

Eloy Guillermo González, que ha estudiado 
el accidente llamado "Cosiata", califica al Vice
presidente de "problema contemporáneo de todas * 3

t I, V m / p ^ T i ! 0 C£maf,tuc,0" a > d o  V e n e z u e l a ,  Borlln, 
(2J En ol /trcM oo c l t ,  t .  X III, n. 2.
(3) I b l d e m ,  t  X
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¡as congojas de Colombia.. . ” Y más adelante 
añade: “Conozco al General Santander. Su vida, 
su acción, su papel, su influencia en la Gran Co
lombia, son de una importancia tan transcen
dente y  de un interés tan serio, que merecen 
otra cosa que el desdén irrespetuoso, o el vili
pendio sistemático. No era, sin duda, un quí
dam, ni un perdulario sin merced, el hombre a 
quien Bolívar escoge con sostenida decisión, 
para la tarea probática y abrumadora de habituar 
a un pueblo de guerreros, solos vasallos de la 
fuerza en los campos de pelea afortunada y  enar
deciente, habituarlo, digo, a la disciplina de la 
ley y al imperio de la justicia, sometiéndolo a 
un aprendizaje de nación y enseñando que el 
poder moral debe primar a los derechos privile
giados del éxito y del denuedo.” 1

Manuel Segundo Sánchez, uno de nuestros 
historiadores más probos, así escribe a propósito 
de la acción de Bolidür en el Perú: “Santander 
se excusaba de no enviar las tropas pedidas, 
porque “no podía el Gobierno por sí sólo, sin 
“aprobación del Congreso, disponer de un soldado 
“ni de un fusil, para trasladarlos y emplearlos en 
“otro país”, y que él “no sacrificaría jamás a las 
“obligaciones de la amistad y  de la gratitud los 
“deberes de la Magistratura”. A su juicio, en el

( l )  Olí. c lt, pftfifl. 3 y 71.
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Perú se luchaba sólo por ¡a gloría de Bolívar, 
no por ¡a independencia de Colombia. Esta dis
paridad de criterios produjo la honda escisión 
que separó a estos dos personajes; y  era lógico 
que así acaeciera, pues mal podían avenirse el 
estadista cuyo ideal fué siempre ¡a consolidación 
de ¡a gran patria americana y  el celoso defensor 
de las leyes, para quien la patria chica fue el mó
vil de todos sus desvelos. Mal cuadra en boca de 
Santander el calificativo de sanguinario con que 
regala al Libertador; pues si bien es cierto que 
bajo su responsabilidad única fueron pasados por 
las armas novecientos veinte prisioneros españoles, 
lo hizo en virtud del supremo derecho de de
fensa, cuando tenia sobre si fuerzas enemigas 
vencedoras, diez veces superiores a las suyas, y 
sin un soldado para custodia de los presos; al 
paso que el acusador fusiló a Barrciro y  sus 
compañeros, después de una victoria definitiva y  
cuando le sobraban medios para tenerlos a buen 
recaudo. Ni es esto sólo, sino que le faltó valor 
bastante a asumir la sanción del hecho, como al 
otro le sobró..,” 1

. ^  de las que pudiéronse llamar pá
ginas sombrías del General Santander, hay su 
(fcinari<$fi como Magistrado: era el hombre de 
las leyes, aunque sit horizonte no abarcara sino a

( i )  o b . c it., p . a se .
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la patria chica de que habla Sánchez, El ilustre 
colombiano Max. Grillo, actual representante de 
su patria en Rio de Janeiro, se ha dado a ¡a 
plausible labor de identificar la figura de su emi
nente compatriota con los héroes más dignos de 
la epopeya: para el, Santander es el cupálrida 
que representa a los colombianos ante la poste
ridad de las naciones, porque "el asilo en su co
razón cual ninguno de los héroes el amor a la 
libertad fundada en el respeto a las leyes; por
que modeló con Torres y Nariño, con Márquez 
y Osario, con Ortega y  París, con Restrepo y 
Soto, el alma nacional en la arcilla de la repú
blica y  señaló a Colombia el camino de las victo
rias perdurables de la democracia.. Para Max. 
Grillo, “Santander es el más grande y el más 
auténtico representante del carácter colombiano", 
lo cual equivale a que Santander sería el héroe a 
quien en el concepto carlylcano pudieran acha
carse gestos dignos de los dioses. Mi honorable 
amigo y colega el doctor Grillo nos recuerda uno 
de aquellos gestos: "Cuéntase que habiendo pe
netrado algunos de los compañeros de Santander 
en las campañas emancipadoras al despacho del 
magistrado, sorprendiéronse de hallar en una 
mesa, abierta la Conslutición sobre u» sable 
desnudo; y como le preguntasen al procer qué 
significaba aquello, el vencedor de Boyacá con
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testó: "Significa que la espada de los libcrlado- 
“res tiene que estar, de ahora en adelante, so- 
"metida a las leyes de la República" . 1

*

* #

Probablemente Abren y Lima cometió la 
imprudencia de penetrar en la intimidad política 
del eminente hombre de las leyes y  sintió horror 
del hombre..., como le aconteció con Páes, 
cuya figura de Centauro se desvanece en este 
libro y surge "el llanero del fondo del Apure"; 
o más propiamente, por la época a que se refiere 
la obra, "el maestro de la inverecundia..."

♦  *

Lo originales de este libro están depositados 
en el Instituto Arqueológico y  Geográfico de 
Pernambuco.

Un día hablaba yo con el erudito doctor 
~YrX*' ^ e,USSf Secretario Perpetuo del Instituto 
Histórico y Geográfico Brasileño, 3' como recor
dáramos la heroica actuación del General Abren y 
Lima en Venezuela, el doctor Max. Fleiuss me

cursa)1.* - ^ í r , ™ ' T l',rC 0 |” " —  “  l " 1”-
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recordó que en Pcrnambuco debían existir do
cumentos del héroe. Por indicación del mismo 
bondadoso amigo dirigime al doctor Maño Meló, 
Secretario de la institución pernambucana: allí 
existía el original de la obra cuya primera edi
ción el Gobierno de Vencen cía ofrenda al 
Brasil con ocasión del Centenario de su indepen
dencia política.

Fueron copiados los originales por la seño
rita Stclla de H. Cai'alcanti y la revisión fue 
hecha, página a página, por el mismo doctor 
Mario Meló. El certificado de autenticidad expe
dido por el Instituto Arqueológico y Geográfico 
Pcrnambucano aparece al final del texto.

Este ha sido respetado en toda su inte
gridad; solo alguna vea me he atrevido a colocar 
alguna nota para esclarecer el significado de 
palabras que propiamente son tomadas a ¡a len
gua portuguesa. Quien deseare verificar esta 
afirmación, puede ocurrir a la Academia Vene- 
solana de la Historia, para cuya biblioteca he 
obsequiado la copia de los originales que existen 
en Pcrnambuco.

Diego Carboncll.

Rio, agosto de 1922.
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Resumen histórico 
de la  última dictadura del Liber

tador Simón Bolívar 
comprobada con documentos
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PRIMERA PARTE

Un genio eminente y  recomendable por la 
vasta extensión de ideas, que ha hecho circular 
en el inmenso océano político de ambos mundos, 
ha osado atacar la reputación del Libertador de 
Colombia de un modo poco digno de la libera
lidad de sus principios. Esta producción, que 
pudo quedar en olvido, entre el bullicio de tantas 
novedades, como las que ocupan actualmente la 
Europa, despertó sin embargo, el amor de la 
verdad, cualidad característica de otro genio no 
menos fecundo en pensamientos brillantes, y  siem
pre feliz por la buena fe de sus intenciones. Si se 
debieran calcular los efectos del ataque por la 
influencia de su autor, pudiéramos decir que su 
mismo inconsideración fue la que produjo la 
victoriosa defensa que tanto lisonjea al agra
viado; ella por si sola destruye un millón de 
errores; es una luz que enciende un inmenso 
fuego; millares de monumentos testifican la ver
dad, que ella contiene, y  millares de bocas la 
repiten y  propagan en otros tantos parajes dife
rentes. Rodeaos, detractores, de vuestros nume
rosos Satélites, por medio de los cuales se abrirá
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ella camino, y  os alcanzará hasta en vuestros re
tiros para arrojaros de ellos. Y  vosotros, Apósto
les de la impostura, asalariad las mil bocas de la 
calumnia, armad los mil brazos del fanatismo 
político; la verdad, como la cabeza de Medusa, 
no tiene mas que presentarse para petrificaros. 
Temblad; ella cáe en rayos de fuego para redu
cir á  cenizas vuestras Pessépolis. Con todo, no
sotros debemos al ilustre defensor del General 
Bolívar una inmensa suma de gratitud, que em
pezaremos a pagar, proporcionándole el gusto de 
poseer los documentos públicos, que caracterizan 
más los últimos actos de su actual dictadura.

Nuestro objeto, pues, se reduce a dar una 
idea sucinta de la marcha del Libertador en su 
carrera dictatorial, desde que pisó el malhadado 
territorio de la República en 1826** hasta la

(••) Según so doduco dol texto. Abrou y  Lima 
estudia In época monos hormosa do la epopeya bollva- 
rlnnn: aquella en quo PAez reincida en huh lnstinctos 
do bArbnro, y Bolívar apareas unto los hombrea envuelto 
en un proceso político quo nunca dejo de aor una con
tumelia dirigida contra loa vordadorna umblclonea dol 
Llhurtndor: el nlto 20 es la época do la “coslata", el 
año en quo PAez so “ensoberbece” cuando no consigue 
quo Bolívar satisfaga la medida política que los amigos 
de PAoz esperaban de la proposición o carta presentada 
por Antonio Leocadio GuzmAn.

Plgo que nunca dejo de sor una contumolln la “in
tención" monArqulca atribuida a Bolívar, por cuanto 
nunca dejé de ser cesAreo oí caudillo y fascinador.

El hecho do quorcr para au cabeza una corona 
nunca cupo en bus ambiciones: Bolívar nunca fué Ar
lequín y siempre tuvo horror ni ridiculo. — ( N o ta  d e l 
d o c to r  C arboneu
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conclusión de nuestros disturbios domésticos en 
Pasto. Este pequeño rasgo, libre de ambages 
escolásticos y  lleno de sencillas verdades irá todo 
comprobado con documentos sacados de los ar
chivos del gobierno, de suerte que nadie los podrá 
revocar á duda. Nosotros estamos muy distantes 
de intentar la defensa del Libertador*; ella está 
hecha, y  es á su ¡lustre defensor á quien sola
mente tributaremos este pequeño pero sincero 
homenage de reconocimiento y gratitud.

Cada vez que la imaginación recorre el omi
noso cuadro de los sucesos que han afligido á 
Colombia desde el año 1826 hasta la fecha, cada 
vez que se presenta de nuevo á la memoria el 
estado deplorable de la República en los aciagos 
días de la anarquía y  de la confusión mas espan
tosa, quisiéramos retroceder para borrar con el 
olvido la imagen dcsoladora de tantos males, 
pero todos los días se nos hace indispensable este 
recuerdo; y solo mitiga, en algún tanto, su pena 
el constante e infatigable interés que el General 
Bolívar ha tomado por la tranquilidad y bienestar 
de su patria. Los disturbios, la efervescen
cia de los partidos, la acrimonia con que se le 
ha ofendido tantas veces inicuamente, la diver
gencia de tantas ideas políticas, como las que se 
han propagado en estes últimos tres años; la 
intriga de los anarquistas, la seducción y perfidia
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de un pueblo vecino mezclado en nuestras agita- 
dones domésticas; la rebelión de nuestras cohor
tes, y la corrupción de los apoderados del pueblo, 
han sido pequeños esfuerzos para sofocar su 
grande patriotismo, y motivos poderosos sola
mente para duplicar su intenso amor a  la obra 
de su creación.

Pocas veces se habrá visto una calma más 
falaz, como la que existía en Colombia antes del 
ano de 26. Los pueblos abatidos con el peso de 
la guerra y  de las exacciones; el Ejército siempre 
en movimiento; una administración llena de 
esperanzas, y la perspectiva de un orden de cosas 
que prometía la estabilidad porque anhelaban los 
hombres; fue lo que encubrió por algún tiempo 
los defectos de las instituciones y  el vano de 
las leyes. La tranquilidad aparente de la nación 
se parecía al descanso de un Atleta, después de 
un gran combate, para volver a el con más vigor. 
El pueblo sufría una engañosa parálisis, y  al 
recobrar en algo sus perdidas fuerzas, se halló 
sin diques y  sin vallados. En la ausencia del 
Libertador se efectuó una grande crisis, pero no 
era el verdadero síntoma de salud, y  semejante 
estado no podía ser * duradero. Séase nuestra 
ignorancia colonial, ó bien nuestra inexperiencia, 
nuestros vicios y  necesidades, ó séase la 
consecuencia de una revolución espantosa, cuyos
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acontecimientos pusieron sobre la escena á per
sonajes de distintos caracteres; lo cierto es que 
Colombia se vio dividida á principios del año 
de 1826 en mil elementos discordantes. Un 
volcán era toda la República y  el crácter apareció 
en la ciudad de Valencia. Un mal entendido 
orgullo por la efímera existencia de un código 
imperfecto excitó, y  produjo, la primera lava 
que bañó los Departamentos del Norte.

U n ilustre Generar fue llamado á dar 
cuenta de su conducta ante el Senado, y  Colom
bia sabe que su primer impulso fue la obediencia; 
pero preparados los efectos que otras causas pro
dujeron, se hizo inevitable la explosión, siendo 
aquel el momento aun sin premeditada intención. 
Desobedeció por tanto al gobierno, y  a este deso
bedecimiento se siguieron los actos ilegales que 
redujeron nueve Departamentos a una situación 
bien critica. Desgraciadamente tarde para los 
provocadores de tantos males, fue entonces que 
conocieron el efímero poder de una leyes sin 
vigor y  de un pacto sin garantías. En el frenesí 
de las reformas, de nuevas aspiraciones y  de 1

(1 )  E l General Pflez, contúndante General do 
Venezuela. Esto so escrlbln en Septiembre de 1829 
a n te a  do q ue  e s te  G eneral se  hubiese m anchado por 
segunda vez con In escandalosa defección de No
viem bre del mismo nfio, protegiendo la  separación de 
Venezuela, quo se constituyo entonces en un Estado 
aparto . —  (N ota t i c  A b r c u  y  L i m a . )

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



intereses divergentes, cada Departamento se pro
nunció por un objeto distinto; la Constitución 
era un escándalo, las leyes el martirio de los 
pueblos, la administración un cáncer destructor, 1 
y toda la República un caos. —  “Colombianos! 
apelamos a vuestro testimonio.” Detractores 1 
negad la evidencia de los hechos 11 Era el General 
Bolivar acaso el que había llevado la República 
á este extremo? N ó: él estaba ausente tres años 
antes de estos sucesos; su presencia vivificaba 
dos pueblos diferentes, que su espada sacara de 
la esclavitud, y  que su genio elevó a la dignidad 
de naciones independientes.

Fue en esta época calamitosa que desapa
recieron todos los principios conservadores del 
orden; no hubo estado, no hubo clase en la socie
dad que no faltase a sus juramentos; los unos 
violando las leyes, las otras usurpando los dere
chos de toda la comunidad; fué por la primera 
vez que la fuerza armada deliberó contra los 
objetos de su instituto; las provincias se divi
dieron en intereses, y el grito de cada una era 
discorde; ya un poder enérgico, ya la división, 
ya la abnegación de la soberanía, ya el completo 
ejercicio de la que pertenece exclusivamente á  la 
nación; unas se declaraban contra la administra
ción, otras sostenían el orden establecido; “un 
mismo pueblo solicitaba hoy la federación, ma-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



ñaña una concentración mas vigorosa: era tal, 
en suma, la divergencia de opiniones que no 
había probabilidad de entendernos” ; solamente 
era uniforme el voto por la mediación del Gene
ral Bolívar.

Tan luego como desapareció la fuerza moral, 
es decir, la opinión en que parecía estar cifrada 
la administración del D. Presidente, todos los 
partidos ocurrieron al Libertador; el General 
Santander fue uno de los primeros, que le con
signó su causa y la causa de la República, lla
mándole como mediador entre él y Páez; mien
tras tanto los partidos se encendían y encarnizaban, 
y  de parte á parte se ganaban nuevos prosélitos. 
Ya eran irreconciliables cuando el Libertador, 
pisando el territorio de Colombia, les ofrece desde 
las orillas del Guayas un ósculo de paz '; sin 
embargo, todos ceden menos el .partido de 
Bogotá. Los pueblos del Sur habían sido los 
que más exageraban las pretensiones, y  apesar 
de la firme resolución de todas las clases en man
tener el orden alterado, apenas pisa el suelo pa
trio cuando empiezan á serenarse las turbaciones, 
restablece' en los pueblos del tránsito hasta la 
Capital el régimen constitucional \  ofreciendo

<1) L a s  notos Indicados con números pertenecen 
a l G eneral Alircu y  Lima y  estfin a l final do la obra, 
como fueran  escritas en los originales.
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en su conducta el contraste mas honroso con 
el proceder de los pueblos que lo habían trastor
nado ; hócese cargo de la administración; prohíbe 
las juntas y  las reuniones de militares, no auto
rizadas por las leyes’ ; convida á todos á  que 
se olviden las quejas y  los agravios, y  con su 
influencia benéfica se despeja el horizonte en 
Cundinamarca” .

Empero, este no era mas que la calma de la 
fiebre ardiente de la revolución; existian los 
principios destructores que labraban sordamente 
en el corazón de la República. Una administra
ción corrompida por odios y rivalidades, el te
soro exhausto, la nación abmmada con el peso 
de una deuda enorme, los ánimos alterados por 
el choque de diferentes partidos, y  sobre todo él 
espíritu de localidad que había tomado en su 
vuelo desde el dosel del Ve. Presidente hasta la 
choza del miserable campesino, eran otros tantos 
obstáculos contra los cuales tenía que luchar el 
Libertador. Colombia fue un nuevo teatro para 
él; todos estos principios destructores se habían 
creado en su ausencia; él no conocía más que 
la aparencia del nial, y  la hipocresía pudo ocul
tarle en aquellos momentos nuestra verdadera 
situación; sin embargo, no le era desconocido 
que el fomes ** de la discordia existía en los re

( • • )  Quiso decir “ham bre".
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cintos de ln Capital. Dejando pues á la gene
rosidad de los hombres lo que debió ser conse
cuencia de su influencia y  aun de su poder, es 
decir, el olvido de lo pasado, marchó en seguida 
á Venezuela, donde la agitación habla tomado ya 
un carácter amenazador; “donde por todas partes 
asomaban el encono y  la discordia, donde todo 
lo útil estaba paralizado” .

Dejemos partir el Libertador, y  mientras 
tanto, corramos un poco el velo á la intriga de 
la Capital. Su ausencia animó el partido que se 
creía sofocado, y  fue entonces que la máscara 
cayó, presentándose los individuos como eran y 
no como parecían. Nuevos resentimientos se aña
dieron á sus fuertes quejas, y con estos datos se 
formó al General Bolívar su primer proceso. 
¿Quién diría que después de las expresivas pro
testaciones del General Santander se habían de 
seguir las persecusiones mas atroces?* No 
fueron suficientes los esfuerzos del Libertador 
para restablecer la unión, ni su constante anhelo 
para sanar las heridas de la patria, dando decretos 
sobre la hacienda armiñada, evitando gastos su
perfinos, y  conteniendo los abusos de la imprenta, 
que habían sido tan funestos á la tranquilidad 
p ú b lic a N a d a  de esto bastó á contener el 
odio irreconciliable del partido del gobierno. Una 
hidrofobia espantosa se había apoderado de los
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partidarios, que desahogaban su atrábilis mea- 
ciando con apodos el nombre del Libertador. 
Santander lo nivelaba consigo mismo, y creía 
que asi como él pertenecía á un partido, que el 
General Bolívar debía pertenecer á  otro, y quena 
que fuese al suyo, que él llamaba de los princi
pios; pero á la llegada del Libertador se desen
gañó de que éste no pertenecería á ninguna fac
ción, y esto irritó mas su encono y  su despecho.

Sin embargo, todo acalló en aquellos mo
mentos, es decir, mientras la residencia del Li
bertador en Bogotá; la opinión del partido del 
gobierno se modificó, abandonando algunos las 
filas del Vice-Presidente; pero los que antes
estaban prontos a derramar su sangre y  hacer 
todo género de sacrificios por escarmentar á 
Pácz, restituir el orden alterado en Venezuela y 
restablecer el imperio de la razón y de los 
principios, cambiaron de sistema, oponiéndose á 
toda medida en este sentido; entonces ya los 
rebeldes eran sus hermanos, el castigo de Páez 
debía ser una transación por el cuerpo legisla
tivo, y el imperio de la Constitución restituido 
por obra del Espirito Santo; no es esto exage
ración. Dejemos al mundo imparcial el juzgar 
si semejantes sentimientos y  conducta deben atri
buirse á los principios ó á la pasión, á  la razón 
ó á  la locura. ¿Qué causa influyó entonces para
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que Jos partidarios del General Santander fuesen 
obstinados y  débiles, tenaces y  cobardes? Otro 
cambiamiento de opinión, ó mas bien, la misma 
que se manifestara bajo otra forma; los hábitos 
y nociones facciosas que se mudaron en nociones 
de  ̂política y  de honor; se les hizo creer que 
uniéndose todos serian de un peso tan conside
rable, que cualquier grande suceso podria hacer 
inclinar la balanza á su lado, y  que entretanto, 
el sufrir con fortaleza y  por espíritu de partido, 
les hacia un honor, de que podrían lisonjearse 
muy justamente. De este modo continuaron 
fieles á  las obligaciones que los más de ellos 
quisieron en su interior no haber contraído 
nunca, y  padecían por unos principios, en cuyo 
apoyo, ninguno quisiera exponerse á otro riesgo 
que el hablar de traiciones y  de tirania en 
medio de las calles.

Para esto el General Santander no empleó 
la autoridad del Gobierno, si no el artificio, que 
según Bacon, es la sabiduría zurda y  torcida; 
y nosotros diremos que es una parte, bien que 
la más baja de la sabiduría, de que únicamente 
se valen unos por que carecen de las demás 
partes, y  otros por que ella es todo cuanto se 
necesita dentro de los límites que han prefijado 
a sus acciones, bastándoles para los fines que se 
proponen. Luego que estos medios, no muy hon-
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rosos para el General Santander, fueron puestos 
en planta, empezaron á destruir el orden existente 
de las cosas, y  á crear contentos y  descontentos. 
El General Santander tuvo entonces la debilidad 
de alistarse en el partido, que él mismo había 
creado y  se puso á  su frente. Aqui empezaron 
los agravios; los abusos salieron á luz pública, 
y  toda equivocación por parte del gobierno se 
reputó un acto de premeditada intención y  mala 
fé; últimamente el General Santander filé perse
guido por sus amigos y  enemigos. ¿ Debería el 
gobierno haber formado con la intriga y  con el 
influjo oculto del cohecho una facción para opo
nerse á la persecución? Cuando el Ejecutivo y 
algunos agentes suyos van á la par en los delitos; 
cuando todo debe recatarse de miedo que por 
algún motivo imprevisto pueda revelar los ridí
culos planes de la malicia, y  exponerse á la 
vista del público toda la vileza de la administra
ción, no hay recurso, es preciso que se forme 
un partido de esta clase por que solamente un 
partido tal puede cometer tan grande bajeza.

Lo que se hizo imperdonable fué la acrimo
nia con que ese partido tiraba á todos los extre
mos de la República; en su furor éllos quisieron 
vivir asilados y  separados de todos los pueblos 
que en su concepto habían solicitado reformas. 
Uno de los facciosos de más crédito * decía
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que los límites de Cundinamarca estaban señala
dos, es decir, el Táchira y  el Zulia; Colombia' 
para ellos era un nombre que poco significaba; 
se creían impuros si llegaban d formar un cuerpo 
social como el que existía. Desde ese momento 
se formó el plan de federación y  se establecieron 
las bases de la división política que fue el gran 
conato de ese mismo partido en la Convención 
de Ocaña. Fácil seria manifestar con muchos 
ejemplos, y  en particular con el de unir en lugar 
de dividir y  de gobernar por los manejos de 
los partidos y  facciones, la mucha diferencia y 
aun oposición que hay entre los intereses de 
la ambición privada y los del patriotismo verda
dero. Los hombres, pues, á quienes inflama 
aquella, y  que no conocen este, se declararon á 
favor de la división, asi como se declaraban en 
favor de la corrupción para confirmar la necesi
dad de las divisiones. Necesidad de esta especie 
no la hay, porque tan absurdo parece decir que 
deben fomentarse las divisiones populares por 
que no podía conseguirse la unión del pueblo, 
como el afirmar que debe echarse veneno en 
una ferida porque no puede curarse. La prác
tica de la moral en la vida privada jamas llegará 
á la perfección ideal, pero ¿ acaso por esto debe
mos abandonarnos á toda suerte de inmorali
dad?

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Entretanto el Libertador seguía impertur
bable su marcha hacia los Departamentos del 
Norte. En su tránsito tuvo ocasión de examinar 
las necesidades de los pueblos, los extravíos de 
la administración y el vano de las leyes.

Vió por si mismo que el decantado pacto 
de Cuenca era una tabla para los réprobos y  una 
cuchilla para la clase menesterosa; que ni la Cons
titución ni las leyes habían mejorado la suerte 
de los pueblos; que varias concesiones suyas, en 
ventaja de algunos de esos mismos pueblos que 
más se habían distinguido en la lucha de la liber
tad, habían sido suspensas bajo el pretexto de 
la muy mal entendida abolición de exenciones y 
fueros; como si alguna ley humana pudiese dañar 
en justicia á los que necesitan de la protección 
del gobierno, y como si ese gobierno fuese solo 
constituido para quitar y no para reparar los 
males que él mismo había causado. Desde Bogotá 
á Maracaibo, qué de veces no exclamó el Liber
tador llorando los efectos de su ausencia 1! qué 
elocuente parecía á sus oídos el clamor de los 
pueblos por reformas eficacesll! Fue entonces 
que, mas persuadido que nunca de estas, se libró 
enteramente á calmar los sobresaltos y  a llenar 
los deseos de sus conciudadanos.

Llega por fin á  Maracaibo y  promete con
vocar la Gran Convención que era el grito de la
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mayoría, cuando ya había estallado sobre las 
murallas de Puerto Cabello el cañón fratrici
d a ’. Esta es sin duda la época más calamitosa 
para el Libertador y el momento mas clásico de 
su vida pública. Es allí que el desplegó toda 
la fuerza de su genio y  que su alma sufre la 
última prueba del civismo mas apurado. Vuela, 
sin embargo, al campo en donde se cubrían de 
ignominia los miembros de una misma familia, 
"a ponerse entre sus tiros y  sus pechos” y  en 
donde por primera vez se daba al mundo el 
escándalo de la guerra civil en Colombia. ¿ Qué 
encuentra en Venezuela? Diferentes cuerpos de 
caballería en la provincia del Apure tomando 
posiciones y  obrando estratégicamente una divi
sión sitiando á Puerto Cabello y otra sobre la 
Capital de Barinas; Caracas ocupada por dos 
Escuadrones y el Occidente cundido de tropas. 
Ya el General Bermúdez había sufrido un revez 
y evitado otro con suma prudencia; nuevas fac
ciones de un carácter alarmante se habían creado 
en el Departamento de Maturin; dos jefes ha
bían sido asesinados y  el pueblo estaba dividido 
en dos mitades, la una que oprimía y  la otra 
oprimida; Caracas misma, la cuna del Liberta
dor estaba á punto de sufrir un golpe de mano. 
El General Páez, que había dirigido los primeros 
movimientos, ya no tenía el poder de contener
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sus extravíos; un ambiente todo nuevo lo ahoga
ba por la heterogeneidad de sus moléculas; final
mente Venezuela era un Infierno, lleno de unas, 
vomitando la discordia por cada una de sus bocas. 
Vosotros, que desde vuestros gabinetes pesáis 
el mundo en la balanza de vuestro quietismo; si, 
vosotros, envanecidos con la civilización europea; 
venid á las ardientes regiones del ecuador y  a 
los países conquistados para la libertad por un 
genio que no pertenece á la era de nuestra infan
cia, y  notaréis la diferencia que existe entre las 
canas del viejo mundo y  el vello de la pubertad 
americana. Venid, y  veréis lo infinito en la ca
dena de nuestras pasiones desenfrenadas; veréis 
la naturaleza luchando con la razón para expe
lerla de su seno, y  los torbellinos de Descartes 
vivamente representados por la multitud de nues
tros vicios, y  de nuestras necesidades. A h ! y 
como detenéis el brazo que sirve de dique á 
nuestros desvarios!!l

Un nuevo rayo de luz parte del recinto de 
Puerto Cabello; es la voz de Bolívar que suena 
a través de las montañas y penetra por los ricos 
valles de Tacarigua. E l Decreto de Io de Enero 
de 1827, fué la salvación de Venezuela; la barca 
que condujo á puerto seguro el residuo dê  los 
partidos; la áncora prodigiosa que estancó la 
revolución; en fin, el material precioso que soldo
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la cisión de la República. Si, Colombia había 
desaparecido; Venezuela y  Cundinamarca eran 
como dos atletas, que aguraban sus armas para 
despedazarse, y  Bolívar las quebró haciendo que 
se abrazasen. Por segunda vez aparece Colombia 
triunfante, y  el genio del mal aherrojado por la 
misma mano que formó la redención de Vene
zuela*. Todo cede á su voz; al imperio de su in
flujo desaparecen las enemistades y  se aplacan los 
odios; todo se olvida, todo queda sepultado entre 
sus brazos, aquellos brazos siempre dispuestos 
á estrechar á la vez á amigos y á enemigos, á 
justos y á injustos, cuando está de por medio 
la común felicidad \  Fue entonces que “los 
gritos de una alegría delirante llenaran el cora
zón de la patria”, pero no fue el momento de 
triunfo de la paz, porque el hado había escrito 
otra cosa en los libros del destino.

En medio del incendio de Venezuela, cuando 
los partidos herían de muerte el corazón de la 
patria: cuando por todas partes se anunciaba el 
exterminio de los hombres ilustres, y  se creía de 
necesidad un Ejército para hacer respetar la 
autoridad del Presidente, el General Bolívar 
obraba de distinto modo; al paso que en su pre
visión todo estaba calculado, aún el último caso. 
El concibió que tal vez se vería obligado, como
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Enrique 4" de Francia, á conquistar á los suyos; 
pero en este caso, siendo vencedor, sería también 
como aquel gran Monarca el padre del pueblo. 
El hubiera perseguido con las armas a aquellos 
que se atreviesen á hacer armas contra el, pero 
los perseguiría de modo que más bien los buscase 
como á hijos rebeldes para corregirlos, que como 
á enemigos irreconciliables para exterminarlos. 
Otro soplaría la llama de la guerra civil con 
una severidad á  que no había sido provocado; 
haría que fuesen enemigos suyos encarnizados 
aquellos que, cuando más, eran indiferentes; y 
que el desafecto de otros pasase a ser una rebe
lión declarada; y, cuando hubiese triunfado de 
una facción, que él ayudara á formar, podría 
atribuir voluntariamente este suceso á  un par
tido, á fin de tener este pretexto para continuar 
mandando por el mismo partido. Muy superior a 
Henrique 4o, el Libertador abandonó las venta
jas de hacer la guerra antes que perder la opor
tunidad de promover la paz; él perdonó antes, 
como perdonaría en el calor de la batalla, y  fue 
tan condescendiente, como lo sería con el triunfo 
de la victoria; en fin, él apagó con su valor el 
fuego de la guerra civil, y  con solemnidad hasta 
las chispas de ella.

Si el General Bolívar fuera el ambicioso que 
se dice, habría seguido aquella máxima de Ma-
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quiavelo, contenida en el cap. 10 del lib. Io de 
sus discursos —  “que un Príncipe ambicioso de 
fama debe desear entrar en posesión de un estado 
desorganizado y  corrompido, no para consumar, 
sino para paralizar la obra de la iniquidad, que 
otros han empezado; no para completar la ruina, 
sino para evitarla” . —  Pero, muy lejos de pensar 
como aquellos ambiciosos, él cree encontrar en 
este camino la infamia, el peligro y desasocicgo 
perpetuo; él no se ha engañado nunca por las 
falsas nociones del bien, y  las falsas apariencias 
de la gloria; él conoce sus verdaderos intereses, 
y  el camino que debe llevarle, no solo a la fama, 
sino también á la seguridad y tranquilidad.

En este estado “cuando todo lo útil estaba 
paralizado", es que el Libertador emprende la 
regeneración de Venezuela bajo un sistema ade
cuado á sus hábitos, usos y  necesidades. La 
administración cambió de manos y de orden; la 
agricultura, el comercio, la educación, todo lo 
de institución pública, desde la administración 
de Justicia hasta la baja policía, ocupó muy par
ticularmente su atención; finalmente en el espa
cio de seis meses formó un código para Vene
zuela y  organizó del mejor modo posible los 
ramos de su administración civil, económica y 
militar. Mientras tanto se había reunido la legis
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latura en Bogotá en medio del conflicto de los 
partidos. Ya no quedaba otro recurso d los que 
tanto habían soplado la tea de la discordia, sino 
exasperar á los pueblos desoyendo sus votos; 
pero el Libertador, conociendo todo el peso de 
esta cabala, había ofrecido convocar por sí la 
Gran Convención, y  toda la intriga del General 
Santander no pudo evitar este golpe. Se dá, 
pues, el Decreto: se objeta por el Poder Eje
cutivo, y  sin embargo, se insiste en su sanción; 
pero, restaba todavía otro resorte que tocar, y 
no se perdió momento. La piedra angular de la 
anarquía se colocó en el Decreto reglamentario 
para las elecciones.

Aún no se había reunido el Congreso cuando 
el Libertador, por el órgano «leí Presidente del 
Senado, presentó la renuncia de la primera ma
gistratura con que había sido investido por 
unanimidad de sufragios en las elecciones del 
año anterior ”. Este solo documento es el 
residuo decantado de su sinceridad —  “jimiendo, 
dice, entre las .agonías de sus conciudadanos y  los 
fallos que le esperan en la posteridad, considera 
rodeada su cabeza de las sospechas de una usur
pación tiránica que turban los corazones colom
bianos; para arrancarse de las garras de la ambi
ción y  para librar á  sus conciudadanos de in
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quietudes, renuncia una, mil, y  millones de veces 
la Presidencia de la República”. —  Esperar una 
muerte oscura en el silencio del hogar paterno, 
es todo cuanto pide en recompensa de sus in
mensos sacrificios.

No es del caso entrar en los pormenores 
de las discucioncs excitadas en ambas cámaras, 
por la buena fé de unos é ingratitud de otros, 
por el verdadero patriotismo y por la hipocresía 
democrática, por el honor de la República y por 
los depravados fines de la ambición; el resultado 
fue la no admisión por la mayoría. — Entretanto 
“la indisciplina, la ambición y el liberalismo se 
conjuraban para dar muerte á la República, ase
sinando al mismo tiempo moralmente a  su fun
dador” .

"Cuando en 1823 todo estaba perdido en 
el Perú, cuando ninguna esperanza le quedaba 
de salvación, porque la fuerza de los enemigos 
era inmensa, y la desmoralización general, en
tonces llama en su auxilio á Colombia, le prodiga 
sus socorros, y  Dios, que había protegido á 
los Colombianos para destruir á sus opresores 
y hacer libre á su patria, los protege también 
para salvar al Perú y sacarle de la abyección y 
de la nada. El congreso se reúne entonces: ma
nifiesta la gratitud de la nación y  no juzgándola
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libre aun del influjo de las facciones y del poder 
de la anarquía, invoca nuevamente á  Colombia 
y solicita de ella una División auxiliar. Conviene 
esta República en que sus tropas permanecieran 
en el Perú, y las tropas Colombianas mantienen 
el orden y aseguran la tranquilidad. El gobierno 
del Perú, sin reconocer el beneficio que estaba 
recibiendo, y  olvidándose de todo sentimiento 
honroso y  noble, paga á Colombia, seduciendo 
á los auxiliares, infundiéndoles el espíritu de re
belión y  haciendo que depusiesen á  sus Generales, 
y que se declarasen árbitros de la suerte de su 
patria”

"Violada la fé de la amistad, á  quien se 
habían confiado el buen orden, la disciplina y  
la subordinación de aquellas tropas, ya nada 
detuvo el Gobierno del Perú, para obrar hostil
mente contra Colombia. Formó el proyecto de 
apoderarse en profunda paz de los tres Depar- 
tamientos meridionales; y  para que la ofensa 
fuese mas grave, y  el ultraje mas doloroso, resol
vió valerse para esta empresa de los mismos 
Cuerpos colombianos, á quienes encargó del sa
crilego atentado de despedazar á  su patria.” A  
la noticia de la rebelión de las tropas colombianas 
en Lima, se quito la mascara el que hasta entonces 
se había vangloriado de ser el hombre de las
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leyes. ** El General Santander soltó la rienda á 
sus pasiones. "Da acción de gracias á la división 
rebelde; halaga a su Gcfe Bustamante para 
atraerle á sus miras” ; y olvidándose de 
aquella virtud que tan ingeniosamente se ha de
nominado la memoria del corazón, principió, in
grato, á hacer, junto con sus partidarios, una 
guerra cruel al Libertador: multiplicándose los 
folíelos, las diatribas contra éste, se le suscitan 
embarazos y se prepara su caída. Pero; qué 
digo 11 el mismo que había contribuido con su 
espada y  con su pluma á cimentar la independen
cia nacional, quiere ahora desheredar á  Colombia 
de la gloria adquirida, trata de sembrar la dis
cordia y  llama, por último, al estrangero contra 
su patria y en auxilio de su ambición.”

"Con la llegada de la División insurrecta á 
Manabi, se introdujo de nuevo el desorden en

( • • )  Hl titulo du “hombres de las  leycu" lo fu6 
conferido a  S antander por el Congreso de Colombia y 
po r el L ibertador. Parece i|ue ta l honor su debió a  bu ex
cesivo escrúpulo en m ateria de legalidad: esta  ern una de 
sus virtudes y h a sta  uno de sus yerros, «obre todo cuando 
aprobó, según lo advierte Haraya, In Insurrección de la 
te rcera  División del Perú, cm  1827. Ese escrúpulo lo 
inclinó a  rehusar el títu lo  de Oencrul en Je fe  dimanado 
de la CAninra do Representantes, puntué el mismo San
tan d er Indicó el i|Uo no se aceptase el proyecto en el 
Senndo por no e sta r concebido en la form a constitucio
nal. Según el mismo H araya, tampoco aceptó la dicha 
distinción em anada del propio L ibertador debido a 
razones anAlogna, do BUtilezaa Icglstntlvns. —  Vónsu 
l i l o p r a f l a a  po r Azpúrun, t. II, |». 11. —-  { N a t a  del doctor 
C a r b o n e t l . )
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el Sur. Guayaquil estimulada por Elizarde, pro
clama el sistema federal: piénsase en hacer de 
aquella Ciudad, de Quito y  Cuenca un estado 
independiente; mas por fortuna, no pudieron los 
nuevos Pretorianos llevar á  cabo tan nefando 
intento. La Provincia hizo inútiles las maquina
ciones de los traidores y de los enemigos gratui
tos : desbarató sus proyectos y  anuló su empresa." 
Entretanto el clamor de los pueblos del Sur llegó 
á los oídos del Libertador, al mismo tiempo que 
los partes del gobierno envueltos en un escanda
loso misterio. Toda la intriga de los anarquistas 
estaba cifrada en su necesaria detención en V e
nezuela; pero el General Bolívar, habiendo co
rrido á salvar un extremo de la República en sus 
angustias, no pudo desentenderse de volar al otro 
por la misma causa. Desde Caracas anuncia su 
marcha y  su objeto"; escita el odio á la rebelión, 
conjura la anarquía, y pone en movimiento los 
resortes de su poder y  de su prestigio.

Desde Maracaibo el General Urdaneta, á la 
cabeza de una División, atravesó por los Departa
mentos del Centro, mientras que el Libertador 
por el Magdalena subía con otra División á  reu
nírsele en la Capital. Este movimiento, efecto 
únicamente de la escandalosa agresión de la Divi
sión rebelada, sirvió de pretexto para fingidas 
alarmas, ya en el seno del Congreso, ya en el
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palacio del Gobierno, ya en los oscuros retretes 
de la intriga. La tiranía se vociferó con escándalo, 
la muerte se decía ser el premio de grandes ser
vicios, y  en medio de supuestas causas se indicaba, 
entre otras, el ánimo deliberado del Libertador 
para destruir las Cámaras y  usurpar sus funcio
nes. Sin embargo, nada era tan falso, ni tan 
malicioso como todo lo que se bahía propalado 
basta entonces

Finalmente, el 9  de Septiembre del mismo 
año 27, se reúnen en Sipaquirá el Libertador y el 
General Urdaneta, en medio de un crecido número 
de personas distinguidas de Bogotá, asi empleados 
como particulares, que habían venido á su en
cuentro ; y  allí se resuelve que el Libertador preste 
de una vez el juramento constitucional, y  se haga 
cargo del mando supremo. Es necesario, pues, 
confesar, mal que nos pese, para obrar con toda 
la franqueza que exige este bosquejo, y  para 
corresponder á la buena fé y  sinceridad del perso
naje á quien lo dirijinios, que el General Bolívar 
pecó implícitamente contra su propia conciencia, 
y que contrariándola, solamente por su inmenso 
prestigio pudo arrnstar la opinión de sus amigos 
para prestar el juramento exigido; pero, debemos 
decir igualmente en su abotio, que al pulsar las 
opiniones de ambos partidos, llegó á creer de 
buena fé que de este modo vendrían á arnalga-
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marse; su objeto era la fusión de esos partidos, 
era la muerte de las facciones; pero la vida de 
estas dependía de otra vida, que ha sido tan 
costosa á la República.

Lleno, pues, de la mejor buena fé, cercado 
de amigos y  de enemigos, se presenta ante el 
solio de la soberanía nacional á prestar un jura
mento arrancado al honor, ó mas bien, á la since
ridad de sus intenciones", Mácese cargo de 
la administración; restablece el orden constitucio
nal en la República; cesa por momentos toda 
agitación; se forma á su alrededor un inmenso 
círculo que parecía incorruptible, cuando la per
fidia empezó á enmollecer algunos puntos de su 
circunferencia. Sin embargo, apenas un cuerpo 
de tropas queda en la Capital para custodia del 
gobierno; los otros vuelven á cuarteles en otros 
Departamentos. Incapaces los insidiosos de Guaya
quil de resistir á los varoniles esfuerzos del Gene
ral Flores, hubieron de abandonar su presa, y 
regresaron á ocultar en Lima su vergüenza y su 
infamia. Apesar de este escándalo, el Libertador 
solo emplea lenidad en los Departamentos meri
dionales". Mientras se ocupa de la admi
nistración, su secretario general dá cuenta al Con
greso de sus actos públicos en Venezuela, y  todos 
reciben la sanción del Legislativo", y  además,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



1a suficiente autorización para obrar otros de no 
menos utilidad y  urgencia vital.

“Ya parecía que había apagado Bolívar hasta 
las últimas centellas de los fuegos domésticos, 
que amenazaron devorar las entrañas de Colombia; 
ya se creía que la discordia había huido de nuestro 
suelo; ya se esperaba que las heridas de la patria 
se cicatrizarían, luego que se reuniese la Gran 
Convención. Pero el espíritu de partido todo lo 
envenena. Adictos los pretendidos liberales á sus 
ideas de gobierno; constantes en apellidar tirano 
al primer campeón de la libertad; encontrando 
igualmente motivos de critica en su renuncia, ó 
en su aceptación de la autoridad, hacen uso de 
toda especie de medios para obtener el triunfo. 
Las furias se apoderan otra vez de la imprenta; 
los excesos de un partido provocan los excesos del 
otro: atácase á los hombres públicos, no solo 
en los actos de sus ministerios, sino hasta en la 
santidad de la vida privada. El pueblo, que casi 
siempre se deja arrastrar por el partido más 
violento; el pueblo que casi siempre se engaña 
sobre sus verdaderos intereses, y  aun detesta á 
sus más puros y  generosos defensores, es el ju
guete de los amaños de los exaltados, y  estos 
obtienen la mayoría de las elecciones para la 
asamblea, á  la cual estaba librada la estabilidad 
del Estado.”
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Reunida la Convención, bajo la salvaguardia 
de la inviolabilidad de sus miembros, se apoderó 
de ella el espíritu de partido, de que venían po
seídos muchos de aquellos, al paso que los pocos 
amigos del orden y  de la verdadera gloria, que 
resulta de hacer el bien por amor de la patria, 
estaban asilados, sin plan, y  por consecuencia 
débiles en número y  mas débiles todavía por 
carecer de los recursos de la intriga, que servia 
á los demás de un muro inexpugnable. El más 
escrupuloso espionage se extiende por toda la Re
pública; Cartagena, que se considera como el ba
luarte de Colombia y  la llave de Cundinamarca, 
se hizo el teatro de las maquinaciones insidiosas 
de Santander ". Un General, que había ilus
trado su nombre en los combates, marchita sus 
laureles promoviendo una rebelión, que pudo ser 
el término de la tranquilidad en Colombia. El 
General Padilla toma la vanguardia en la sedición 
y se hace cómplice del Vice-Presidente. Fue en
tonces que la República estuvo en inminente riesgo 
de precipitarse en la anarquía; pero la providencia, 
que vela sobre nuestros destinos, nos preservó 
por entonces para llenar más adelante su fallo 

• inconmensurable".
Felizmente para Colombia, estaba á  la cabeza 

del Departamento del Magdalena el General Mon- 
tilla, de un carácter próvido; cuya alma, de un
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temple poco común, abrasa un patriotismo ver
dadero; sin embargo de estar separado instantá
neamente del mando, y aun fuera de la plaza, 
pudo llegar á sus oídos el clamor de la sedición; 
el rayo no es mas veloz que sus providencias; 
hace salir las tropas del recinto de Cartagena, y 
quitando á Padilla los medios de dañar, destruye 
con este solo golpe su plan y  sus proyectos. La 
opinión formó al rededor del General Montilla 
un muro inaccesible; todos le ayudaban, todos coo
peraban á ahuyentar el monstruo de la discordia, 
y el General Padilla desprovisto de medios, que
dándole muy pocos de los rebeldes que pudo 
engañar, tomó la fuga para salvarse solo del 
naufragio á que le condujo su loca temeridad ”, 
Empero, no es al Libertador á quien se dirige, 
no es lejos de su patria, cuyo seno quería des
pedazar, adonde corre para huir de la ignominia; 
es al santuario de la Convención, donde lleva la 
impureza de su alma y la atrocidad de su con
ducta; y  es allí en donde la soberanía y majestad 
del pueblo se vió conculcada por 26 miembros, 
que ilegal c indebidamente aprobaron esta atroz 
conducta, y  quisieron lavar la mancha de este 
caudillo con otra mancha perdurable”.

El proceder de la junta calificadora, deli
berando aun antes de haberse instalado la Con
vención por falta de muchos de sus miembros,
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hizo deponer al partido del General Santander la 
máscara con que encubría la hipocresía de sus 
juramentos. U n  grito sordo salió de su mismo 
seno y  exparsió la desconfianza por todas partes. 
Y a no fué posible engañar al pueblo; solo el 
Libertador se prometia aun grandes bienes de la 
Convención “ y  al efecto le dirige el precioso 
monumento de su experiencia y  de su acendrado 
patriotismo, el mensage de 19 de Febrero 
de 1828”. Son notables estas palabras: —  “Le
gisladores: salváos del compromiso en que os 
han colocado nuestros conciudadanos salvando 
á Colombia. Arrojad vuestros miradas penetran
tes en el recóndita corazón de vuestros consti
tuyentes: allí leeréis la prolongada angustia que 
los agoniza: ellos suspiran por la seguridad y  
reposo.” —  Pero; quien podría dar reposo á 
Colombia sino Bolivar 11! Necesitábamos de leyes 
inexorables, y  no eran los que despedazaban las 
leyes mas santas de la naturaleza, los que podrían 
darnos garantías. Envanecido el General Pa
dilla, por la aprobación que mereció de la junta 
calificadora por su escandalosa conducta en Car
tagena; sugerido y  aun impelido por el General 
Santander y  por muchos otros miembros de la 
misma junta, vuelve sobre sus pasos; propaga 
en Mompox los artificios de su plan y  se intro
duce clandestinamente en esta plaza al amanecer
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del día Io de' Abril, asociado del Dr. Muñoz, de 
quien había sido inseparable desde su fuga; 
pero no bien su planta inicua había pisado el tea
tro de su perfidia, cuando el General Montilla lo 
supo, y  cortó el vuelo á nuevos crímenes. Al 
instante es puesto en seguridad, y á las cinco de 
la tarde del mismo día abandonó par?» siempre 
á Cartagena, custodiado por un Gefe y  una es
colta. Mas luego se presenta el Dr. Muñoz, á 
quien fue imposible escaparse de las pesquisas 
del patriotismo y  de la fidelidad del pueblo Car
taginés. Este malvado, cargado de crímenes, sin 
ambición, pero roído de la más negra venganza 
y de proyectos de sangre, se reunió á su irrecon
ciliable enemigo, el General Padilla, para dar 
muerte á la República; testigo y  compañero de 
sus aventuras, depuso ante el Comandante Ge
neral todo cuanto había pasado en Ocaña; 
desenvolvió y  descubrió el misterio de la vuelta 
de Padilla; patentizó el plan de una revolución 
que iba á abrasar toda la República; señaló los 
individuos por sus nombres y circunstancias aun 
sin conocerlos; rasgó el velo que ocultaba la 
verdadera intención de los anarquistas y, por 
primera vez en su vida, dijo verdades e hizo un 
verdadero bien á su patria ” ; pero, desgra
ciadamente no estaba aún colmada la medida de 
nuestras calamidades; y, apesar de los esfuerzos
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del General Honrilla para que se adoptasen 
ciertas precauciones: de la inquietud y  sobresalto 
que esto causó á los verdaderos amigos del orden, 
el Libertador, apreciando por el delator los in
formes que acabara de subministrar despreció 
las verdades que contenía. Este paso inconside
rado animó la facción, que trasbordó en nuevos 
proyectos, á la vez que combatía con descanso todo 
acto contrario á sus miras.

A  principios del año aparecieron en Vene
zuela síntomas de nuevas desazones, efecto de la 
imperfección del sistema que el Libertador plan
teara allí, y  que los acontecimientos del Sur im
pidieron perfeccionar; se resuelve, pues, á volver 
con este objeto, dejando con su separación toda 
la libertad al cuerpo deliberante de Ocaña. Deja 
la administración en manos del ministerio y  se 
ausenta de la Capital, anunciando á  Colombia 
los designios de su marcha11; pero al pasar 
por las inmediaciones de la volea de la Con
vención, pudo alcanzar la llama que se encendía 
hasta las nubes y  que iba d consumir la obra de 
su corazón. Sin embargo, solo le detiene una 
voz, que del seno de esta misma Convención, le 
anuncia los extravíos de la potestad legislativa. 
A la vez llegan á sus manos los documentos de 
la perfidia de Padilla y de la acción de gracias 
á este Corifeo por la junta calificadora; se oyen
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los gritos de desesperación de la anarquía ago
nizante, y  los esfuerzos de la facción para dividir 
la República en miembros insubsistentes. Ya era 
la federación el último recurso de los demagogos, 
y el Libertador se aterró con tan inesperado 
acontecimiento. Si, inesperado por cierto. Era 
el General Santander, el campeón de la unión 
colombiana, el sostenedor de la integridad de la 
República, el mismo que abogaba por su desmem
bración", el mismo que influía en la cisión 
espantosa á que hubiera sido reducida, sin la 
noble oposición de algunos ilustres defensores de 
la integridad nacional.

Este suceso hizo detener al Libertador en 
Bucaramanga**, pero su aproximación no desa-

( • • )  E sta  bravo permanencia do Bolívar en Bucn- 
ram angn en com pañía de algunos do sus  tenientes o In
tim os, dIO motivo a  la  escrupulosa elaboración dol lla
m ado filarlo  d e  Bu ra ra  tu naga, del general francOs Luis 
I ’erO de Lacrolx, do Moiitellmnrt. Los fragm entos que 
conocemos de esto famoso “ d iario  „ fueron copiados a  
hurtad illas por el señor Ismael López gracias a l  per
miso nue obtuvo en la  Academia de H istoria do Caracas 
p a ra  leerlos: tomó copla y contrato la cdlclOn en la. casa 
O llcndorfí, do P arís , y  la  autorizo con su pseudónimo 
do C onid io  H íspano. , .

F u e ra  do algunas pftglnus do O Lcary, el .Diario 
d e  B u ca r a m a n o n  sea talvez ol único documento histórico 
quo Ilumine m ojor la  h istoria psicológica do Bolívar. 
A tgunns personas adm iten blasfem ias patrió ticas en la 
crudeza de ciertos pftrrufos, m as, el hombro quo so de
fendía  en B ucaram anga unto las  perspectivas som brías 
do la  Convención de OcaOn, es til do bulto en aquellos 
pftglnas do Perú  de Lacrolx. —  ( N o t a  «Id d o d o r Car- 
lioncU.)
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lento á los anarquistas, porque ellos conocían la 
buena fé del General Bolívar, y  juzgaban por su 
pasada conducta de cuando era capaz en lo pre
sente: en efecto, la inviolabilidad de los facciosos 
fue mantenida y respetada. Se emplearon los de
nuestos, las diatribas y  los sarcasmos, para alejar 
al Libertador; la imprenta vomitaba por todas 
partes un océano de falsedades para corromper 
á los incautos, y  en el mismo Ocaña se apuraban 
todos los resortes de la intriga hasta amenazar 
con el puñal el pecho del padre de la patria. 
Hubo tal proyecto de asesinarle, y  la muerte, 
otro género de venganza, era la contestación 
favorita á todo plan de reconciliación y  de con
cordia. Finalmente la mayoría pudo acallar el 
patriotismo de unos cuantos miembros, resueltos 
á perecer antes que doblegar á  los inicuos planes 
de la anarquía, pero no entibiar su ardor; y, 
cuando ya no les quedaba otro recurso, se separa
ron denodadamente de su Comisión para salvar 
la República de la inevitable ruina, á  que la estaba 
conduciendo los pseudos-apoderados del Pueblo.

Estaría demás añadir reflección alguna al 
manifiesto de los 21 Diputados que se retiraban 
de Ocaña M. Presentamos este documento á 
las miradas benéficas del insigne Defensor del 
General Bolívar; en el hallará los elementos de 
que se compone la nación colombiana, y  podrá
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decir entonces, con el poder de su voz majes
tuosa, á los pueblos de la Europa, que nuestra 
edad, nuestros usos, y cuanto constituye nuestra 
existencia física y moral, dista inmensamente de 
las formas constitutivas de las sociedades euro
peas.

En aquellos aciagos momentos el Libertador 
hizo un esfuerzo para evitar este escándalo á 
Colombia; él estaba pronto a servir de mediador 
entre los partidos, pero en vano se desvelaba por 
el buen nombre de los que habían perdido todo 
sentimiento de honor y de patriotismo; el fallo 
se había echado y  todo el poder humano no 
pudo contenerlo. Sin embargo, a las primeras 
noticias de esta ocurrencia, el Libertador ofició 
al Consejo de Ministros, desde S. Gil, anun
ciándole la agitación en que se hallaba la Con
vención ” ; y esto lo hacía para que el Consejo 
meditase sobre la situación de la República al 
ver turbada la fuente de donde se esperaba la 
salud, é introducida la división en la misma 
Soberanía. Cuando este paso patriótico se daba 
por el Libertador, ya los pueblos estaban conmo
vidos por su amenazante posición, y  la Capital 
había acordado las medidas de su propia segun
dad ”.

En la confusión de los partidos, no hubo 
Provincia que no quisiese asegurar el bienestar.
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declarándose por la unidad del Estado. En el 
mismo calor de los debates por la federación, 
llegaron las peticiones de todas las clases y 
miembros de la Nación pidiendo la concen
tración; cuyos votos desoídos por la Convención, 
intrigaron el desconocimiento de sus actos. Un 
grito unísono uniformó las opiniones, y  todos se 
reunieron para deliberar de nuevo por sí sobre 
su propia suerte. El pueblo lleno de indignación 
marcó con indelebles señales de ignominia á  sus 
opresores y  no obstante, estos volvieron á sus 
casas tan llenos de seguridad como de encono 
y de venganza.

El Libertdaor vuelve á  la Capital entre el 
ruidos de las aclamaciones; todos le apellidan el 
padre de la patria y  el áncora de salvación” ; 
por todas partes se oyen los gritos de una deli
rante alegría; y  se olvidan los pasados agravios 
de los que habían traicionado la confianza pú
blica. .Se hace cargo para tercera vez de la admi
nistración, y  sin mas guía que su propia con
ciencia y  la felicidad de sus conciudadanos, traza 
en medio del poder los límites de la inmensa au
torización con que había sido revestido por el 
entusiasmo de los pueblos”. Este grande acto 
de liberalidad, que debió confundir á los anar
quistas, encendió al contrario su cólera, por que 
ellos veían diminuirse los motivos de sus prcten-
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didos agravios; sin embargo, ellos reposan tran
quilos apesar de sus conciencias que les aguijo
nan incesantemente. El General Bolívar, al con
trario, se presenta desnudo de todo resentimiento, 
y con la franqueza que le es característica “no 
habla de liberdad, porque si llega á cumplir su 
palabra, seriamos mas que libres, seríamos respe
tados’"1. Entretanto, jamás hemos gozado tan
tas garantías cu Colombia, y sin los aconte
cimientos desastrosos de 25 de Septiembre del 
mismo año, hubiéramos presentado al mundo el 
cuadro mas inconcebible, de »» pueblo lleno de 
libertad bajo la palma de la Dictadura. En este 
caso, asi como en otros muchos, puede suceder 
que las cosas raras pesen por inverosímiles ó im
posibles; y  como nada puede ser mas raro que 
un magistrado como el General Bolívar, no será 
nada extraño, que los efectos naturales y ciertos 
de su conducta parezcan á muchos improbables 
ó imposibles.

Mientras que el Libertador libraba los pue
blos de la incertidumbre de su gobierno, trazando 
las líneas de su conducta; mientras que enagena- 
dos todos de gozo por este eminente acto de ci
vismo, se entregaban á los plácemes recíprocos 
de la felicidad futura; mientras que creaba los 
auxiliares de su administración, y  organizaba los 
ramos que mas demandaban instantáneas provi
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dencias; el General Santander urdía con sus 
cómplices, en la oscuridad de secretos cónclaves, 
el exterminio de la patria con la vida de su fun
dador. Ya se habian dejado ver los síntomas de 
la inicua agresión; cada acto público del General 
Santander era un nuevo escándalo; se hablaba 
de muerte y de puñales como de medios honestos 
y no reprobados por las leyes” ; los excesos 
crecían y  los hombres prudentes temían con de
masiada cordura el incremento de esta insolente 
licencia por la lenidad* con que el Libertador se 
manejaba con sus enemigos. Todos los días recibía 
nuevas delaciones, y su alma pura, como la de 
los justos, oía tales informes como exceso de 
amor á su persona; pero qué lección recibió 
en contraste con su suavidad 11!

Se aproxima finalmente el momento en que 
la mano tiembla al describir el atentado más 
inicuo de cuantos se han cometido en las edades 
del mundo conocido. Es llegada la hora del crimen 
y los asesinos invaden la mansión del gobierno 
para clavar el puñal en el corazón del Gefe de 
la República. “Son atacados á  mano armada las 
tropas á quienes estaba confiada la custodia del 
orden y  del gobierno, y  el palacio de este con
vertido en teatro de matanza.” ¿ Quién ha pues 
alentado á los malvados á  emprender tan ho
rribles atentados? La lenidad con que el gobierno
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había hasta entonces querido caracterizar todas 
sus medidas” . Para ser justos debemos confesar 
que hay muchos culpados en este crimen, pero 
si fuéramos severos, no hallaríamos otro sino el 
Libertador; sí: él mismo ha provocado por su 
bondad la mano que no debió existir en liberdad 
desde que traicionó su puesto, corrompió la 
nación, agotó sus tesoros, alimentó la indisciplina 
y llamó por final el estrangero para esclavizar á 
su patria en medio del frenesí de su propia am
bición. “

Colombia tuvo la dicha, sin embargo, de pre
servarse de su irremediable ruina, habiendo es
capado milagrosamente el Libertador del encar
nizamiento con que fue amenazada su vida. 
Rechazados los agresores, no sin víctimas por 
ambos lados, se logró al momento la aprehensión 
de algunos cómplices. Al instante la voz pública, 
y  los gritos de los facciosos en el furor de su 
ataque, denunciaron los autores de tan enorme 
delito. El General Padilla, á quien después del 
horrible atentado de Cartagena, se le trataba con 
miramientos hasta el punto de dilatar un proceso 
que no debió durar más de 15 días, fué primero 
que con su propia mano hirió de muerte al 
General Bolívar, y  escalando la pared del Prin
cipal llegó al Palacio, en donde debía ponerse 
á la cabeza de los facciosos. Los vivas repetidos
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de los insurrectos á  los Generales Santander y 
Padilla pusieron de plano toda la intriga y  toda 
la perfidia de los dos caudillos, que, al restituirse 
el orden, debieron sufrir la pena de Talión, si el 
ataque se hubiese perpetrado contra otro que no 
fuese el General Bolívar

Hasta entonces no se' había derramado una 
sola gota de sangre en Colombia bajo su admi
nistración; los revoltosos del Cartagena estaban 
apenas detenidos, y  por todas partes no se oía 
un solo quejido que indicase la viudez ni la or
fandad por efectos de su poder. El Libertador 
era un verdadero padre, y  hasta entonces no 
había desheredado á nadie de los derechos que 
tenia cada colombiano sobre su corazón; él veía 
sus extravíos como errores pasajeros, y  su pru
dencia iba mitigando la tempestad, cuando esta 
estalló sobre su cabeza. ¿ Quien diría que el 
castigo mas ejemplar no debiera seguirse al 
atentado? El cuerpo de delito estaba humeando 
con la sangre de las víctimas, y  los delincuentes 
señalados por su misma audacia. Sin embargo, 
no se traspasan las fórmulas ni las leyes, y  todos 
son conducidos ante un Tribunal, que debía 
fallar según los hechos y  una ley preexistente”. 
Algunos de los agresores sufren la pena de su 
alevosía, pero los mas hábiles se ocultan bajo 
las fórmulas para evadirse del castigo. Final
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mente se patentizan las pruebas y  el Tribunal 
condena al primer caudillo; y, cuando Colombia 
aguardaba con impaciencia la venganza de su 
dignidad ultrajada, el Libertador perdona, como 
si él fuera únicamente el ofendido". ¿En 
donde están, pues, esos cadalsos que sirven de 
escalones para entronizar el despotismo? En 
donde esos manchones de sangre que empañan 
el brillo de su dictadura? Al contrario, esos mo
numentos de honor desaparecen á la vista de 
sus hechos, y  el camino de la gloria se abre al 
través de su generosidad. Es perdonando que 
él da al mundo un grande ejemplo, es olvidando 
las injurias que él sube á la cúspide del poder 
supremo, es finalmente premiando en vez de 
castigar, que él aumenta el número de sus detrac
tores, por que la ingratitud ha sido siempre en 
la democracia el premio de los grandes ciuda
danos .

En medio de la agitación más violenta, entre 
el deber de castigar por la vindicta pública y  el 
deseo de perdonar por las sugestiones de su 
corazón, conmuta todas las penas y  dá un decreto 
indultando á todos los que hubiesen tenido parte 
en los sucesos anteriores*1. Despeja la Ca
pital del aparato de la muerte; hace marcharla 
sus destinos los agraciados, y  vuelve al empeño 
contraído con la patria para aliviarla de sus males.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



A h! y  que otra prueba le quedaba todavía á  su 
combatida constancia!!! Dos Coroneles, uno de 
ellos miembro de la gran Convención, y  el otro 
deudor especialmente al Libertador de inmensos 
beneficios, levantan el estandarte de la rebelión 
en el Cauca, por premio de su incredulidad. 
Ambos habían sido denunciados y  la declaración 
del Dr. Muñoz como conspiradores, y  todo 
cuanto sucedió después, minuciosamente deta
llado por el mismo Muñoz como consecuencia de 
la combinación hecha en Ocaña, para despedazar 
por la fuerza los miembros de Colombia,' que 
se habían resistido á los embates de la intri
g a ”. Las tropas del gobierno fueron batidas 
en todas direcciones, desconocida la autoridad de 
Libertador, perseguidos los mejores ciudadanos 
y entronizada la anarquía y la guerra civil, por 
los agentes de aquel mismo caudillo, que acababa 
de recibir la vida por premio de la muerte que 
estaba dando á la República ".

Rodeado por todas partes de los efectos de 
su excesiva indulgencia, el Libertador prosigue 
siempre en su plan de clemencia y  de bondad y 
sus decretos se cumplen, apesar de nuevos moti
vos para suspenderlos, Se dan las órdenes para 
que marche un General á Popayán con una Divi
sión y  se elige el que menos confianza debió 
merecer para este encargo. Cuando trazamos
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estas líneas, nuestro corazón está combatido por 
su ingratitud y  por la felonía con que acaba de 
rebelarse contra el gobierno. Sin embargo, las 
tropas fieles avanzan siempre, y  los facciosos 
dejan la presa ensangrentada, cuyos miembros 
palpitantes deponen contra su alevosía; por todas 
partes se dispersan y  los caudillos se atrincheran 
en los desfiladeros de la inexpugnable Pasto. 
Al mismo tiempo el Ejército invasor de la Repú
blica del Perú penetra hasta el corazón de las 
provincias limítrofes, y  una banda de aquellos 
rebeldes, que componían la tercera División, 
vuelve sobre sus pasos á engrosar las filas del 
traidor Obandow. Todo es confusión en el 
Sur, todo es dolor para el General Bolívar. Su 
corazón sufre entonces el reato, que le queda, 
después de haber pecado contra la seguridad de 
la Patria. Por fortuna existían en el Sur el 
General Sucre y el denodado Flores; estos ilustres 
Gefes franquearon el paso á las dificuldades; 
y  á  no ser por la incomunicación con el resto de 
la República, Pasto les fuera indiferente. Am
bos valían un Ejército y  el enemigo pagó muy 
caro en Tarqui la pena de su perfidia. Pero, 
nada se sabía al mismo tiempo de este lado del 
Juanambú, y  las noticias que podíamos adquirir 
del enemigo llegaban siempre abultadas por los 
conductos por donde venían.
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Desde Bogotá hasta Pasto todo se hallaba 
envuelto en dudas y  en misterios; una urgente 
medida llamaba la persona del Libertador al 
teatro de la guerra. Ya las sospechas habían 
hecho perder el concepto al General Córdova, y 
apesar de los esfuerzos del Libertador para repo
nerle á su crédito, los Gefes y  los Oficiales se 
resentían de su conducta y  todo se iba paralizando. 
El General Bolívar no vacila** un momento y 
marcha, dejando el gobierno en manos de los Mi
nistros “. En medio de esta continua agita
ción, cuando un poder limitado era lo único 
capaz de salvar la República, cuando todas las 
apariencias condenaban la regularidad de ja mar
cha del gobierno, es que el Libertador piensa en 
convocar una nueva Convención; lo piensa, lo 
pone por obra y  lo manda ejecutar, apesar de 
la repugnancia de sus amigos, y  de las muy justas 
reflexiones de sus auxiliares Esto es todo 
cuanto le detiene; dado el paso, vuela al campo 
de la sedición y  ofrece la paz á los rebeldes. 
Dios eterno!! Sila, Mario, César y  Pompeyo! 
invocamos vuestras cenizas!!! Tiranos de la an
tigüedad ¿se os parece en algo e! fundador de 
Colombia? Héroes de todas las edades, y  vos 
mismo, tan decantado Washington. ¿Sufristeis

ni „orlBlnal dlco “ ox lta"  quo n i es coatollnno
n i ca portUBuCa. — fATofo d e l  d o c t o r  O a r b o n c l l . )
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algún día tantas pruebas para rectificar vuestra 
clemencia y  vuestra generosidad? N ó: esto es 
todo lo raro y  todo lo nuevo en la esfera de la 
especie humana.

El indulto del Libertador causa un efecto 
admirable. Obando, Lopes y todos los Gcícs de 
partido, ceden al influjo de su voz, y  confían su 
suerte á la palabra de aquel que no ha faltado 
nunca á sus promesas Todo se olvida: Lopes 
vuelve a Popayáh; Obando queda mandando 
cti Pasto; y por premio de la rebelión, reciben 
del Ge fe del gobierno nuevos y  señalados be
neficios. ¿ Que más hizo Augusto con Cirma? 
Tan repelidos actos de generosidad franquearon 
el paso de Bolívar hasta Quito por entre vivas 
conmociones de gozo; se repite su bienvenida por 
todas partes; el General Sucre recibe un refuerzo 
moral para el Ejército con su llegada, y el Sur 
vuelve á ver á su Redentor; qué prodigio!! qué 
cadena de sucesos inconcebibles!! 1

“Después de la pacificación de Pasto, de la 
victoria de Tarqui y  del convenio de Girón, se 
dirige el Libertador á sus compatriotas, felici
tándolos por el término que han tenido las gran
des crisis que agitaban la República"". Pero, 
no había aún llegado al término de su misión 
y todavía le quedaban que apurar otros recursos 
de su genio incomparable: se halla en medio
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de un Ejército victorioso; pero falto de todo; 
aguerrido y  disciplinado, pero sufriendo los 
efectos de la estación y  de la miseria del país; 
en este estado falta el enemigo á  sus compromi
sos, amenaza de nuevo el país, que acabamos de 
libertar, y  provoca las hostilidades que debieron 
desaparecer desde el momento en que fuimos 
demasiado generosos para ahorrar la sangre de 
sus soldados — ; qué contraste tan sublime!!!

Se dirige por fin el Libertador á Guayaquil, 
que estaba ocupada pérfidamente por la viola
ción más solemne del tratado de Girón, y  ofrece 
la paz á los Peruanos; no solo la ofrece sino 
que insta y  pide una suspensión de hostilidades, 
para dejar oir la voz de la razón sofocada por 
el estruendo de las armas. Es de manos del 
vencido que nosotros recibimos la tregua: es 
olvidando las injurias que le hacemos deponer la 
animosidad de sus partidos: es finalmente perdo
nando las ofensas que reconciliamos la amistad 
perdida por los horrores del combate. Sabiendo 
que existían en la plaza algunos de los Oficiales 
rebeldes de la División auxiliar, que apesar de 
sus perfidias, ansiaban por volver á su patria, 
les abre los brazos llenos de misericordia para 
acogerlos ya arrepentidos; publica un nuevo in
dulto y  en el lava la mancha de la rebelión a 
cuantos quisieran redimirse de este crimen".
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Llega el momento de avenirnos, y  el Libertador 
cede siempre en favor de la paz; se celebran los 
armisticios en Piura y Guayaquil, y apesar de 
la injusticia de algunas pretensiones infundadas 
del enemigo, no se detiene el término de la guerra. 
Finalmente, la paz se hará con el Perú (* ) ,  por
que este es el voto de su corazón; porque la paz 
es todo su anhelo, y  porque solo en la paz, en 
la calma de las pasiones, y en la tranquilidad de 
los Pueblos, es que el Libertador funda las espe
ranzas de acabar la grande obra de nuestra rege- 
ración .

Habiendo llegado el estado de quietud que 
se prometía el Libertador, después de tantos y 
tan generosos sacrificios; después de mil perdones 
v de multiplicadas amnistías; cuando habíamos 
agotado todo el sufrimiento y  nuestro espíritu 
público empezaba a renacer de sus cenizas; cuan
do habían cesado los escándalos de la guerra 
dentro y  fuera de la República, y cuando íbamos 
á coger el fruto de una paz tan deseada: un 
General, sobre quien debía pesar una inmensa 
suma de gratitud al Libertador, enarbola el pen
dón de la insurrección, y revive la memoria de
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nuestros pasados desastres. El General Córdova, 
cuyo corazón petrificado debía rendir á  cada 
instante acciones de gracias á la generosidad del 
General Bolívar; cuya conducta maliciosa solo á 
su buena fé podría burlar; cuyo proceder doble 
tenían á los que servían á sus órdenes en constante 
alarma; el General Córdova, lo repetimos, ha
biendo sido denunciado como traidor al General 
Bolívar por los mismos Gefes, á  quienes man
daba, y  después de probada cara á cara su 
depravada intención; cuando toda la República 
esperaba la satisfacción de esta ofensa con la 
muerte del faccioso, se oye con escándalo que 
vuelve al mando, y  recibe en galardón el nombra
miento de Secretario de Marina. Es entonces que 
su alma se resiste á los embates de la gratitud, y 
corre al crimen como si corriera al santuario de 
la amistad.

Después de haber tentado este insigne cri
minal todos lo medios de seducir la División 
del Cauca, vuela á la Provincia de Antioquia, 
en donde su cuñado era Governador y  su herma
no comandante de armas; y  sin más objeto que 
su loca temeridad, desconoce la autoridad del 
Gobierno y  le sustituye la caduca Constitución 
de Cuenca; como si la inviolabilidad de las ga
rantías pudiese establecerse en el furor de los 
partidos ó en el desorden de la anarquía. H e ahí
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un efecto mas de las amnistías. Cuando los Go
biernos ceden el lugar de la energía á la tem
planza de sus medidas, pierden el prestigio del 
poder, y  entonces necesitan de fuertes reacciones, 
para volver á su estado primitivo —  ¿que de 
males hubiéramos ahorrado con la muerte del 
General Padilla á los 15 dias después de haber 
llegado á Bogotá con sus cómplices, á conse
cuencia de los sucesos de Marzo del año próxi
mo pasado en Cartagena? En fin muy pronto sa
bremos el resultado de este movimiento sedicioso, 
cuyo contagio puede influir en algún otro punto 
ile la República. Plazca á Dios se detenga el 
Libertador en Guayaquil hasta que el gobierno 
pueda castigar la traición de este malvado, sin 
que un nuevo perdón ó amnistía añada á nuestro 
descrédito otro eslabón más ( * ) .  Puede ser que

( • )  Luego i|ue «n tuvo noticia en Bogotá de la 
rebellón do (Joncrnl Córdova, el consejo de Ministros, 
<luo inundaba en  au sen c ia  tlol L lbcrtuedor, envió un 
Gefo con tropas suficientes p a ra  Impedir que el re
belde lograse a lte ra r ol orden establecido, y para 
partirlo , caso se  presen taso en  campo. Un efecto, 
Córdova logró reunir D00 hombre y  marchó contra 
la s  tro p a s  del t iu h le rn o ; pero  íuó  batido  y m uerto  
en ol campo do batalla , y  sus cómplices (herm ano y 
cuitado) fueron presos y  m andados procesar según 
la s  ley es  ex is ten te s . E l L ib e rtad o r apunas supo  en 
ol su r ni aten tado  de Córdova, voló a  la  Cupltal y 
en PopayAn recibió el parto  del gobierno, as! do la 
m uerto do este m alvado como do la aprehensión do 
r u s  cómplices y de ln causa que so les seguía. E l 
L ibertado r entonces dA por toda contestación un  De
creto Indultando A los roboldes do Antloqula y  man-
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la gloría de este triunfo la debamos al General 
Montilla, cuya experiencia hasta cara por los 
sufrimientos del año anterior, le ha amaestrado 
suficientemente para no confiar á  otro el castigo 
de un criminal

Hasta aquí liemos corrido de paso el periodo 
de tres años, que cuenta la última Dictadura del 
Libertador con algunos intervalos constituciona
les. Hemos seguido sus huellas desde el momento 
en que apareció en la brillante escena de la sal
vación de su patria; hemos pasado en revista los 
más importantes hechos de su vida política; y 
ya como soldado ó como Magistrado, su lenguage 
y sus obras han sido uniformes y  consecuentes: 
su espíritu, el de la libertad que inflama su cora- * **

dtindo su sp en d e r todo |> rocedlm ento u lte r io r ,  nal como 
ol cobro do un croprfstlmo, quo ol gobierno creyó 11 
proposito ex ig ir do aquellos h ab itan tes. E s ta  nueva Im
punidad provocó la revolución do V enezuela. E s casi 
Incomprensible la  conducta del L ibertador en 
a q u e lla s  c ircu n s ta n c ia s ;  e r a  im p o sib le  h a c e r le  p e r
su ad ir  de la  necesidad  do c a s t ig a r  la s  robe llones, 
provenientes de la Indisciplina y  desm oralización de 
nuestro Ejército , debido todo 4  la adm inistración  del 
General S antnnder; él tra ta b a  4  los Gofos m ilitares 
como tr a ta r la  4  los pueblos en Iguales circunstancias, 
sin  a tender 4 que e ra  f4ell que ol pueblo p artic i
pase m uy p ro n to  del c o n ta g io . E n fin , s e a  c u a l fu e se  
su objeto, lo c ierto  es que ol L lbortador nunca quiso 
castigar una sublevación, y  ta les excesos lleg a ran  por
**n J  ex asp e ra r lo  y  a  h ace r lo  d e se sp e ra r  de la  s a l
vación do la R epública; —  fué po r esto  quo so resis
tió  pertinazm ente en los últim os d ías  su  oxlstencla 4 
volver a l m ando: el m al e ra  pues Irrem ediable en el 
concepto de aquel grande hom bre. —  ( N o t a  d e  A b r e u  V  
U r n a . )
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zón: su anhelo, la felicidad de Colombia, de la 
América toda: su ambición, ocupar el eminente 
rango de ciudadano: él ha manifestado siempre 
una ciega idolatría á la soberanía nacional, y un 
rencor eterno, la rabia mas atroz á la Dictadura, 
al mando supremo y  al Despotismo. Bolívar ha 
excedido en desprendimiento y en adhesión á la 
libertad á todos los hombres que han preexistido: 
ha cubierto de lodo, y de fealdad y de execración 
á los ambiciosos y  á los liberticidos, á los que 
no ven en el poder que ejercen sobre los pueblos 
más que un medio de enseñorearse de la fuerza 
pública, y  elevarse un trono sobre los tétricos 
fragmentos de las leyes, sobre la extinción de 
todos los derechos, garantías sociales, y  sobre los 
ensangrentados cadáveres de sus semejantes.

¿ Qué venios en el conjunto de sus actos 
públicos? La lenidad y dulzura por guía en su 
administración; el desprendimiento en contraste 
con la ambición de que se le acusa; el amor al 
orden sin el terror que adormece á los esclavos; la 
generosidad siguiendo á la ingratitud de sus ene
migos; y  finalmente el perdón en lugar del cas
tigo de los crímenes. A  cada paso se exalta la 
memoria de Washington para ofuscar la gloria 
de su conducta; y  sin embargo, una inmensa dis
tancia separa los dos caudillos en hechos y  cir
cunstancias. Cada vez que la soberanía del pueblo
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se lia reunido, otras tantas ha dimitido Bolívar 
el mando; cada vez que una facción ha desmentido 
la sinceridad de sus intenciones, otras tantas se 
ha denunciado él mismo y  renunciado el poder 
conferido por el pueblo. Ya el mando absoluto, 
ya la Magistratura constitucional, han sido para 
él una carga enorme, y  en ambos casos ha querido 
revelarse de su peso. En Guayaquil, en Cuenca, 
en Bogotá y  cuantas veces ha podido deliberar 
la Nación, otras tantas le ha suplicado se le resti
tuya el dictado de simple ciudadano ¿ hay nada 
comparable á este sublime desprendimiento?

A las muchas vejaciones que fatigaban al 
General Washington á fines de la malhadada 
campaña de 1777, se cxparció el rumor de que 
iba renunciar el mando. En esta ocasión escribió 
a un Caballero en la Nueva Inglaterra lo que 
sigue. "Puedo asegurar á V. que ninguna persona 
"me oyó jamas la menor expresión que manifes- 
“lase la idea de renunciar. Los mismos motivos 
“que me decidieron á oponerme á las pretensio- 
"nes arbitrarias de la Gran Bretaña, obran al 
“presente en mí con mayor fuerza, y  no es mi 
“ánimo retirar mis servicios, mientras se consi
d eren  de importancia en esta contienda: pero 
“el rumor, que me supone este designio, es una 
“de las arterias de los que desean una mudanza
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“y  cabalan para lograrla. H e dicho y repito toda- 
“via, que no hay un Oficial en los Estados Unidos 
“que volviera con mas júbilo que yo a las dul
z u r a s  de la vida doméstica: pero quisiera que 
"siempre acompañasen á la expresión de este 
“deseo los sentimientos que acabo de expresar; 
“esto es, que mientras el público esté contento 
“con mis esmeros, no pienso abandonar su causa. 
“Mas al instante que su voz, tw la z'os de los 
4‘facciosos, me pida que renuncie, lo haré con 
“más gusto que con el que se recoge á descansar 
“un caminante fatigado y  rendido'' ”,

Recorriendo externamente la vida del mismo 
Washington, qué de contrastes se observan con 
la generosidad y dulzura de la conducta de Bolí
var. Cuántas veces la fuerza armada en Colom
bia ha desplegado la indisciplina, después de la 
desmoralización á que la redujeron los amaños 
del General Santander 1! 1 Sin embargo, la lenidad 
ha sido el arma favorita del Libertador. En 
Venezuela, en Bogotá, en Pasto y  últimamente 
en Guayaquil despliega todo el vasto poder de 
su influencia y  bondad antes que emplear la 
fuerza ó el castigo. Washington, al contrario, 
severo en sus medidas y constante en la disciplina, 
rechaza con vigor las pretensiones á mano armada 
del Ejército. Después de algunas peticiones de
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la linea de Pensilvania, á que accedieran las 
autoridades civiles sin el consentimiento de W as
hington, el buen suceso indujo á una parte de 
la de Nueva Jersey á  esperar las mismas ven
tajas de una conducta semejante.^ “Una parte 
“de la Brigada de Jersey se levantó armada ha
biendo las mismas peticiones que se habían 
“concedido á los de Pensilvania y  marchó á 
“Chaham. Washington, que no estaba contento 
“con el resultado del motín de la línea de Pen- 
“silvania, resolvió tomar medidas eficaces para 
“impedir que se propagase un espíritu todo con
trar io  á todas sus esperanzas. Inmediatamente 
“recibió el General Howe la orden de marchar 
“con un destacamento de las tropas del Este 
"contra los amotinados, con el encargo de no 
“hacer ningún acomodamiento con ellos Ínterin 
“estuviesen en estado de resistencia; y  de que, 
“cuando se rindiesen, prendiese algunos de sus 
“cabezas mas acaloradas, y  que los pasara por 
"las armas inmediatamente en presencia de sus 
“compañeros. Esta orden fue ejecutada; dos de 
“los cabezas fueron fusilados, y  los demas vol- 
"vieron á sus deberes” “. “Aunque Washing
t o n  adoptase estas medidas rigorosas, añade el 
“mismo historiador, sin embargo, nadie conocía 
“mejor que él los méritos y los sufrimientos de
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“su Ejército; ni nadie mostraba más actividad 
“y celo que él en proporcionarle justicia.” **

Por otra parte se cansa la memoria al re
cordar los hechos de esclarecidos varones que. 
en lugar de empañar, encienden cada vez más el 
brillo de los actos públicos del Libertador. La 
dictadura ha sido el área de nuestra salvación; 
y sin embargo, los demagogos excitan el horror 
de esa fantasma, que no ha llegado á ser real en 
manos de Bolívar. Se escudriña la historia ro
mana para desenterrar los fragmentos de su de
cantada libertad; y Cincinato, el nombre famoso 
de ese hombre singular, se presenta á cada ins
tante en paragón. Nada encontramos de exacto; 
todo es inferior á la vida y a los hechos del Ca-

( • • )  1 .a  costumbre «lo t ra z a r  bosquejos paralelos
«litro Bolívar y  W ashington, como so ve, no es «le estos 
tiem pos; en el ambiente estaba la  tendencia cunado 
Abren v I.lmn lince la  observación p a ra  defender la 
Justic ia 'do  la  H istoria. A la verdad, el “pnrnlelo”, como 
lo advierto el docto mejicano don Carlos Pcroyrn, es 
Imposible". En el libro «pío con el Ululo de Bolívar y  
iras/iín;/(oil el bocIóIoro Pereyrn estudia ni L ibertador 
y  a l  “ razonador" y “calculador", deduce muy iónica
m ente que “ Bolívar, naturaleza rica, conoció todas las 
pasiones, y se desvió por todos los senderos torcidos; 
pero alcanzó en BucarninanRa el equilibrio supremo do 
la serenidad, conquistada n costa de luchas Internas y 
de la  experiencia Ranada en las tomtiestndes «le la  vida. 
WasblnRton tuvo siempre un nflm .ro llmltmlo do v ir
tudes, do aficiones, do conocimientos, de aptitudes, do 
hAliltos, do Ideas y «1o propósitos. Su vida fuó siempre 
equilibrada, siempre iRUal. y podría com pararse a 
aquellos pagnróH que escribía coa buena le tra  a  los 
trece nflos. L a deslRUnhlud no cabo en estos eaplrltUB 
cuad rados.. —  ( N o t a  «leí d o c t o r  C a r b o n c l l J
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milo colombiano. Nadie ha perdonado más veces; 
ninguno ha conculcado menos las leyes de su 
patria — ; ningún colombiano ha recibido la 
muerte de sus manos; jamás ha sido juez ni 
acusador, porque siempre ha sabido perdonar. 
Entre los Romanos era sabido que la acusación 
se destruía cuando desistia el acusador, y  el cri
minal evitaba el castigo, aun cuando fuese evi
dente su delito. Sin embargo “habiendo sospe
c h a s  de que Sp. Melio había hecho el monopolio 
“de los trigos en Toscana, se le hizo comparecer 
"ante L. G. Cincinato (entonces Dictador), quien 
“dió la orden á su General de Caballería Serv. 
“Ahala para que lo fuese á buscar; éste le trajo 
"solamente la cabeza. Cincinato convocó inme- 
"diatamente al pueblo, expuso el crimen del reo, 
"y decidió que había sido legal su muerte. En 
“esta ocasión ICO ilustres romanos fueron con
cernidos á  perder la vida; en cuyo caso el mismo 
“juez fué el acusador, cosa nunca vista en Roma, 
“y  que solo tuvo lugar en el proceso contra las 
"Bacanales tan rigorosamente perseguidas por 
"el Cónsul P. Léntulo”.

En la Europa se admiran de los sucesos 
que han elevado por tres veces al poder supremo 
á un hombre que nada tiene de común con los 
que lo han usurpado; sin acordarse que Camilo 
fué Dictador en cinco distintas ocasiones, por
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que Camilo era un ciudadano incomparable, el 
restaurador de su patria, el segundo fundador de 
Roma, pero Bolivar le excede en mucho. Colom
bia es su obra, el Perú le debe su existencia 
.política y  Bolivia es toda su creación**. El no 
funda una Ciudad, pero crea grandes Sociedades, 
restaura los derechos del hombre, eleva pueblos 
esclavos á la dignidad de hombres libres, y rompe 
las cailcn as de la opresión Europea. ¿ Hay algo 
de comparable á este cuadro? Ni la historia 
antigua, ni la perspectiva del mundo moderno pre
sentan nada semejante, nada que puede parecér- 
sele. Todo es nuevo en la esfera de sus actos, 
todo es maravilloso en su carrera, su misma 
existencia es un continuado prodigio.

Finalmente dejamos la pluma, satisfechos de 
haber seguido los vuelos de nuestra concien
cia, sin extraviar los motivos que la han diri
gido. Ningún objeto innoble nos ha guiado, nin
guna esperanza, ningún halago nos obliga en este 
empeño; ningún estimulo sino la gratitud debida

(**} No luí no rcsmllnr la  afirmación do Abreu 
y  Lim a i»nra *|iiu «e tomo a  la  le tra  bu afirm ación res- 
liecto del P e ro ; m as, si u! Perú debo ul L ibertador su 
Independencia política, clertamunto que bo lo deberta 
todo como nación independiente. Sin embargo el liber
ta d o r  do la  bermoaa tie rra  de los virreyes no es Simón 
B olívar ni no el general don J opó de San M artin  y  Mn- 
tom»8. Lo lingo constar a  fin de que se  aprecie el e rro r 
en que hnbrtn Incurrido el lierolco c Ilustro braslteflo 
a u to r  de e s ta  o b r a . . .  —  ( N o t a  d e l  d o c to r  C'arbouell.
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al ilustre genio que tomó sobre sí el conservar 
intacto y  sin mancha el mas bello monumento de 
nuestras glorias, la conducta del Libertador. 
Plazca al Cielo sea esta última vez en que tenga 
que arrepentirse de haber servido á su patria 
para no merecer de la posteridad el doloroso re
cuerdo —  “desgraciados de aquellos ciudadanos 
que hayan prestado más servicios á su país!” 
Miseros inlcrdnn civcs o plinto do república «to
ril os!! I

FIN DE LA PRIMERA PAUTE

Indice de los documentas Justificativos que acompa
ñan la primera parte del resumen histórico del 
periodo de la última dictadura del Libertador.
N.o 1 —  Proclam a do 13 do Septiem bre de 1820 

en Guayaquil, Inserta on el suplem ento A hi Gaceta 
de Colombia de 5 do Noviembro del mlBmo año, 
n.° 104. E l Libertador a l volver al pula, no halló  
sino partidos encarnizados y enem igos Irreconci
liables, y concibió que el objeto de unos era  serv irse 
do 61 para venganzas y  do o tros p a ra  bus propios 
intereses. P a ra  ev itar bus tem ores, anunció  en  lle
gando del Perú llam ado por todos los partidos, que 
61 no venia A castigar n i A prem iar sino A olrloB 
y  n servir do mediador en tre  todos los p artidos; y 
que eBtaba pronto A abrazar “A am igos y  A ene-
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nilgos, á  justos y  á  injustOB” . Es increlblo el prodi
gioso efecto de esta sabia y prudente conducta.

N.® 2 — Nota oficial del secretario general del 
Libertador do 18 do Septiembre de 1S26 en Guaya* 
quil, Inserta en el mismo suplemento. El Libertador, 
aún antes da hacerse cargo de la  suprema autoridad, 
conociendo que na era en el laberinto do la admi
nistración que so podría conseguir la tranquilidad 
pública, hizo entender á  las autoridades locales sus 
deseos do que la  Constitución fueso restablecida en 
la plenitud do sus garantías, visto que en el frenesí 
do Iub reform as, los Departamentos del Sur la 
lmbían alterado de hecho. E n efecto el ordon consti
tucional bc restableció en todo el tránsito  de su 
m nrchu hasta lu Capital.

N.« 3 — Decreto de 24 do Noviembre del mismo 
año dado en Bogotá, 6  inserto eu la Gaceta de Co
lombia do 3 do Diciembre n.® 268. Habiendo la 
adm inistración del Vice-Presidento promovido actos 
y  peticiones por purte do la  fuerza armadu, ha
ciéndola deliberante contra el objeto do bu  instituto, 
el L ibertador hizo contener esto abuso, que lia sido 
tan  fatal á  las libertades públicas, prohibiendo toda 
rounlón do esta clase, que no fuese autorizada por 
las ordenanzas del Ejército.

N.o 4 — Además de o tras tan  inicuas como falsas 
imputaciones hechas al Libertador, el mismo Vice- 
Presidento propaló la especio de una monarquía en 
Colombia, y lo acusaba do asp ira r á  la  Diadema; 
el Libertador Jo supo inmediatamente, y  no tomó 
o tra  venganza sino la  de denunciar al público eBtn 
calum nia en su proclama do 23 do Noviembre dada 
en Bogotá, 6  inserta  en la Gaceta do 10 de Diciembre 
n.® 2G9.
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N.° 5 — C ircular á  loa Intendentes po r el Mi
nisterio del In terio r de 24 de Noviembre de! mismo 
año, Inserta en la Gaceta do 3 de Diciembre n.« 2G8. 
Viondo el L ibertador quo la  Im prenta era  el vehículo 
do las pasiones, y quo era  necesario co rta r el muí, 
sin  con todo p rivar ul pueblo de esta  g a ran tía , tomó 
Bobro su Influjo la em presa do hacer cesar los 
abusos, oficiando á las au toridades civiles de los 
D epartam entos para quo por medios suaveB, como 
consejos y  amonestaciones, hlciornn cesar el encono 
de loa partidos, quo hacían gem ir las  Im prentas, 
olvidándose de todos Iob principios conservadores del 
orden. En efecto, muchos de los exaltados dejaron 
do escribir, y  otroB m udaron do lenguaje, h asta  quo 
la Gacotu, quo d irig ía el m ismo G eneral Santander, 
comenzó do nuevo la guerra de los insultos y do Iub 
nmenuzas.

N.“ G — El Doctor Francisco Soto, quo fuá des
pués Prosldento de la Junta calificadora en la  Con
vención de Ocafin; el m ismo quo hizo la  moción 
para votar acción do gracias al G eneral P ad illa  por 
la rebelión do Cartagenu, y el m ismo á  quien  luego 
so verá oxcitundo la  conflagración general en  quo 
so ha visto onvueltu la R epública. E3 te  e ra  en  su 
propio lenguaje e l m e jo r  a m lfío  d e l P u e b lo . ¡ H asta 
qufi punto llega ol esp íritu  do partido !!!

N»° 7 —  Proclam a do 1G do Diciembre dol mismo 
afio dada en Marncaibo, y  que so ha lla rá  en ol 
tomo So do los documentos rotativos á  la v ida pública 
del Libortadro, púg. 240. Fuá a l llegar á  M aracnibo 
que el L ibertador supo el Bitio de Puerto  Cabello 
por ol General Púoz, y  el estado en que so hallaba 
Vonezuola, quo había sido la prim era on proclam ar 
reform as del pacto social, por tan to  garantizó  la
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convocación do la gran Convención, para evitar todo 
pretexto á  loa partidos.

N.° 8  — Decreto do I a de Enero de 1827 en Puerto 
Cabello, inserto en lu Gaceta extraordinaria dé Co
lombia do 25 de Enero del mismo año. El Liber
tador desde Cundinatuarca bebía enviado ni Apure 
al General Silva para imponer del estado do los 
llanos, y  para calm ar los efectos do una proclama 
incendiaria del General PAez, que habla excitado 
muchísimo la  d ase  numerosa de bus habitantes A 
arm arse contra los ¿ lm fdcraías y  tiranos; el Gene
ra l Silva, aunque llanero, fuó preso inmediatamente 
que llegó A Achaguns y enviado al Cuartel General 
de PAcz, en donde llegó al mismo tiempo que el 
Libertador A Puerto Cabello. La noticia do la venida 
del L ibertador A aquella plaza hizo tem blar A PAez, 
porque lo creta poseído do laa venganzas de Suutau- 
der; en esto caso expuso al General Silva su últim a 
resolución, y era  la de salir con honor de aquel 
apuro, cntrcgAndoso en manos do Bolívar, ó sopul- 
tu rse en tre lus ru inas do Venezuela con todos los 
hombres blaucos. Con esta misión fuóle permitido 
a l General Silva ir A Puerto Cabello A hablar al 
Libertador, quo no dudó un instante do sacrificar 
todas lus fórmulns pura Bulvnr el país y  quizás A 
Colombia en tera mucho más mediando lus cir
cunstancias do ser el General PAez uno de los 
Gofos m as d istinguidos y  la prim era lanza de Co
lombia. Por tanto, seguro del obedecimiento de PAez 
dió el Decreto del 1« do Enero haciendo restablecor 
lu autoridad del Gobierno en Venezuela, que habla 
catado disidente desdo 30 de Abril del año anterior, 
y haciendo que Páez fuese también reconocido con 
la -misma autoridad que ojorcla antes do la  defec
ción.
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ja u 9 __Decreto del General Pdez de 2 do Enero
del nilamo olio en Valencia, m andando llevar i  
efecto el antecedente, y reconociendo en pleno la 
autoridad del L ibertador. P roclam a del mismo Li
bertador publicada á  consecuencia do estos Bucesos 
del 3 del mismo mes en Puerto Cnbello Inserto 
todo on la  citada Cincelo ex trao rd in aria . La aquies
cencia do Páez al Decreto del L ibertador, y su 
clono obedecimiento, deBarmd am bos partidos, y  el 
L ibertador celobrnndo el triu n fo  de la  paz anuncia 
& Venezuela el tórm ino do las disonsionos. Esto 
acto, que libertó  & -1 D epartam entos do la  guerra 
civil, tuó visto por el partido del G eneral Santander 
como una ofonsn ó la  dignidad do esto caudillo , sin 
ncordarso do quo el mismo S antander so habla dejado 
qu itar do lns manos la  Constitución y  una purto de 
la  República sin la  m enor resistencia.

N.„ 1 0  —  Dim isión do la Presidencia do la  Repú
blica hecha en Curucas á  6  do Febrero  do 1827 y 
dirigida al P residente del Senado —  in se rta  on la 
Gaceta do 22 do Abril del m ism o alio, n.° 288.

N.o i i  — M anifiesto quo baca el Gobierno do 
Colombia do los fundamentos quo tlono p a ra  hacer 
la  guerra al Gobierno dol Perú —  publicado ou 20 
do Ju lio  do 1828 — on la  G aceta dol Coloniblu, 
n.” 301. No hay, n i ha habido pueblo en la  tie rra , 
quo con mús ju stic ia  quo Colombia h ay a  bocho la 
guorra ú otro pueblo; os imposible recopilar todas 
las agresiones dol Gobierno dol P e rú  en  un bosquejo; 
basta decir que después do agotado ol diccionario 
de lns in ju rias y  provocucioues, fué Invadido el 
te rrito rio  colombiano por una fuerza superio r ú  la 
que pudo presentarlo el gofo superior del S u r — ; 
cuan pronto se olvidan los bonoficlos !!!
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N.° 12 — Comunicación del Secretarlo do la 
Guerra al del Libertador, referente ¿  la rebelión de 
la  División auxiliar de Lima, y la contestación A 
la misma nota; Impresas en el tomo 9o de los 
documentos relativos A la  vida pública del Liber
tador; pAg. 226 y siguientes. Nunca se habla visto 
en Colombia un acto m as escandaloso de indisciplina; 
la  3* División auxiliar del Perú so róbela contra 
bub Gofes, los prendo y los envía A Bogotá; violenta 
el gobierno, A quien servia do apoyo, y  trastorna 
el orden legal do la aliada do su patria ; y  Bln em
bargo do estos onormoB delitos, el General Santander 
aprobó la conducta do los facciosos y los declaró 
dignos do una corona cívica. Después de esta tan 
relevante prueba do la decadencia do la moral del 
gobierno ¿quó podría hacer el Libertador A una 
tan  grande distancia ? Desaprobó la conducta del 
Ejecutivo y so contentó con no portillar ( • • )  de 
semejante Infamia.

N.° 13 —  Proclama del 19 do Junio de 1827 on 
Cnracas; itnprcBn en el tomo 9<> do los Documen
tos &, pag. 268. Habiendo sabido el Libertador que 
los rebeldes de la 3‘ División habían desembarcado 
on las costas del Sur con ol Intento do separar Iob 
Departamentos meridionales del resto de la Repú
blica, so proparó para m archar inmediatamente a 
ev itar la ru ina  del Estado; y liorrorizudo do tan 
onormo utentado prometo al pueblo no deponer la 
espada hnsta reivindicar su gloria y las llberdades 
públicas.

( • )  Quiso escribir partic ipar y  empleo un  verbo 
portugués que tampoco Borla el adecuado: participar ca 
“ com part!llinr„ y no -pnrtU hnr- que equivale a  p a rtir  o 
repartir . —  ( S o t a  d e I d o c to r  C a r h o n c l l J
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N .  1 4 — E ntrada  del Libertador en la  Capital 
y su posesión de la Presidencia de la  República. 
Gaceta de Colombia de 16 do Septiem bre de 1827, 
D« 309. El Libertador nombrado por 2* vez P re 
sidente Constitucional, habla hecho una renuncia 
formal do esta autoridad, que el Congreso no quiso 
adm itir. Al aproxlmarso á  la  Capital los Demagogos 
gritaron  quo su objeto ora destru ir ol cuerpo legis
lativo, su stitu ir la D ictadura, poro so vieron muy 
pronto desmentidos por la sum isión del General 
Bolívar á  esto mismo Congreso, an te  quien prestó 
Inmediatamente ol juram ento constitucional.

N« 15 — Proclama á  los Guayaquilofios de 11 de 
Septiembre del mismo año; improsa en el tom o 12 do 
los Documentos &, pag. 11. Son notables los siguien
tes palabras del Llbertndor en  esta P roclam a — 
"Guaynqullofios: Yo os conozco, y  vosotros me co- 
“ nocels, y no podemos dejar de en tendernos. Quo 
“deslBtan, pues, los quo ob quieran ex tra v ia r, para 
"que volvamos ú abrazarnos como los múB Hornos 
"hermanos, á  la sombra do 1ob InuroleB, do las leyes 
“y del nombro de Colombia” .

N.° 16 — Memoria del Secretarlo  Genoral del L i
bertador al Congreso dol año do 1827 sobro lo obrado 
en Venezuela. Decreto del mismo Congreso apro
bando las medidaB tom adas por el L ibertador en 
los cuatro Departam entos do la  an tigua Venezuela. 
Tomo 12 do los Documentos &, pág, 17 y algulontcs. 
El índico de los Decretos expedidos por ol mismo 
Congreso autorizando al L ibertador p ara  o tras  me
didas de instantánea urgencia, publicado en la Ga
ceta de Colombia de 14 de Octubre de dicho año 27, 
n." 313.

N.° 17 — Acompañaban al original cinco cartas 
del General Santander a Ju an  Madledo, aprehendidas
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a  ésto por orden del gobierno & consecuencia de los 
informes del pr. G eneral; y un ejemplar de la re
presentación do la guarnición de Cartagena & la Gran 
Convención, que so halla impresa en el tomo 14 de 
Iob Documentos &, pug. 10, para probar el contrasto 
en tro  el lenguuge y sentimientos do dicha repre
sentación y  los motivos alegados para salvar la rebe
llón del General Padilla . Juan  Mndledo era  el espión 
do Santander en Cartagena y su apoderado para 
esparcir las falsas noticias y aun el incendio qji las 
tertu lias, y para publicar por la prensa los insultos 
que nos hacia el Perú, como consta do las mismas 
ca rtas . Madtcdo fuó recompensado de esta bajeza 
con haberle el L ibertador uombreado Secretario de 
la  Legación am ericana cu Taculmya, da donde tuvo 
que despedirlo el propio Goncrnl por su conducta 
siem pre degradada, y  por ei odio que habla conser
vado contra la felicidad y tranquilidad de su patria .

N." 18 — Una exposición de la rebollón del Ge
neral Padilla en los primeros nuove días del mes 
de Marzo do 1828 y su desorción de la plaza de Carta
gena; publicada on el Registro político y m ilitar 
del 1G de Marzo del mismo uño, n.° 44. Un oficio 
del Coronel J .  Montes (entonces Comandante general 
del Magdulona y  depuesto por Padilla el d ía 5 do 
Marzo) al Secretarlo general del Libertador, en que 
refiero' las circunstancias de su deposición. Dos 
oficios m ás del General Montillu desde Turbaco al 
m ism o Secretarlo gonorul on 7 y 9 del mismo mes; 
on que detalla nuevos atentados y las medidas adopta
das para co rta r la  inmensidad do males, que iban á 
seguirse. Los tres oficios Be hallan en la Gaceta de 
Colombia do 27 do Abril del mismo año, n.° 341.

N." ID —  Dos bandos y una proclama del Gene
ra l  M antilla de G y 10 do Marzo declarando la pro-
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vlncla en asamblea á  consecuencia de les mismos 
sucesos, y  m andando recoger las arm as que Padilla 
habla distribuido entro el pueblo; que se hallan en 
la Gacota do Colombia de 20 de Abril do aquel año 
n.° 340. Un parto del Gobernador de Mompox á  la 
Convención á la llegada de Padilla ó aquella plaza 
Bin pnsaporto. Oficio do Padilla & la m ism a Con
vención lncluyondo el parto  que dá en aquella fecha 
al Libertador, en que so dcclnra él m ismo culpable 
y confiesa la desorción. Gacota do Colombia do l.° 
do ¡tfayo, n.* 342.

N." 20 —  B! ac ta de la  Ju n ta  C alificadora apro
bando la conducta do Pad illa . Comunicación del 
L ibertador al P residente do la  Convención do 10 de 
Abril á  consecuencia do la queja del Conmndanto 
genornl del M agdalena contra los m iem bros que 
aprobaron la rebollón del General Padlllu  —  insortns 
timbas piezaB en la  misma Gacota do I o do Mayo, 
n.o 342.

N.° 21 — Proclam a de 3 do Marzo do 1828 — 
Impresa en el tomo 12 de I ob Documentos &, pag. 2DG. 
El L ibertador por esta proclam a so prom etía muchoB 
bienes de la  Convención, poro no sucedió asi.

N.n 22 — Moiisnge del L ibertador á  la  G ran Con
vención en 20 do Febrero del mism o año, que so 
halla en el tomo 12 do los Documentos &, pág. 260. 
E ra tal la persuasión on que oataba el L ibertador 
de la necesidad do una roformn saludnblo, y que 
esta reform a dobla sor obra de la  G ran Convonción, 
QUO después de p in tar el estado lastim oso do la Repú
blica, concluyo do esto modo su discurso : “Logiala- 
“do ro s! ¡ A nombro do Colombia os ruego con
“plegarlas infln ltns que noB dois, a  Imagen de la 
"Providencia d quien representá is, como árbitroB do 
“nuestros destinos, para el pueblo, p ara  el E jército ,
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“ para ol Juez, y  para el Magistrado ¡ ¡ ¡ L e y e s  inexo- 
“rabies No sucedió lo quo <51 esperaba, habiendo 
el esp íritu  de partido ahogado su voz en el seno 
mismo de la soberanía nacional.

N.* 23 — So halla en el original una declaración 
judicial del Dr. Ignacio Muñoz quo á  pedimento 
suyo dló an te el General Monlilla en Cartagena ó  7 
de Jun io  de 1828 — y la  ratificación de esta misma 
declaración conteniendo otros pormenores. Muñoz, 
quo había sido el compañero do Padilla desdo Car» 
tugena basta  Ocana, linbía presenciado los hechos 
y  sido participo do laB confidencias do Santander, 
por tanto no hay quo adm irar si después vimos 
realizarBO todo cuanto denunció, no solo con respecto 
d los planos do Padillu y dol mismo Santander, sino 
tam bién con respecto A López y todo lo que sucodió 
en Bogotá — udvirtiondo quo el Touicnto Coronel 
López, ó quien se rotlore Muñoz, es el mlBino Hilario 
López compañero do Obando en Popayán. S in em
bargo do esta espantosa revelación, vimos realizarse 
todo sin poderlo rem ediar. Ho nbl el electo de la 
inviolabilidad do Iob miembros do la Convención, d 
quienes rospotó ol L ibertador como d ángeles, cuando 
no eran m ás quo rúprobos.

N.° 24 — Nos referimos d la  Proclama do 3 do 
Marzo do 1828, de quo habla el número 21 do esto 
Indico.

N.° 25 — En el original so llama mucho la aten
ción do los lectores d las cartas do quo habla el n.» 17 
do este índice, principalm ente la do 17 do Marzo 
escrita de Ocafia. — “Me alegro, dice Santander, 
"quo V. convenga con nosotros en quo los actuales 
"males públicos no se curan sino con fed era c ió n ." — 
Loa males, d quo aludo, eran las divisiones intestinas, 
y  61 pretendía div id ir rada porque nos juzgaba toda-
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vía bastante unidos. Es de n o ta r que on d ías de 
Enero, antea de venir para Ocaña, S an tander publicó 
una alocución on que, después de algunos lugares 
comunes do costumbre, ofrecía sostener en  la  Con
vención la unidad do la República, que fué siempre 
su fó política, m ientras estuvo encargado del Poder 
Ejecutivo. La Federnción, pues, fuó p ara  úl un extraor
dinario  efecto do despecho á  que llegó, viendo frus
trad a  toda su cúbala, y por esto  decía entonces ú 
un amigo — "Prefiero ser M usulmán ú  consentir en 
que la República permanezca unldu".

N.° 2G —  M anifiesto do los 21 m iem bros que se 
re tiraron  do la Gran Convención, presentando ú lu 
nación ios poderosos m otivos que les obligaron ú 
separarse do Ocaña —  ¿ que podríam os nosotros 
añadir ú esta pieza oficial ? Es degradante por cierto, 
y  daría  muy m ala nota do nosotros, el tojido do 
inm oralidades que so vé en  este docum ento, si el 
mundo entero no supiera, que ú la  Convención do 
Ocaña Bolo fuó una parto  m uy pequeña do los hom
bres ilustres del país, cuya m ayor parto  oxciuyó 
premeditadamente la in trig a  do todo ol poder del 
VIce-Prosidonto; los pocos, cuya elección no pudieron 
evitar, bastaron para anular ol cúm ulo do sus in i
quidades. Llamamos igualm ente la atención sobro 
los 6  documentos quo acom pañan a l M anifiesto, p rin
cipalmente ol n.® 3.

N.® 2? — Oficio dol S ecretarlo  General del Liber
tador do 12 do Junio  do 1828, desdo S. Gil, al 
Secretarlo dol In terio r, inserto  on la  G aceta de Co
lombia de 10 do Junio  n.° 352.

N.® 28 — Contestación dol Secretario  del In terio r 
ni antecedente oficio, noticiando al m ism o tiempo 
el acta de Bogotá de 13 de Junio , quo ponía térm ino 
ú los recelos quo causaba la disolución de la Con
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vención —  Inserta en  la misma Gaceta. Aprobación 
do la misma acta por el Libertador, después ya de 
la  disolución de la asamblea, dada en el Socorro 
en oficio del Secretario General de 1G de Junio al 
del In terior; inserto en la  Gaceta de 22 de Junio, 
n.« 353.

N,« 2¡) — Gaceta de Colombia do 20 de Junio 
de 1828, n.» 354 —  en la  que se encuentran los de
talles del recibimiento del Libertador ó su vuelta á  la 
Capital y  las congratulaciones del pueblo y autori
dades al recibirle.

30 — Decreto que debía servir do ley consti
tucional del Estado basta el año do 1830, dado en 
Bogotá á  27 de AgoBto do 1828 y puesto Inmediata
m ente en ejecución, Inserto en la Gaceta do 31 do 
Agosto, n.“ 370. Esto Decreto, llamado orgánico, 
fué generalmente obedecido y jurado en toda la Repú
blica Bln la  menor resistencia, en medio do las 
aclamaciones inas vivas de Júbilo y de recíprocos 
plácemes.

N.o 3 i  — Proclama de la mlBina fecha Inserta
en la  misma Gaceta.

N.o 32 — Pura no «cumular documentos, omiti
mos la acta do la municipalidad de Zipaqulrá, ho
rrorizada por el motín del Vice-Presldento en un 
paseo do campo, en donde se hablaba ú m uerte contra 
el Presidento do la  República con toda «bordad; en 
Bogotá se hizo común la  amenaza del puñal. En fin 
eran  tan  públicos estos escándalos, que en un in
forme que el General Montilla d á  ai Libertador sobre 
una queja de Santander, los pono do plano. —  Véase 
en la Gaceta n.° 355, de 29 de Junio. Sin embargo 
¿ quién íué perseguido, destituido ó Incomodado si
quiera por estos actos ó por otros muchos prohibidos 
por la ley 7
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N.o 33 — Gaceta de 28 do Septiem bre n.» 374 y 
el Buplomento d la misma, en donde se leen los 
detalles del horrible atontado de 26 de Septiem bre 
y so dnn algunos pormenores do 1ob antecedentes que 
condujeron la  facción hasta aquel extrem o. Gaceta 
de 6 de Octubre n.° 376. Continúan los detalles de 
este suceso y so desenvuelven algunas otraB cnuBas 
m ás del mismo auceBO. — Gacota do 12 do Octubre, 
n.° 3 7 7  —  en que se habla del proceso soguldo d los 
crim inales, y so vd la soronidad con que ol gobierno 
empieza á  conducirse en esto asunto. Gaceta do 11 
do Enero do 1829, n.° 306 —  on que se v6  un a r ti
culo titulado ‘‘el puñal parricida" quo prueba bien 
ol efecto que cnuBó en Vonezuela esto acontecim iento.

N.o 34 — Llamamos mucho la atención sobro el 
contonido del suplemento do la Gacota n.* 374, p rin 
cipalmente sobro Iub siguientes palabras: —  “P ara  
"conseguirlo ( I ob traidores) g ritaban  do continuo 
“ m u rió  e l U rano: viva la Constitución do Cuenca: 
“ sitia  e l G eneral 8 a n ta iu lc r" .

N.o 35 — Decreto contra conspiradores do 20 do 
Febrero de 1828 únicamente para los Dopartam ontos 
del Norto, y hecho extensivo al resto  do la  República 
por Decreto de 15 do Marzo Inmediato. —  Tomo 12 
de los Documentos, &, pdg. 252 y 300.

N.° 3G — El gobierno empozó d  m ostrar clemen
cia y d usar de lenidad desdo el momento en  quo 
fuoron aprehendidos Iob principales au tores do la 
sublevación. Entonces Iob fórmulas y el apa ra to  do 
los juicios iban encubriendo la  fa lta  del castigo 
hasta quo pasó ol prim er momento y ol terrib le 
efecto del escóndalo. L ob soldados quo sirv ieron  do 
instrum ento activo al atentado, fueron aponaB rele
gados d otro Departam ento: Gaceta de Colombia de 
19 de Octubre n.° 379. Los oficiales cómplices del
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General Padilla en la sedición de Cartagena, do los 
cuales, uno do ellos lilzó notables esfuerzos para 
partic ipar del crimen do 25 de Septiembre, después 
do sentenciados ó m uerte por el tribunal competente, 
fueron todoB conmutados do esta pena ó perdonados, 
y  relegados ó sus casas por todo cnBtigo: Gaceta 
do Colombia de 28 de Octubre n.° 381. Al General 
Santander, condenado n sufrir la  pena do muerte 
y  confiscación de bienes, se lo conmutaron ambas 
penas, y so lo mandó salir del país. Los demás 
asesinos fueron Igunlmonto conmutados; y loa que 
no habían sido aprehendidos todavía, indultados de 
toda pena: Gaceta do Colombia do 16 do Noviembre 
n.o 385. Dejamos A Colombia que peso ol resultado 
do CBta medida. ¿ Puedo haber gratitud en el corazón 
do un asesino ? — nó: cuando el hombre pierdo el 
pudor & fuerza do su inm oralidad, las virtudes lo 
oxusperan y ponen fuera de si.

N.° 37 —  Decreto do 1 2  do Noviembre do 1828 
inserto en la misma Gaceta n." 385.

N.° 38 — Volvemos & recordar la declaración del 
Dr. Muñoz m arcada en esto índico com el número 23. 
E l plan do la conjuración había sido trazado en 
Ocafia para el caso en que no pudiese conseguirse la 
federación. E n efecto, López bo vino Inmediatamente 
al Cauca A p reparar los combustibles, asi como los 
otros miembros A sus respectivas provincias; poro 
habiéndose adelantado el rompimiento en BogotA 
por sucesos Improvistos, apenas pudieron en el 
Cauca secundar la  explosión prematura. Fuó enton
ces quo se aprovechó el Gobierno do esta declaración 
para evitar lo demás quo ella contiene.

N.o 3 9  — Los parteB de los Coroneles Mosquera 
y  Murguclto, y varios otros partes y documentos
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relativos á  loa progreaoa do loa faccloaoa — Gaceta 
do Colombia de 18 y  de 21 de Diciembre númeroa 
301 y  302.

N.° 40 —  Loa partea aobre la re tirad a  de Obando 
á Paato; la situación de eflto rebelde; la  Incomu
nicación de la  Capital con el E jérc ito  del Sur: 
Gaceta n.° 399 de 8 do Febrero de 1828.

N.° 41 — Decreto do 23 de Diciembre en Bogotá, 
Inaorto en la Gaceta de 28 de Diciembre n .° 393.

N.° 42 —  Decreto convocando el Congreso consti
tuyente para el 2 do Enero do 1830, y  el reglam en
tarlo  para elecciones, dado en Bogotá el 24 do Di
ciembre del mismo alio: Gncota do Colombia do 15 
do Febroro do 1829 n.° 400.

N.® 43 —  Indulto  y  olvido del L ibertador en 
Popayán, do 19 do Enero, á  todoa Iob quo so habían 
comprometido en la Insurrección acaudillada por 
Obnndo: Gncota do Colombia n.° 400 de 15 do Fe
broro. Indulto á  Obando, y buen efecto quo produjo; 
sumisión de loa Alcaldes do P a lta  y do otros Indi
viduos máB; avenim iento con Obando y la proclam a 
do esto sugotándoso á la au to ridad  del L ibertador y 
prometiendo cooperar á  la tranqu ilidad  dol país, y 
á  m archar contra el onomlgo com ún: Gncota do 
Colombia do 22 de Febrero n.o 401: do 1® do Marzo, 
n.® 402: suplemento do 22 do Marzo á la  Gaceta 
n.o 405, y  la do 12 do Abril dol mismo alio 29, n.° 408.

N.° 44 — Proclam a dada on Quito á  3 do Abril 
do 1829, inserta en la Gaceta de Colombia n.o 412 
do 10 de Marzo.

N.® 46 — Nuevo Indulto á  loa Gefea, Oficiales y 
Tropa rebeldes quo hablan pertenecido á  la  3® Di
visión, dbI como á  todoB los quo se hubiesen enrolado 
on las filas enemigas —  dado on Baba á 13 do
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Junio — inBorto on ln Gaceta do Colombia do 2 
de Agosto n.« 424.

N.° 40 — Luego que llegó & Cartagena la noticia 
de la rebelión del General Córdova, el Departa
mento del Magdalena so alarmó todo, y  el Coman
dante General tomó todaB las medidas para preservar 
el D istrito do su mando de la guerra civil y  evitar 
depredaciones en el Magdalena, cuyo río estaba 
cubierto con las riquezas de aquella plaza; final
m ente, el 17 do Noviembre fué batido el General 
Córdova por las tropas del gobierno, y murió en 
la  acción, después do haber dado las últim as pruebas 
de su arrepentim iento; en consecuencia de lo quo 
la  provincia do Antloquía volvió al orden y ó la 
obediencia del goblorno Supremo.

N." 47 — Vida do Jorge Washington Comandante 
on geto de los Ejóreitos, duranto la guerra que 
estableció la independencia de los Estados Unidos 
do América, y su primor Presidente. Escrita por 
David Ramsay, Doctor on Medicina, au tor de la 
h isto ria  do la revolución americana; tomo I o, capí
tulo 4» al fin .

48 — Vida do Jorge Washington Comandante, 
&, &: tomo 1», capitulo 8“.
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SEGUNDA PARTE

La constante consagración del Libertador á 
la causa de su patria, le ha excitado, más ,dc una 
vez, enemigos irreconciliables dentro y  fuera de 
Colombia. Sus acciones, por inocentes que sean, 
hallan siempre en la malignidad objeto de sos
pechas; y cuando el resultado haya convencido á 
sus detractores no dejan por esto de calumniarle 
con más fuerza; tal es la triste condición de un 
hombre público, á quien ha sido imposible con
tentar al mundo entero. Quisiéramos prescindir 
de las calumnias que la hidra demagógica ha es
parcido en estos últimos meses contra su bien 
intencionada conducta, asi como quisiéramos ol
vidar las mismas supuestas quejas, que desde la 
Europa vinieron á turbar su tranquilo corazón; 
pero, no sería tan prudente callar ahora, después 
de haber satisfecho á personas menos interesadas. 
Cuando un político ultrajó la reputación del Li
bertador, otro tomó su defensa; la Europa vió 
indiferente esta lucha entre los hombres célebres, 
porque allí se ven los hechos como se escriben, y 
dentro de ocho dias la opinión varía y se adapta 
á lo que está mejor escrito; mas no sucede asi,
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cuando entre nosotros mismos pintamos, exage
ramos ó tergiversamos las cosas, pues el círculo 
de las ideas se agranda ó se estrecha según el 
giro que llevan, las personas que abraza, y la 
impresión que causan. Si pudimos satisfacer á 
estraños, menos interesados que nosotros en 
nuestra propia gloria; nuestro honor exige ahora 
satisfacer á los colombianos, á quienes debe in
teresar la verdad, que tanto se ha procurado 
ocultar en conflicto de los partidos. Esta verdad 
no es otra que la pureza de las intenciones del 
General Bolívar, coincidencias de sus principios 
proclamados desde los primeros dias de su ca
rrera política hasta ahora; y  sobre todo, su noble, 
su invariable desprendimiento, su ninguna am
bición. (* )

Un escritor distinguido presentó en la Eu
ropa al Libertador como un vil ambicioso, afi*- 
mándose en su poder por medio de muertes y

( • )  H ab iendo  y o  ido p o r  ca su a lid a d  A BogotA 
en Marzo do 1830, halló  nllt a l  L ibertador, y  fuó en 
tonces q ue  e l v l6  la 1 » p a r to  do ca la  m em o ria  e s c r i ta  
en CnrtaRcnn, mucho an tea do la  revolución de Ve
nezuela. Pareciólo m uy concisa pero  exacta , y  Instó 
p a ra  quo yo contlnunso d icha m em oria, contrayóndoln 
muy principalm ente n i objeto do la  sonada  m onar
quía  en Colombia, quo h ab la  servido do p re tex to  pa ra  
la  separación do Venezuela, p a ra  cuyo efecto  mo 
frnnqtiló  todos sus  d ocum en tos prlvadoB. c o rre sp o n 
denc ias  ó in fo rm es; hice, p o r  tan to , d e  to d o  e s to  el 
uso que cret mAa convonlento lia ra  no com prom eter 
A nadie, ni exc ita r anim osidades, con la  publicación de
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ejecuciones, siguiendo de este modo la carrera 
vulgar y  sangrienta de los usurpadores. Entre
tanto, no hizo más que comparar los hechos 
desfigurados por la distancia, aplicados á la re
gularidad de las sociedades europeas, y al pa
cifico goce que asegura el curso de las leyes, con 
cuanto hay de irregular, de informe en nuestra 
naciente República. Si él quiso inspirar un justo 
horror al despotismo, bastaba denunciar sola
mente los extravíos del poder sin calumniar al 
que lo ejercía; entonces tal conducta podría atri
buirse al deseo de conservar ilesos los sagrados 
derechos de la humanidad ultrajada por los ti
ranos que á menudo los invaden; pero, no solo 
se tergiversan los hechos, se desfiguran las cosas, 
sino que se ha llegado á  penetrar en el recóndito 
corazón del hombre para calumniar las intencio
nes del Magistrado. Sin embargo, nada más per
donable cuando, á  la voz de los tumultos, no se

de nlgunoa documentos, que no debían nparecer por 
entonces, reforléndomo únicamente A lo quo ya ho 
h ab ía  publicado. Concluido esto trabajo , ol L iberta
do r envió todo A Londres con orden a l Sr. Madrid, 
bu npodorndo en aquella fecha y  nuestro Ministro 
cerca del gobierno Inglés, p a ra  quo hiciera Imprimir 
con  to d a  la  d ocum en tac ión . P ude no se r  exac to  en 
mía raciocinios: correcto en mi lenguaje: generoso con 
lna f a l ta s  ágenos, 6 dem asiado  Im parclal con  c ie rto s 
hom bros: pero, en cuanto A la  exatitud  do tos hechos, 
puedo ape la r A Colombia toda p a ra  quo loa deamlentn, 
al ea posible. —  CA’oío de Abren v  U n t a . )
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dcstíngue bien el grito de la razón mezclado con 
el alarido de las pasiones.

N o es, apesar de esto, á la inmensa distancia 
que nos separa de la Europa, que debemos ser 
juzgados por la aparencia de los hechos; es á la 
vista de cuanto sucede, es comparádolos y  juz
gando que se puede conocer la verdad —  mas, 
que triste recurso entre partidos y  faccionesl! 1 

Quien será demasiado justo para equilibrar las 
circunstancias, cuando todo pende del lado más 
siniestro? He ahi la delicada posición de un 
hombre público, he ahi lo mas difícil de resolver 
cuando todo conspira á la mala fé, al odio, á la 
venganza, pasiones todas desarrolladas por el 
frenesí de la ambición, la mas innoble de todas 
las pasiones. Nada escapa al furor de un partido 
declarado; la calumnia es su arma favorita en 
defecto de la fuerza; y  cuando se llega á agotar 
todo genero de culpa sobre la acción más ino
cente, se condenan hasta las intenciones. En hora 
buena lo contradiga una vida toda consagrada á 
la causa del genero humano; en hora buena se 
aclaren todos los motivos de sospechas y  se pa
tenticen los medios que han servido de gratui
tas inculpaciones; todo cede al torrente de la 
falsa posición, en que se halla colocada la Repú
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blica; y  el hombre de bien, asi como el Magis
trado, tienen al fin que rendirse á la fuerza de 
su destino.

Investiguemos, pues, las causas que más han 
influido en nuestros trastornos domésticos; pro- 
fundisemos los misterios del primer síntoma de 
desunión en Colombia; aclaremos los arcanos de 
la intriga que roe sordamente el corazón de la 
patria, desde que, en la ausencia del Libertador, 
varios Gefes pensaron en distribuirse la Repú
blica en recompensa de lo que ellos mismos lla
maban grandes servicios. Veamos desde cuando 
data la fecha de nuestros males; descubramos 
los autores de la monarquía, cuyo cetro se quiere 
ahora arrancar de las manos, que nunca lo em
puñaron, apesar de la buena fé con que última
mente algunos patriotas se adhirieron á este sis
tema. En Venezuela fue donde se formó el pri
mer proyecto de monarquía desde 1825; en 
aquella época pretendió el General Páez procla
marlo y  sostenerlo con el ejército que estaba á 
sus órdenes. Personas sensatas, a quienes él creía 
halagar por este medio, lo persuadieron enton
ces de su loca temeridad; oponiéndole como 
obstáculo invensible la casi cierta denegación del 
Libertador á aceptar semejante aclamación. Ser
vía de pretexto para aquella descabellada reso
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lución la ambición que se le suponía al General 
Santander, el fausto de éste, las exageradas re
laciones que continuamente se publicaban de sus 
riquezas, de su ostentación y  de su insano or
gullo. Renacieron, ó expresamente se suscitaron, 
celos de jefes mas antiguos; en la misma Vene
zuela existían algunos de estos entre quienes na
die se atrevía á  marcar la diferencia, y  la ambi
ción se hacía de este modo menos sensible, be 
veían las aspiraciones cubiertas del interes pu
blico y  la codicia disfrazada con la capa del 
desinterés personal.

Fuése propia ó agena del General Páez la 
idea de una monarquía em Colombia, lo cierto es 
que él se poseyó mucho de todo el aparato del 
trono, y  llegó á concebir la realidad del plan de tal 
modo, que el creía necesario el orden monárquico, 
ya fuése que el Libertador ciñese la corona que el 
le brindaba, ó que él mismo ocupara el lugar de 
imperante. En esto caso, no sabemos si desearía 
que el Libertador admitiese la oferta, aunque de 
hecho pretendió allanar la dificultad proclamán
dolo en Venezuela; pero, contrariado por perso
nas prudentes, como he dicho, resolvió entonces 
enviar al Perú un agente provisto^ de creden
ciales para inclinar el Gefe de la República á este 
acto tan inconsiderado. Las credenciales consis
tían en cartas amistosas, llenas de protestaciones
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las más sinceras, y de ofrecimientos los más li- 
songeros de parte de muchos de los Corifeos que 
hoy se han postado (**) del lado de la Libertad; 
todos sostenían la necesidad de elevar un trono 
sobre los tétricos fragmentos de la República, 
que ellos veían ser la presa de los intrigantes y 
anarquistas. Esta comisión encargada á un hom
bre vendido siempre á la esperanza y á los de
seos de mejorar de suerte á costa de su propia 
conciencia, fue rechazada por el Libertador con 
la indignación del más fiero Republicano. (*) 

Páez creyó sin duda todo cuanto se le dijo 
por el partido que dirigía su cabeza y  manejaba 
su corazón; ese partido, compuesto por la mayor 
parte de los mismos que hoy calumnian la obra 
de sus manos; ese mismo partido, repetimos, os-

( • • )  Quino decir “cotocar" y empleó el verbo por- 
tuftuón “pontur” quo en cantellnno nnlltnio equivalía a 
“apostar". — ( ¡ i o t a  i l c l  d o c t o r  V a r b o n c l l . )

( • )  Antonio Leocadio Guzmún, últimamente Mi
n istro  del In terior en la  Rcpubllquetn do Venezuela; 
et m inino (pie don menea unten de  bu m isión a l l ’erú. 
llevando el memmee de la M onarquía t i  Bolívar, habla 
nido ncuchlllado en lun callen pública» de Caracas 
p o r d e tra c to r  Im pudente; no habiendo perdonado 
cunductn ntfpina do hombro público, quo no fueso 
m anchada  en nun anqueronos esc rito s . 131 m ism o L i
bertador h ab la  sido calumniado de Urano, pocos me- 
»en ante», por aquel apóstol de la tiran ía  del Llbertl- 
cldlo. —  ( i ( a t a  d e  Abren y  L i m a . )

( • )  A p a lav rn  tira n ía  en tá  e sc r ita  aohrc "del L l- 
bcrticldlo", sem  liavcr esta  íraao nido rlscado.

Maiuo Meló.
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tentando buena fé secundó al General Páez, e 
individualmente cada uno escribió al Libertador 
en el mismo sentido para agravar más la primera 
impresión —  El General Marino, Carabaño, 
Francisco Ribas y  otros muchos fueron de este 
número, á quienes el General Bolívar conceptúa 
en su respuesta de “aturdidos ó partidarios de 
opiniones exageradas bajo cualquier forma ó 
principios que sean”. —  Nadie podrá negar que 
semejante ofrecimiento tenia toda la aparencia 
de seguridad, y  cualquiera alma, menos robuste
cida en ideas republicanas, pudo deslumbrarse 
con el aparato de la presunta elevación —  mas 
¡i cuan distante estaba el Libertador de caer en 
semejante tentación!! Los discursos premeditados 
del Arlequín imperial, así como sus credenciales 
produjeron iguales efectos. (* )  Sentimos íntima-

( • )  En m uy «le n o ta r  «iua loa h o m b re s  «tuu en 
1823 promovieron la separación do Venezuela, tomando 
por pretexto el cv ltn r la clevnción «lo un  trono  sobre 
íuh ru inas  de la Hcpfihllcn, fueron los m ism os «pie en 
1K2G llnmnlmm y persuadían  a l  L ib e rtad o r A u su rpn r 
la  soberanía del pueblo. Uno «lu los C orifeos mrts 
ex a ltad o s en  e s ta  rev o lu c ió n , el D r. M iguel P e lla , luC 
secretarlo  do l'Acz, y  el «pie redactó  la  cu rtn  u  «pie 
contesta el L ibertador. R ibas, C am ba fio. y el Insigne 
t ien e ra l M arlño, q ue  ta n to s  m a le s  h a  c au sad o  A V e
nezuela desde 1817, h an  sido tan  viles, y  ta n  hipócri
ta s  a n te s  cuino ah o ra , y a  con v id an d o  a l  L ib e r ta d o r  
p a ra  d e s tru ir  lu s  In s tltu c ló n es  do  su  p a tr ia ,  ó fin 
giendo tem er u<picllo mismo «pie <51 en tonces rehusó 
heroicamente, —  ( N o t a  d e  ¿lbrcu u  L l v u t . )
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mente no tener a la mano la carta del General 
Páez, aunque por la contestación del Libertador 
se deduce claramente su contenido. (**)

Este documento precioso que tanto honra á 
su autor; que guardado hasta ahora por inme
recidos miramientos, aun oculta la infamia que 
lo provocó, merece sin duda publicarse; he ahí 
el proceso del General Páez.

Magdalena, á 6  de Marzo de 1826.

Al Exmo. Sr. General en Gefe 
José Antonio Páez.

Mi querido General y  amigo.

He recibido la muy importante carta de 
V . del 1“ de Octubre del año pasado, que me man
dó V. por medio del Sr. Guzinán, á quien he 
visto y  oído no sin sorpresa, pues su misión es 
extraordinaria. V . me dice que la situación de 
Colombia es semejante á la de Francia cuando 
Napoleón se encontraba en Egipto, y que yo debo 
decir con él "los intrigantes van a perder la pa

( • • )  L a  carta  del Oencml Pftps os de octubre do 
1825. —  Kut* llevada po r ct Clcncral Ju sto  Brlccflo: la 
copla entrc'Bflla el snflor Ouzmíln. —  V íase  n eu tro  d e  la  
C o n i d ia ,  ji. 13. —  ( S 'o t a  d e l  ductor C arbuacliJ

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



tria, vamos á salvarla". A  la verdad casi 'toda 
la carta de V. está escrita por el buril de la ver
dad, mas no basta la verdad sola para que un plan 
logre su efecto. V . no ha juzgado, me parece, 
bastante imparcialmente del estado de las cosas 
y de los hombres. Ni Colombia es Francia, ni yo 
Napoleón. En Francia se piensa mucho, y se 
sabe todavía más: la población es homogénea, 
y  además la guerra la ponía en el borde del pre
cipicio —  no había otra República grande que 
la Francia, y  la Francia había sido siempre un 
reino. El gobierno republicano se había desacre
ditado y  abatido hasta entrar en un abismo de 
execración. Los monstruos que dirigían la Fran
cia eran igualmente crueles y  ineptos. Napoleón 
era grande y  único, y  además sumamente ambi
cioso. Aquí no hay de esto. Yo no soy Napo
león, ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar á 
César, menos aún a Itúrbide. Tales ejemplos me 
parecen indignos de mi gloria. El titulo de Li
bertador es superior á todos los que ha recibido 
el orgullo humano. Por tanto es imposible degra
darlo. Por otra parte, nuestra población no es 
de Franceses en nada, nada, nada. La República 
ha levantado el país á la gloria y  á  la prosperi
dad; dado leyes y  libertad. Los Magistrados de 
Colombia no son Robespierre ni Marat. El pe
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ligro ha cesado cuando las esperanzas empiezan. 
Por lo mismo nada urge para lal medida. Las 
Repúblicas, las que rodean á Colombia, jamás han 
sido un Reino. Un trono espantaría tanto por su 
altura como por su brillo. La igualdad seria rota, 
y los colores verían perdidos todos sus derechos 
por una nueva aris/ocracic. En fin, mi amigo, yo 
na puedo persuadirme de que el proyecto que me 
ha comunicado Guzmán sea sensato, y creo 
también que los que lo han sugerido son hombres 
de aquellos que elevaron á Napoleón y  á Itur- 
bides para gozar de su prosperidad, y  abandonarlo 
en el peligro; ó si la buena fé los ha guiado, crea 
V. que son unos aturdidos o partidarios de opi
niones exageradas bajo cualquiera forma ó prin
cipios que sean. Diré a V. con toda franqueza, 
que este proyecto no conviene ni á V «i á mí, «i 
al país. Sin embargo, creo que en el próximo pe
ríodo señalado para la reforma de la Constitu
ción, se pueden hacer á ella notables mutaciones 
en favor de los buenos principios conservadores, 
y sin violíjr una sola de las reglas más republi
canas. Yo enviaré á V. un proyecto de Consti
tución, que he formado para la República Boli- 
v¡a —  en él se encuentran reunidas todas las 
garantías de permanencia y  de libertad, de igual
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dad y  de orden. Si V . y  sus amigos quisieren 
aprobar este proyecto, sería muy conveniente 
que se escribiese sobre él y  se recomendase á la 
opinión del pueblo. Este es el servicio que pode
mos hacer á la patria, servicio que será admira
do por todos los partidos que no sean exagerados, 
ó por mejor decir, que quieran la verdadera li
bertad con la verdadera estabilidad. Por lo demás, 
yo no aconsejo á V. que haga para sí lo que no 
quiero para mí; mas si el pueblo lo quiere y  V. 
acepta el voto nacional, mi espada y  mi autori
dad se emplearán con infinito gozo en sostener 
y defender ¡os Decretos de la soberanía popular. 
Esta protesta es tan sincera como el corazón de 
su invariable amigo. —  Bolívar.”

Habiendo leido la precedente carta y  combi
nándola con la conducta del General Bolívar el 
año de 1824, en que, desde el Perú, había en
viado al Gobierno de Colombia diferentes do
cumentos relativos á ofertas y  consejos de erigir 
una monarquía de este lado del Atlántico1; y  
si á esto se agrega el poderoso aliciente que de
bió ser para él la brillante perspectiva del Perú 
en 1825 después de la excesiva idolatría á su po
der y á su prestigio1, que ocasionó el mismo 
proyecto en aquella República; —  comparando
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su loable desprendimiento, la gratitud exaltada 
de aquel pueblo en medio de los plácemes lison- 
geros de la paz y  de la calma de los partidos', 
con las negras acusaciones hechas últimamente á 
su buena fé y  á la sinceridad de sus intenciones: 
¿qué podríamos deducir de todo esto? Solamente 
una lección, de la que no seremos por desgracia 
bastante cuerdos para aprovecharnos de ella. La 
experiencia nos está amaestrando en balde, y sus 
costosas lecciones no sirven sino para arrojar
nos á  cometer nuevos erros y  nuevos desvarios. 
—  Hoy queremos lo que mañana desechamos; y 
después de las más terribles pruebas de constan
cia hemos tocado el término de. la instabilidad.

Al recordar la unidad de sentimientos que 
animó á todos los colombianos en 1828, cuando 
empezaba á asomar de nuevo la discordia; al 
verlos reunirse en torno de la integridad nacio
nal para preservarla de la hez de los partidos; al 
contemplar á Venezuela toda pronunciada por la 
concentración más vigorosa y por el mando su
premo en el Libertador*; no podemos dejar 
de creer que estamos poseídos de un vértigo pes
tífero, cuando vimos afirmar, sin estremecer de 
horror, la conveniencia de hacer trozos la Repú
blica, lo mismo que al ver a Caracas separándose 
del resto de Colombia por temor de la monar
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quía, que allí había engendrado el partido, que 
ahora finge temerla. ¿ H ay contraste más remar
cable? dase mas evidente prueba de la versatili
dad de semejantes partidos? puede haber hombre 
de bien que se resista á  la tentación de verlos 
exterminar desapiadadamente? Pero, aún es más 
escandaloso todavía el testimonio público del Ge
neral Páez, consignando los votos de Venezuela 
á la Gran Convención de Ocaña *, comparado 
con la nota oficial de 8  de Diciembre del año 
de 1829: "Un deber sagrado, dice Páez, me pone 
"en el caso de elevar al conocimiento de la Con- 
"vención un testimonio legalisado de varias re
presentaciones, que me han dirigido varias cor
poraciones civiles y  militares con los Padres de 
"familia y  Propietarios respetables de estos 
"Departamentos, manifestando los deseos que les 
“animan en la actual crisis en que, amenazada la 
"Independencia de la República por facciones in
fer io res  é incursiones del enemigo, se la pondría 
"al borde de su ruina, si los trabajos de la Con
te n c ió n  no se limitasen á centralizar stt poder, 
“y poner en manos del Libertador Presidente el 
"mando supremo del Estado, á que ¡os Pueblos 
"le llamaron por aclamación unánime.” Al año 
inmediato, ya era inevitable la separación, y  el 
mismo Páez se encargó de sostenerla —  j i admi-
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rabie cuntradición!!! Mas volvamos al estado en 
que dejamos el proyecto de Monarquía. (**)

La acusación intentada contra el General 
Páez en 1826, y admitida por el Senado, vino á 
dar nueva dirección á los negocios de Venezuela, 
dirección que estaba señalada por las miras de 
venganza de parte de algunos y de interés pri
vado de parte de todos. Llamado Páez á dar 
cuenta de su conducta, nadie duda que guiado 
por si mismo, hubiera obedecido, porque, apesar 
de los efectos poderosos que en su alma había 
causado el prodigioso aliciente de la premeditada 
monarquía, ya se había enfriado en él el primer 
impulso del entusiasmo regio. Por lo tanto, fue

( • • )  Debido n la  generosidad tln rol amigo don Na- 
iiolC'Oii liéis, bibliotecario tle Itnm nrnty, he podido rovlmir 
In eoleelrtn del “ Imperio do Branll" o Diario í'lumlnciiac 
huí* perteneció n i exilio, eofior Bnrfin de Rio Brnnco. 
Bolla ente periódico dn r noticia» de loa sucesos do Lo- 
loinldn, v alguna vez pnrAcemo ijue la  correspondencia 
fuera  de Abrou y Lima, miniiue no Blempre pudiera 
a trib u írse le : en ol «Amero ¡14, del 29 de enero de 1K-B, 
so ex trac ta  una carta  recluida en Bogotá el 14 do 
Hetleml.ro do 1827, en la  cual Be afirm a que Bolívar entro 
n la  ciudad el din 10 y «|ue el Vlce-prealdento entrególe 
Jan rlemlns del Gobierno; que a l d ía  alíndente entro 
U rdaae ta  con buh tropa» y totnft asiento en el Senado; 
nue Ioh nifis ardlentea del partido opuesto a l General 
Bolívar (Soto. Urll.e, los dos Agüero y Lula López Men- 
ilez) se retiraron  de la  capital, temiendo la peraecuclOn; 
fiuo en la  Oran Convención habrft un fuerte partido a  
favo r de la  deBmoinbrnelOn ilo C o lom bia...

En el número 119. correspondiente a l 13 de J o -  
vlem bro del minino alio ao aflrinn. por cartnB datrulna
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necesario hacerle representar otro papel mien
tras se aguardaba el resultado de la misión del 
p erú —  Se le aconseja desconocer la autoridad 
del gobierno y separarse de hecho; se fomenta 
tina rebelión declarada, y entretanto el mismo 
Páez duplica sus esfuerzos al Libertador rein
cidiendo en su primera oferta —  bajo este prin
cipio, se dirige de nuevo á  varias personas pú
blicas, y  no duda franquearles su proyecto, per
suadiéndolas y  convidándolas á que se adhiriesen 
á la monarquía, que él intentaba sostener —  El 
General Urdaneta, entonces Comandante General 
del Zulla, recibió una larga carta con este objeto, 
llena de antiguos recuerdos de amistad; á que 
contestó con energía, aunque respetosamente, 
negándose al sostenimiento de tales principios,

en CnrncitB, el 20 ilo Ju lio , y  recebldns p o r  1a vfn ilel 
H avre, quo UoUvnr habla  m andado e d ita r  un  folleto 
cuvo objeto o ra  recom endar ln  adopción de un p lan p a ra  
que He unieran  Irh tre s  repúblicas do Colombia, Bollvla 
y  Perú en un  Im perio, bajo la  denom inación de R epú
blica Im perial de Am erica, de  la  cua l B olívar fuese 
nom brado P residen te ; ,que en tro  los mli» conspicuos 
Jefe» de la  revolución Be OBCtigerlnn tre s  Individuos, 
Bcpun la  Conntltuclón propuesta  p a ra  cato Im perio, que 
con el titu lo  tem poral do Principes y  tem poralea a tr i 
butos do Vlrroyo», presidiesen y gobernasen cad a  u n a  de 
ln» tren Repúblicas com ponentes; que p roponía  un 
cuerpo de nobleza hcreditnrln  com puesta de ICO Indivi
duos con el titu lo  do Caballero» L ib e rtad o re s ; que 
recom ienda a  L im a como capita l del Im perio  R epu
blicano y  como residencia del Em perador. —• ( X o t a  i M  
d o c l o r  C a r b o n e H .)
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opuestos á su misma conciencia, y mas opuestos 
todavía al carácter y  muy conocidas intenciones 
del Libertador. (* )

No era por cierto Pácz el agente de esta in
triga, habían otros personajes, que bajo dife
rentes formas representaban sus pasiones en lu
gar del interés que se ostentaba por el buen nom
bre y reputación de aquel caudillo; se le hizo 
temer la ambición de Santander y algunos resen
timientos del Apure; también se le hizo creer 
que era llegado el momento de hacer frente á 
todo acto del gobierno, no solo para desacredi
tarlo, sino para destruirlo del todo, caso se opu
siese al proyecto de Monarquía; por otra parte 
fué fácil imbuirle la aprobación del Libertador 
de cuanto se hiciese entonces, con tal de que se 
dirigiese á consagrarle un cetro y  una corona. 
Empero, todas estas ideas eran para él otros tan
tos dioramas, que variaban según el interés de 
los maquinistas que lo manejaban. Conocidas ya 
las miras del Libertador, perdidas las esperanzas 
del trono, y restablecido el orden legal y consti
tucional por los lugares por donde éste había 
pasado; ya no le quedaba.otro recurso, al partido

( • )  Esto ea tan to  infla positivo, cuanto ijuo yo 
fu t quien redacté  es ta  respuesta a pedido dol mismo 
Oonoral U rdaneta, llamándome & la  fecha en M ara- 
calbo. —  ( N o t a  d o  ^llircu y  ¿ im a j
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desorganizador, que exasperar el ánimo del Ge
neral Páez y  ponerle a! borde del precipicio. Todo 
retrogradó en su espíritu; todo el vasto campo 
de sus esperanzas se volvió un piélago de incer
tidumbres, y  fue fácil hacerle tomar otro partido, 
el de la desesperación.

Es muy difícil describir todo cuanto se pasó 
entonces en aquel desgraciado país — ; que esce
nas tan rápidas!! que contrastes tan variados!! 
Aquel Páez que tanto en público como privada
mente sostenía el proyecto de la monarquía, ya 
convidaba á morir en el campo de batalla matan
do aristócratas y tiranos; el mismo que llamaba 
al Libertador para destruir el Gobierno de su pa
tria, ya se oponía á que fuese á  Venezuela como 
simple ciudadano; el mismo que le ofrecía sus 
servicios para una usurpación titánica era el que 
más se mostraba indignado de sus miras ambi
ciosas. —  Felizmente hablo en medio de Colom
bia, que me oye; apelo al testimonio de Vene
zuela, sin recusar al mismo partido que provoca 
estas verdades —  ¿Quien no contemplará con 
asombro la escandalosa transformación del Ge
neral Páez de 1825 en el General Páez de 1827? 
N ó: ya no era el mismo hombre que se había 
figurado en esta doble escena; era otro personaje 
revestido de todos los sentimientos que le impri
mió el interés del partido que lo dominaba; por
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lo tanto no hay que admirar si luego le vemos 
cambiar de sistema, y aún de ideas: dar nuevos 
testimonios de adhesión al Libertador: mostrarse 
sumiso á sus consejos: y obrar en todo de dis
tinto modo; porque esta modificación era conse
cuencia de otro partido, ó mas bien del mismo, 
que se había modificado, luego que obtuvo ga
rantías.

En el deplorable estado en que se hallaba Ve
nezuela, sumida en la más triste y espantosa anar
quía, cuando ya ningún partido pensaba en ven
tajas sino en su propia conservación; es que el 
Libertador se presenta desnudo de todo interés 
privado, atendiendo únicamente á los resultados, 
que aún podrían temerse de las ideas exageradas 
que el partido de Páez había hecho concebir á 
las clases en sus últimas agonías —  El Liberta
dor pesó maduramente el influjo de Páez, y con
cibió la posibilidad de franquear algunos incon
venientes para su sortimento (+ * )— A pesar de 
la desconfianza general, todo calmó, todo se ol
vidó aunque por pocos momentos y Páez se mos
tró, no solo agradecido, sino excesivamente 
arrepentido de haber variado tan pronto de con
cepto en cuanto al Libertador. En este estado se 
trabajó por mejorar los ramos de la administra- (••)

( • • )  Probablem ente quiso decir “ para  su  empleo". 
—  ( N o t a  d e I  d o c to r  C a r b o n o l l .J
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ción, habiendo todos concurrido para ello de 
todo corazón.

Antes de este desenlace las cosas presentaron 
diferentes aspectos: hecho vulgar el plan de mo
narquía en Venezuela, circuló como era natural 
por muchas partes; pero este no hubiera trastor
nado el orden establecido sin la revolución de Va
lencia, cuyo origen hemos descrito exactamente. 
Ya las rivalidades entre los Ge fes habían produ
cido disensiones que tiraban á  animosidades; 
pero como nadie ostenta jamás sus pasiones sino 
el interés público, se tomaron por pretexto el 
orden, la constitución y  el gobierno generalmen
te detestados. Bien fuese el espíritu de localidad, 
que ya era muy común entre los partidos, ó real
mente la mala administración, lo cierto fué el 
grito unisono de nueve Departamentos por refor
mas saludables —  H e ahi roto el primer dique 
que contenía los agravios del pueblo, y  por conse
cuencia destruida la fuerza moral del gobierno —  
En este caso tanto los pueblos, como el Gefe de 
la administración, no se entendieron más y  bus
caron todos un mediador; no hay duda de que 
este fue el Libertador.

Cartas particulares, oficios, comisiones, actas 
y, cuantos documentos se pudieron reunir de par
te á parte fueron todos á manos del Libertador, 
quien vió infalible la guerra civil en Colombia
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sin su presencia redentora. Estos fueron los mo
tivos de su regreso apresurado, sin acordarse más 
de la ridicula farsa de monarquía. —  ¿Quién 
ignora su conducta, desde que pisó las orillas del 
Guayas hasta la pacificación de Venezuela? Todo 
cuanto se obró entonces está consignado en la 
primera parte de este resumen. No fue por tanto 
su Venida consecuencia de la oferta de Páez, á 
quien ya había contestado negativamente; no lo 
fue tampoco el deseo de ver establecerse en Co
lombia el sistema boliviano que se ve recomen
dado en la carta que insertamos; porque tan lue
go como pisó el suelo patrio, restableció el or
den alterado y  puso en vigor la Constitución de 
Cuenca; —  no era en la efervescencia de los par
tidos y  en la contradicción de las opiniones que 
él podria esperar lo uno ni lo otro —  ¿á qué, 
pues, prometió convocar la Gran Convención? 
Porque este era el grito de los pueblos. Está 
claro que no fué con el objeto de que se reali
zase ninguno de sus planos, si los había; porque 
la consecuencia debía ser lo que nadie podría 
ignorar; es decir, la divergencia de opiniones, el 
odio de los partidos, la intriga de los anarquis
tas y  últimamente la desconfianza entre todos.

Volvamos á Venezuela en donde el fuego 
abrasador de los partidos estaba encubierto con 
la hipócrita consagración de Páez á la buena
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causa. El mismo partido que se había servido de 
él para cuanto se obró allí antes de la transacion 
de Io de Enero de 27, continuó protegiendo su 
prestigio y dándole toda la energía del poder y 
de la necesidad de su conservación en el mando; 
pero Páez, que estaba ageno de estos designios, 
obraba particularmente según le dictaba su corta 
capacidad; así es que en público ostentaba un 
carácter de honradez y  de buenas intenciones, 
cuando privadamente estancaba la carne y  se daba 
á  la inmoralidad más desenfrenada. Prueba 
manifiesta de que nada importaba al partido que 
le dirigía su buen nombre ni su misma reputación, 
y que solo se tenia por objeto servirse de él como 
una bestia de carga —  Entretanto se le daba al 
poder una latitud inmensa, y  por todas partes se 
le hacía hablar como un César ó  como un Ale
jandro. Sin embargo, hay actos públicos del Ge
neral Páez que bastarían para probar la inconse
cuencia de sus juramentos, de su conducta, y 
hasta de su conciencia, sin que nos contraigamos 
á su correspondencia epistolar en donde sus opi
niones no están desnudas de sus designios ul
teriores.

Sin más otra prueba ostensible, bastaría su 
conducta el año de 1828, en que nadie mas em
peñado que él en la concentración de la Repú
blica y  en ele mando supremo é ilimitado en el Li-
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bertador. Véase la multitud de actas dirigidas 
por los pueblos de Venezuela á la Gran Conven
ción, con solo este objeto. Entonces él prometió 
abiertamente que se pondría á la cabeza de los 
Departamentos del Norte para sostener estos 
principios, verdaderamente populares en Vene
zuela; llegó á manifestar clara y  terminantemente 
que se separarla del resto de Colombia, caso la 
Convención desestimase justas las peticiones que 
él le enviaba: 1" pretexto para la separación —  
Pero, aún no se habían acordado cutre si los ele
mentos de la nueva facción que dirigía su impru
dente mano. Existia Santander, que era un 
obstáculo en Cundmainarca, contra las miras de 
cualquier partido en Venezuela, al paso que este 
era el corifeo de otra facción que obraba en el 
mismo sentido pero en diferente dirección. Cada 
uno obraba para sí, y Colombia debía ser la presa 
de estos dos rivales, (* )  cuyos partidos desva

( • )  E sto  no escribía on 1830, y  en 1832 vemos 
renllznda ln profecía —  PAez es el reyezuelo do Ve
nezue la  y  S an tan d e r c s td  llam ado p a ra  lm pornr en 
la  N ueva Ü rnnndn.

í Qu6 se  dlrfl. nliora do las m iras del Libertador? 
¿Quiénes son los <|UO so han  quedado con la presa 
Hiño los mismos que la disputaban entro sl7 Con la 
diferencia de que, PAez nunca aspiró A m andar sino 
en Venezuela, y  Snntnnder quería el dominio do Co- 
lom bln; purílóndoso decir del uno y  del otro lo quo 
do CC-snr y  Pom peyo: PAez no ndm ltía un Superior, pero 
Santander nunca consintió un Igual. —  ( N o t a  d o  A b r c u  
i l  U r n a . )
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necieron en Ocaña las esperanzas de los pueblos. 
Finalmente, calmó el Libertador los efectos de la 
disolución de la Gran Convención; y, ya habían 
cesado para Venezuela los motivos de la separa
ción proyectada, cuando acaeció el atentado de 2o 
de Septiembre de 1828. —  Desgraciadamente de
bemos confesar, mal que nos pese, la poca buena 
fé que ha caracterizado a los hombres que más 
han merecido la confianza pública —  N o es pues 
de admirar que el Libertador se baya equivocado 
en sus conceptos, cuando tanta doblez no era 
creíble entre gente siquiera de un mediano pun
donor. Pero, dejemos esta digresión para conti
nuar nuestra análisis. A los sucesos de Septiem
bre penúltimo se siguieron algunos procesos, pe
nas, conmutaciones, y amnistías; y  el General 
Santander, condenado á  muerte fué uno de los 
agraciados; he ahi nuevas protestas de separación 
en Venezuela porque Santander no había sido eje
cutado: segundo pretexto; pero no era llegado 
todavía el tiempo de la explosión; y  las amenazas, 
aunque contenían los designios, estaban disfra
zadas bajo protestas de público interés; impu
dente conducta, que prueba á  la vez la imbecili- 
dade criminal de su autor y  toda la ponzoña de 
sus directores.

Veamos, pues, realizarse it» tercer pretexto, 
que debió mas bien contener, antes que excitar el
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incendio de la facción; pretexto que debía aver
gonzar á los novadores, y que algún día los cubri
rá de indeleble ignominia; es el acto más popular, 
más liberal (no sé si irreflexivo) del Libertador, 
el que ha servido para estimular la más inicua 
rebelión: es el acto más solemne de su ninguna 
ambición, el que se ha pretextado para negar la 
evidencia de un hecho, que, si bien honra á su 
autor por una parte, por otra le hace cómplice 
de los desvarios demagógicos: es su circular de 
Guayaquil de 31 de Agosto del año de 1829 
próximo pasado, expedida por el Secretario Ge
neral á los Prefectos Departamentales. El Li
bertador había instado al Gobierno para que hi
ciese conocer al pueblo los deseos que lo anima
ban de que Colombia fuese constituida por el 
próximo Congreso conforme al interés general, 
ó las conveniencias prácticas, y ó las circunstan
cias propias de las localidades, de las costumbres 
y  de la civilización. Este deseo del Libertador, 
cuya causa mencionaremos más adelante, sufrió 
un retardo que le disgustó, y fue entonces que 
ordenó á su Secretario General hiciese la citada 
circular, que publicamos ahora'; lo que dió 
motivo á que, por el Secretario del Interior, se 
repitiese en los mismos términos, aunque con 
algunas modificaciones, que en substancia son
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menos liberales que el contenido de la del Secre
tario Generar

Aunque hemos dicho que en Caracas se ha 
tomado por pretexto la circular que citamos, ella 
no sirvió sino de estimulo, porque desgraciada
mente se pretextaba la monarquía. Era llegado el 
momento en que se hacía necesario tomar una 
medida para huir del compromiso, en que el 
Congreso (de 1830) iba á  poner todos los parti
dos, dando una Constitución para Colombia. 
Constituida la nación, era evidente que cesaban 
las miras particulares, ó mas bien, que se ago
taban los recursos de la intriga, y  la ambición 
de los caudillos debía estrellarse contra la masa 
del pueblo reunido en torno del código sagrado 
de sus garantías; por lo tanto, sirvió de pre
texto lo primero que se les presentó á la vista; 
y  he aqui la monarquía en rebote, sin acordarse 
que el primer impulso lo había recibido de las 
mismas manos que ahora la rechazan. Sin em
bargo, de pretexto inculparemos eternamente el 
motivo; si: motivo más sagrado no lo hay, ni 
mas vilipendiado por los ingratos que han abu
sado de él —  Cuando el Libertador daba una 
solemne garantía de sus principios; cuando él 
afianzaba de un modo más que liberal el gran 
dogma de la soberanía del pueblo, que era la 
opinión general; opinión que él deseaba ver res-
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petada por los apoderados y  Representantes de 
la nación; cuando él daba á los publicistas mo
dernos la más clásica lección, extendiendo más 
allá de todo lo prefijado hasta ahora, el ejercicio 
de esta misma soberanía: se abusa escandalosa
mente de su buena fé y de sus intenciones; se 
le ataca, se le hiere en lo más íntimo del alma; 
y la dignidad nacional, la misma Soberanía, se 
vé conculcada por una facción, que es el opro
bio de los liberales de Colombia.

Dos causas muy justas motivaron la cir
cular, de que hemos hablado hasta ahora: la 
primera fué sin duda los sinceros deseos del 
Libertador de ver constituida Colombia sobre 
bases permanentes, dando por la opinión anti
cipada toda garantía al Congreso constituyente: 
la segunda, y  la más fuerte, era la noticia ó la 
vulgaridad de un‘proyecto de monarquía en que 
se pensaba seriamente en la Capital, y  de que 
él tuvo informes positivos; proyecto que, en su 
concepto, lo desvirtuaba como emanado de per
sonas que le eran muy allegadas, y  que podría 
juzgarse nacido de si propio, o de algunas in
dicaciones por lo menos. El Libertador sabia 
que este acto era un grande efecto de la con
vicción de algunos hombres desesperados de la 
estabilidad de Colombia; que era obra de la 
buena fé de muchos de sus amigos, y  no po
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dría nunca atribuirlo á  un acto premeditado 
para perderlo en el concepto público. Nada de 
criminal envolvía el proyecto; ningún atentado, 
ningún medio reprobado por las leyes, se puso 
en práctica para violentar la opinión, y  menos 
para forzar á  nadie á  obrar en el sentido de sus 
am igos; esto no era más que el modo de pensar 
de algunos, y  el Libertador no podría ser el 
tirano de sus conciencias, después de haber 
dado las mas señaladas pruebas de su tolerancia 
política.

Empero él consideraba á la vez extempo
ráneo semejante proyecto, él se comparaba á  si 
propio, su opinión delicada, sus promesas y  sus 
juramentos, con lo que se diría después de su 
aquiescencia; él veta comprometido al mismo 
tiempo todos los principios proclamados por Co
lombia, aunque en el proyecto siempre se salvasen 
las bases: la independencia y  la libertad. Final
mente, él veía sobre si una gran responsabilidad; 
y  tío podría salvarle el voto de unos cuantos 
hombres, siempre que la mayoría se  opusiese, 
ó no asintiese de grado. Pero ¿ cómo exponer 
sus am igos á  la execración después de dado el 
paso? H e ahí el medio de salvarlos en tiempo 
y  de salvarse á  sí mismo. —  E l sabía que el 
proyecto no era popular, y  que el Congreso no 
se  opondría á  la opinión general legalmente
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enunciada, y  por esto dictó la circular, que ha 
sido el motivo de nuestras desgracias. Colombia 
es á quien toca decidir entre la conciencia del 
Libertador y la mala fé de sus Detractores.

No quisiéramos renovar la materia de mo
narquía, porque ella se ha hecho odiosa; pero 
la serie de nuestra relación lo hace indispensa
ble. Es verdad que en Bogotá se pensó en tal 
proyecto, y se pensó muy seriamente; él fue la 
consecuencia, como digimos, de un amargo pero 
patriótico convencimiento de la imposibilidad 
de constituirnos, sin contener los partidos den
tro de limites prefijados por leyes y  garantidos 
por el poder; pero este designio no envolvía 
ninguna violación de los sagrados principios 
proclamados por los pueblos de América. No 
eran neófitos de la libertad los que sugirieron 
el plan; ni personas sin poder las que por este 
medio pretendiesen dominar al pueblo: eran 
hombres los más conspicuos, los patriotas más 
celosos, los ciudadanos de más experiencia, los 
que aparecieron en la escena de la nueva mo
narquía. No fuimos por cierto de este número; 
siempre hemos visto de muy distinto modo el 
desenlace de nuestra futura suerte; y  no pudi
mos nunca alcanzar, talvez por desgracia nues
tra, los elementos necesarios para qste nuevo 
orden; siempre se nos ofreció la gran dificul-
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dad de tener que borrar la impresión de veinte 
años de hábitos consagrados á destruir los mis
mos cimientos sobre que queríamos reedificar 
ahora el nuevo edificio.

Sin embargo, veíamos con demasiada com
placencia la opinión de hombres que respetá
bamos por mil motivos; nunca juzgamos crimi
nal la franca exposición de sus principios; no 
era en secreto que se urdía una cabala ó  una 
intriga, la imprenta misma publicó todo el 
proyecto; ningún medio reprobado por las leyes 
se adoptó para extender su impresión; la mo
deración más remarcable; el estilo más puro, y 
las razones mas convincentes fueron las armas 
y los medios adoptados para nacionalizar la opi
nión. En Bogotá, en Cartagena, en varias actas 
del Sur se habló de monarquía; pero el lengua
je de tales sentimientos ha sido el ejemplo más 
notable de moderación de cuantas veces se han 
tratado entre nosotros materias políticas; prue
ba evidente de que era la vez primera que la 
causa pública se ventilaba únicamente por hom
bres de buen sentido. Otra razón más para dc- 
turpar los efectos de la demagogia. ¿Quién pu
blicó una sola de las cartas del General Pácz, 
escritas en 1826, excitando á la monarquía? Con 
que derecho ha abusado aquél General de la con
fianza que á otros mereció igual conducta de

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



su parte? ’ La misma contestación del Liber
tador existia sepultada con el desprecio de su 
vil procedimiento. ¿ Qué Departamento se separó 
de Venezuela, para pensase el General Páez 
en monarquía en aquella fecha? Quién le acusó, 
quién le hizo siquiera la menor advertencia?

Honra demasiado á los que pensaron en el 
proyecto de una monarquía moderada, el medio 
decoroso de que se han servido para llevar a 
cabo sus miras: medio que justifica la buena fé 
de sus intenciones, nacionalizando la opinión y 
divulgando moderadamente los principios que 
deberían servir de base á la nueva Constitución. 
La persuasión fue otro medio tanto más honesto 
y  decoroso, cuanto que por desgracia entre noso
tros ningún partido ha proclamado sus opinio
nes sino con las armas y por medios violentos; 
de esta suerte se ha desacreditado la causa de la 
libertad en boca de los Córdovas, de los Oban
dos, de los Bustamantcs, de los Padillas y  de los 
Páez; de este modo nos vamos afirmando en la 
bien formada opinión de que la Libertad en Co
lombia es la piedra del escándalo, es el amaño 
de los facciosos, es la perniciosa engañifa, con 
que se ha destruido la moral del más dócil de 
los pueblos, es en fin el criminal refugio de los 
ambiciosos, de los verdaderos tiranos de su pa
tria. Con labios tintos en sangre se ha profanado
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muchas veces la palabra libertad; pero ella dicta 
siempre del corazón de sus fementidos idólatras. 
La sed de mando, la ambición únicamente es la 
que ha armado el brazo de sus pseudo-defen- 
sores.

Aún hay más de vituperable en la conducta 
del General Páez, como agente del Gobierno; 
basta comparar entre si sus notas oficiales de 
9 de Noviembre y 8 de Diciembre del año pa
sado, dirigidas al ministerio de la guerra, para 
juzgar de la doblez de su corazón, y  de la mala 
fé de todas sus promesas. En la primera afecta 
una dolorosa sensibilidad por la defección del 
General Córdova, tanto más sensible para él, por 
haber tenido lugar en los preciosos momentos 
en que parece iban ú colmarse las esperanzas y 
deseos ilc los Colombianos, con los trabajos del 
Congreso constituyente, que fijarla de un modo 
estable y  permanente los derechos y  garantías 
que deben disfrutar los Ciudadanos de esta gran 
República\  “El germen de la discordia, con
tinúa, no cundirá en el territorio de mi mando: 
tomaré cuantas medidas me dicten el celo y  la 
prudencia, para que la sangre de nuestros her
manos no se derrame en la guerra civil, que es 
el mayor de todos los males, porque no hay glo
ria alguna que esperar en sus resultados. Sosten
dré con toda la extensión del poder que me ha
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conferido la organización actual, y cooperaré 
por cuantos medios estén á mi alcance, a afir
mar el gobierno provisional, mientras que las 
variaciones tengan el carácter de legitimidad.” 
“Según V . E. me anuncia (concluye), el General 
Córdova sin fuerza y  sin apoyos, deberá estar 
destruido ya por las activas providencias que se 
han lomado y  por el influjo moral de su go
bierno obedecido, que impondrá respelo á los 
desaféelos, lemor á ¡os sediciosos y llenará de 
contenió y consuelo á los hombres pacíficos, 
amantes del orden y de la tranquilidad pública

Después de esto oficio ¿quien podría ima
ginarse que a los 29 dias, el mismo hombre había 
de ponerse a la cabeza de otra defección? Pero 
que de excusas, que de lugares comunes con
tiene su abominable rapsodia!! El 8 de Diciem
bre ya es otro su lenguaje aunque renueva la 
protesta de mantener el orden hasta la resolu
ción del Congreso Constituyente, ó cuya fuente 
legal debían (los amotinados de Caracas) diri
gir su acta Entretanto, no cscusó (**) medio 
alguno de afirmarse en su nueva dictadura, supo
niendo oposición por parte del gobierno, y  pi
diendo medios para sos tentar la guerra11; si: 
la guerra civil “que es el mayor de todos los uta-

( • • )  P or “ exentar” o ijuizA “ahorró”. — ( Ñ o l a  i lc i  
d o c t o r  C u r b a n c l l . )
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les, porque no hay gloria alguna que esperar de 
sus resultados". Tanto más reprensible se hace 
esta conducta, cuanto que se ha tenido en mo
mentos que, como dijo el mismo Páez, parece 
iban á colmarse las esperanzas y deseos de los 
Colombianos, con los trabajos del Congreso 
Constituyente; tanto más crimina), cuanto que 
sin su apoyo, sin su consentimiento, no se hu
biera atrevido nadie á  dar un paso semejante. 
Si se advierte la transición que han hecho sus 
mayores enemigos, y  los que más han de
clamado contra su puder, contra su adminis
tración y  contra su misma existencia, como ori
gen de muchos niales en, Venezuela, se conven
cerá á la vista que el General Páez fue el instru
mento peligroso, pero diestramente manejado 
por los que deseaban verlo de este modo des
truido.

H asta aquí hemos visto hermanada la do
blez y  la hipocresía más detestable en un hombre 
público; pero ya no pudo durar la impostura, y 
la máscara debió caer para siempre. Ya para el 
13 de Enero, dice Páez, Venezuela había reco
brado su soberanía; ya era un estado soberano, 
y  él encargado de la dirección de todos sus ne
g o c io s11; por lo tanto sancionó por un De
creto de la misma fecha la defección más escan
dalosa, olvidándose de mil, de millones de pro
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mesas y  de juramentos, del Congreso Consti
tuyente, de la petición del Colegio electoral de 
Caracas dirigida á este mismo Congreso0 ; de 
la fidelidad jurada á la acta del gobierno provi
sorio, que regia todavía, y  que tantas veces pro
metió conservar; y  finalmente se olvidó de aque
llas palabras proferidas con tanto entusiasmo 
en presencia de inmensos testigos —  “antes pe
receré cien veces, y  mi sangre toda será perdida, 
que esta espada (* ) salga de mi mano, ni átenle 
jamas d derramar la sangre que hasta ahora ha 
libertado”. " Pero si estas palabras salieron 
de su corazón, ni entonces conoció todo el peso 
de cuanto se le hizo decir — i Desgraciada Ve
nezuela! pueblo digno de mejor suerte 111

Nos resta todavía que tocar un incidente, 
no tan grave como se supone; tal vez en nuestro 
concepto, él aclara muchas dudas, si se observa 
la sinceridad con que se ha presentado á  un ami

(*) Kn el nflo du 27, cuntido el L ibertado r en tró  
A C uracas, queriendo m tlficn r ni General l ’Aez bu 
antigua am istad, d Andalo una nuera  prueba do a lta  
estimación, le hizo presento do u n a  do bub ricas es
p a d a s ; cuyo dón íuó para  PAoz en aquella fecha, do 
un v a la r Inestimable. I*’uC sobre esta  espada quo 
aq u e l Cam peón Ju ró  no d e rra m a r la  snngro  do los 
quo ella  había libertado; hIii embargo, dos años des
pués, e lla  debía  em picarse  co n tra  el ob jeto  pnrn  que 
im hla «ido destinada. —  M uchas personas llevaron A 
m al esto acto  tlol L ibertador, diciendo que, el haber 
regalado A l’Aez una espada, después de su conduc
ta  en 1 8 2 6 , e ra  ensalzar el crimen y  provocar la
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go una cuestión de derechos; es la carta del Ge
neral Briceño Méndez al General Bermúdez im
presa en “El Investigador*' de Caracas —  ¡Qué 
podría importar á  la causa de la libertad una 
cuestión de derecho entre amigos y  compañeros, 
entre personas interesadas en la discusión de su 
conveniencia, cuando estamos acostumbrados a 
las vías de hecho en cualquiera pequeña discusión 
política? Cuál de los dos partidos ha sido más 
costoso á  la República: el de la monarquía que 
jamás excitó la rebelión, que jamás formó clubs 
ni procuró ocultar sus miras: que para ello no 
tuvo que desacreditar á nadie: que siempre ha 
conservado su dignidad con la pureza de sus 
principios; ó el llamado de la Libertad que ha 
hecho correr ríos de sangre: que ha desacredita
do á los patriotas más insigues: que ha desmora
lizado el pueblo, y  corrompido mil veces la fuen
te de nuestra salud? N o  somos monarquistas en

ro b e lló n : yo  hleo e s ta  observación  n i mismo L iberta 
d o r  y  61 m o co n tostó : uno  on m u id la s  circunstancias 
e r a  necesario . n o  noli» «lar A PAez linios los teatlmo- 
nlriH cío co n fian za  y estim a  p a ra  traniiuiU znr su es
p ír i tu  ag ita d o  jio r m il sospechas vehem entes, sin" 
h a c e r lo  d e  mo«lo «ule v o lv ie se  A  m i p re s tig io  a  In
fluenc ia  : pues  quo no  h a b ía  o tro  m edio «lo calm ar la 
a g itac ió n , en  tino ee h a lla b a n  la s  c lases A cnnBCcuen- 
c la  do la s  Ideas e x a g e ra d a s  quo se  h ab lan  difundido 
e n  e l la s .  D o e s ta  s u e r te  s e  h a n  u e rlm ln n d o  muchofl 
a c to s  del («cnerul U olívnr. solo porque no  se  h an  te 
n id o  p re s e n te s  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  Im p e rio sa s  q ue  1< a 
m otivaron . —  ( N o t a  t í o  A bren  u  L i m a . )
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Colombia, lo repetimos; desde el año de 25 nos 
hemos opuesto abiertamente á semejante proyec
to; todos los que nos conocen de cerca saben 
nuestra opinión á este respecto, consignada en 
documentos ostensibles. Siempre fue uno de 
nuestros mas graves inconvenientes la imposibi
lidad de la aquiescencia del Libertador; mas 
no por esto dejaremos de apreciar la diferencia 
que hay entre las palabras: monarquía en boca 
de los Brícenos, Urdatictas, Castillos y  otros pa
triotas de esta clase, y Libertad en boca de los 
Córdovas, Padillas y Hormentos. (**)

En la citada carta se observa claramente la 
intención de su autor, cuando desea indagar la 
opinión del General Bcrmúdez; él no insta por 
la afirmativa: se contenta con sus sentimientos 
en el estado en que este hubiese considerado la 
materia; deseaba saber lo que un amigo juzgaba 
conveniente al bien de la patria; no se vé una 
sola frase que indique su misma predisposición; 
entre sus propios sentimientos y  la convicción 
había cierta especie de temor que quería alejar 
oyendo á sus conciudadanos; con estas luces po
dría detener el curso del proyecto y el Libertador 
le ayudaría á paralizarlo. Estas frases demucs-

f • •  1  Ksto Hor monto era  iol francés Agustín
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tran claramente la franqueza del General Bri- 
ceño. N o se nota, ni ligeramente, la menor insi
nuación lisongera de ofertas para inclinar el 
General Bermúdez á la persuasión. Es verdad 
que una sola contradicción de esta clase hubiera 
bastado para hacer decaer la opinión ya muy 
avanzada; mas, apesar de lo que diga el Gene
ral Briceño, juzgamos que ningún concepto fa
vorable hubiera nunca decidido el Libertador á 
semejante partido. Sin embargo, vemos en esta 
creencia, cuando más, un error de entendimien
to, una falsa suposición, un hipótesis tan fali
ble como toda la base del proyecto, más nunca 
mala fé ni el espíritu de desorden tan común en 
los que fomentan tales desconfianzas."

Podríamos asegurar con todos los datos que 
liemos recogido al efecto, que el General Bri
ceño estaba muy distante de la seducción. El ha
bía sido por más de un año, Prefecto de Vene
zuela, y  en todo aquel tiempo no se le oyó una 
sola expresión que manifestase deseos ó  adhe
sión al sistema monárquico. Cercado de amigos 
y  de parientes ¿quien lo oyó jamás una palabra, 
un sentimiento que inspirasse semejante idea? 
E l se había opuesto abiertamente- en 1826 al 
proyecto de monarquía; el General Páez sabía de 
su boca la oposición del Libertador; y  fue en 
este concepto que el mismo Páez contestó últi-
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mámente á los que le hablaron de este sistema. 
"Si el Libertador conviene y cede á la voluntad 
"nacional, decía Páez á un amigo, cuente V. que 
“yo lo sostendré en Venezuela, porque estos han 
"sido en todo tiempo mis deseos, pero temo que 
“conscri'c el mismo horror que ha mostrado 
“hasta aquí á semejante proyecto, y en este caso 
"daríamos todos un paso falso". Mientras tanto 
envió Páez un oficial al General Bolívar en el 
Sur para informarse de su opinión ó de su 
aquiescencia. El Comandante Austria siguió á 
Quito, y  trajo por toda contestación la misma ne
gativa que Guzmán en el año de 26. Mas, no se 
aguardó el resultado, que era muy conocido; y  
se aprovecharon de este intervalo para preconizar 
tan diabólica invención."

Finalmente, cuando llegamos á pensar con 
detención en esta vil intriga jqué de recuerdos 
nos ofrece semejante procedimiento 111 El año 
de 23 algunos periódicos de Caracas hostigaron al 
gobierno con la repetición de una carta impresa 
en el "Posta Español de Maracaibo", que decía 
tomada en el equipage de un'gefe colombiano en 
Garabulla. Entonces no estaba el Libertador en 
Colombia, y  los negocios del Perú no ofrecían 
el más ligero vislumbre de la victoria de Aya- 
cucho; nadie había pensado en monarquía, y  el 
espíritu público era bastante fuerte todavía para
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no desesperar de nuestra suerte; no se habían 
enmohecido los resortes de la administración, y  
el gefe  del gobierno no debía desentenderse de 
la primera desconfianza que podría turbar el 
ánimo de algunos republicanos. Se dieron por 
tanto repetidas órdenes al General Montilla para 
que procediese por los gefes y  oficiales de aquo- 
11a División á la más escrupulosa indagación so
bre cuanto tendiese á descubrir la realidad de 
dicha carta; de lo que resultó en Marzo de 1823, 
que ninguno había oído hablar hasta entonces de 
semejante documento. En Agosto del año 24 el 
General Urdaneta ha remitido a! Gobierno, des
de Maracaibo, una declaración jurada del im
presor español, en que asegura que la carta fue 
forjada y  corregida muchas veces delante de él 
mismo por el Redactor del “Posta”."

Tales inculpaciones continuaron hasta que, 
los mismos que las hacían, se pusieron del lado de 
la realidad. En menos de seis meses se oyeron 
diferentes juramentos, ya por el sostenimiento de 
las leyes y  de la Constitución de Cuenca, ya por 
la elcvacipn de un trono sobre la ruina de estos 
mismos Códigos: antes vendiendo cara la vida 
por la más ilimitada libertad, y  luego sosteniendo 
la desigualdad de derechos; hasta que llegó á 
formarse en Venezuela un partido que por pri
mera vez osó tentar el ánimo del General Bolí
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var. Provocamos su mismo testimonio; es tiem
po de denunciar al mundo los únicos autores de 
nuestros males; ellos deben, bajo cualquiera 
forma que sea, aparecer con toda la fealdad de 
su conducta.

Hasta aquí hemos tocado los incidentes que 
podrían servir para ilustrar la importante mate
ria de la rebelión de Caracas; acontecimiento que 
podría menoscabar la bien merecida reputación 
del Libertador, si no fuesen tan públicos y noto
rios los hechos á que aludimos, y tan contradicto
rias las mismas invectivas de los conjurados; 
pero esto no hasta: es menester destmir hasta el 
menor vestigio de sospecha: conviene escudriñar 
hasta el más inocente de sus actos públicos: su 
conducta debe aparecer tan pura como su pro
pia conciencia. Para esto tendremos que pasar 
en reseña el espacio de once meses que tuvo á 
su cargo una parte de la administración en el 
Sur, hasta el último de sus actos en la Capital á 
reunir el Congreso Constituyente; tiempo en que 
se ha formado la ominosa nube que amenaza 
inundar A Colombia; entonces hablaremos de su 
mensaje y  de la última proclama á sus Conciu
dadanos.

Mas, para esto echemos antes una rápida 
ojeada sobre su conducta desde que reintegró la 
República después de la batalla de Pichincha, y
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veamos si ella ha podido tender jamás á  la usur
pación ó á la tiranía. En aquella época el Liber
tador tocó el complemento de su poder y  de su 
grandeza; la República enteramente libre, y  un 
Ejército brillante y  aguerrido, era todo lo que se 
necesitaba para cimentar una autoridad, á la cual 
ya nadie rehusaba obedecer. Si la perpetuidad 
del mando fuese su único anhelo, no era separán
dose de Colombia que él la afirmaba; parece 
pues, contradictorio crear nuevos auxiliares, y 
destruir de este modo el prestigio, que ya se ha
bía formado de la necesidad de su persona para 
que pudiésemos existir, y  consolidarnos. Sin em
bargo, pudiera decirse que era mucho más su 
ambición y  que aspiraba á extender su imperio 
llevando sus banderas más allá de la República. 
Esto es lo que vamos á  descubrir en la serie de 
su carrera.

Cuando en 1823 el Perú invocó á Colombia 
en sus últimas agonías ¿cuál era la situación de 
aquel país ? La fuerza de los enemigos era 
inmensa, la desmoralización general; había desa
parecido el espíritu público y  no se veía el más 
pequeño vislumbre de patriotismo. En este esta
do, cuando sucesos desgraciados en la guerra y 
pérfidas traiciones habían dilacerado su seno, 
vióse temblar en él el funesto estandarte de la 
anarquía y  del desorden y  fué en medio de tan
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tas calamidades que Colombia prodigó a los afli
gidos pueblos del Perú sus armas vencedoras y 
sus recursos. Al envío de la primera División se 
suscitaron los celos, y  la desconfianza acabó de 
destruir la única esperanza de salvación que es
taba cifrada en nuestras bayonetas. Sólo un re
curso quedaba todavía: era la presencia del Ge
neral Bolívar, que debía serenar la tempestad de 
las pasiones por medio de su influjo benéfico. 
El Perú lo demanda imperiosamente, y Colom
bia, que había prodigado sus tesoros, sella su ge
nerosidad desprendiéndose basta de su Gefe.

El Libertador fué al Perú á consecuencia 
tic los multiplicados y  encarecidos ruegos de 
Riva Agüero, de Torre Tagle, del Congreso y  de 
los Generales aliados; él se rindió al fin, y  el pri
mer efecto de su presencia en aquel territorio 
fué la destrucción total de la anarquía, apoyada 
por una guerra civil que tendía á la esclavitud 
del país. A  su presencia todo serenó, quedando 
Tagle asegurado en el mando y  la Representa
ción nacional en el libre ejercicio de su sobera
nía; rehúsa el poder absoluto que le confería el 
Congreso, y  admite solamente la autoridad mi
litar, dejando el campo libre al gobierno del 
Perú. Lima, el mismo gobierno y el Congreso 
vieron en el Libertador un ángel tutelar de su 
independencia y libertad: la opinión era unifor
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me y  el espíritu patriótico tomó un vuelo extra
ordinario, viendo al Gefe de Colombia á  la ca
beza del Ejército. Desgraciadamente odiosas ri
validades en el Norte habían creado nuevos ele
mentos de la guerra civil, complicada con la de 
los enemigos externos, y  el Libertador tuvo que 
salir de Lima con el Ejército para apagar los 
fuegos que amenazaban otra vez devorar el 
Perú. Entretanto, la animosidad del Gefe del 
gobierno, á quien el mismo Libertador sostenía 
contra los votos del Congreso, había hecho es
parcir varios rumores contra las miras de los 
auxiliares, lo que dio lugar a evacuar las forta
lezas del Callao por las tropas colombianas.

No se habían agotado los males del Perú, 
cuando una horrible traición, tramada por el Pre
sidente Torre Tagle, vino á  colmar la medida de 
sus grandes sufrimientos. Aprovechándose de la 
confianza, que había sabido inspirar por su celo 
aparente, sedujo las tropas, entregó el Callao á 
los Españoles y  obligó al General Bolívar á  re
tirarse á Trujillo. En estas circunsttancias el 
Congreso le reviste de nuevo del poder dictato
rial, que él no ha podido rehusar por no hacer 
traición á Colombia y  al Perú, íntimamente liga
dos por los lazos de la justicia, de la libertad y 
del interés nacional; mas declara al mismo tiem
po á  nombre de Colombia, y  por lo sagrado del
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Ejercito Libertador, que su autoridad no pasará 
del tiempo indispensable para prepararse la 
victoria". Torre Tagle se manchó con la san
gre derramada por efecto de su conducta.

Después de este suceso, se presentan con el 
aparato del triunfo las banderas castellanas, y 
van á lidiar con el nuevo Fabio. En posiciones 
escogidas con cuidado, Bolívar desprecia las 
provocaciones, los insultos del enemigo, y aún 
las excitaciones de sus mismas tropas; aguarda 
á que se refuercen; y  cuando ha llegado la hora, 
las conduce al campo de batalla, donde va á quitar 
á su enemigo el último recurso. Alli, hiere de 
muerte, y  como un trueno disipa todos los proyec
tos de conquista con que la España podia toda
vía entretenerse. Este suceso, preparado con re
flexión, debía tener éxito completo. El Liberta
dor había conocido demasiado que todo el poder 
de las facciones consistía en el influjo del Ejér
cito español; asi fué que las traiciones, los par
tidos, los celos y  rivalidades concluyeron en 
Ayacucho. De este modo, un plan juicioso ha 
decidido de la suerte del Perú —  i ¡Qué consa
gración y  qué valor! qué resignación no manifes
taron los Colombianos en aquellas circunstan
cias lü  A  una distancia inmensa de la patria, 
abandonados, rodeados de privaciones, no han
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vacilarlo un momento en el camino de la gloria 
y del honor.

Uno de aquellos combates que deciden de 
la suerte de los imperios acabó de poner termino 
á la larga lucha que tenía en suspenso los des
tinos de aquella parte del mundo. Mientras que 
el Libertador se ocupaba en cicatrizar las heri
rlas de la guerra civil, convocando un Congreso 
Constituyente,” para llenar los votos de su 
corazón, cumpliendo de este modo sus promesas 
de Trujillo; el gran Mariscal de Ayacucho pro
seguía en el plan de libertar las provincias del 
Alto Perú. Generales, Ejército y  las banderas 
Castellanas, todo cayó en poder de los Colom
bianos, todo pasó bajo las Horcas Caudinas. A  
los tres meses datados de Ayacucho, un millón de 
habitantes y  sus Departamentos respiraban un 
aire de vida que les había dado el Ejército.10 El 
fin de la dominación española fué sancionado 
por los mismos agentes de la España. Formada 
en sus principios contra las leyes de la natura
leza, sostenida contra las reglas de la razón, ha 
sucumbido al fin bajo la fuerza de la una y de 
la otra.

Nada más admirable que el entusiasmo con 
que los Pueblos del Alto Perú y  Bajo Perú se 
entregaron en manos de Bolívar; pero nada más 
justa que esta ilimitada confianza, después de
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tantas pruebas de religiosidad en sus promesas. 
Hasta aqui parece que el Libertador había toca
do la nieta de sus ambicions; un inmenso país, 
dos millones de habitantes, riquezas y un bos
que de laureles cogido en los campos del Perú, 
debían ser para él una adquisición asombrosa. 
Ningún mortal lia recibido más aplausos, ningún 
ambicioso ha logrado tantos medios de enseño
rearse del poder público; finalmente, un Ejér
cito glorioso y fiel era todo cuanto se necesitaba 
para asegurar la dominación de un país entre
gado á sus bayonetas; el Libertador poseía más 
que esto, pues que tenía á sus pies la sumisión 
voluntaria de un pueblo lleno de reconocimiento: 
reunir en un cuerpo de nación el alto y bajo 
Perú, darle una administración concentrada, 
mantener el Ejército auxiliar en los puntos más 
fáciles «le comunicarse, y  conservar á la molicie 
peruana todo su deleite, debían ser los objetos 
esenciales de sus miras posteriores. Mas ¡¡cuati 
lejos estaba el Libertador de semejante proyec
to!! El nunca fincó en el Perú otra esperanza 
que la gloria; su corazón era todo de Colombia, 
y la felicidad de Colombia su único anhelo. De
masiado ilustrado para no sentir que el menor 
vestigio de dominación Española en América 
podría amenazar la libertad colombiana, marchó 
al Perú, donde la España disputaba todavía las
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reliquias de su poder. Conseguido este objeto, 
concluyó su ambición con la seguridad de Co
lombia.

Mientras se reunía el Congreso Consti
tuyente, el General Bolívar se ocupó contante- 
mente en el arreglo y  administración de las Pro
vincias; en el subsidio para el Ejército que sitia
ba el Callao; y  en crear un espíritu puramente 
nacional, levantando un Ejército peruano con 
Oficiales y  Gefes del Perú. Su objeto fue siem
pre que las tropas auxiliares regresasen á su pa
tria, porque asi les había prometido, y  porque 
grandes servicios no se pagan impunemente con 
el exterminio de por vida. En este estado, se 
retine el Congreso el 10 de Febrero de 1825 en
tre vivas aclamaciones de júbilo y  bajos los me
jores auspicios: la destrucción del imperio es
pañol y  la calma de los partidos. Fué entonces 
que el Libertador, enorgullecido de su mismo 
desprendímento, señala á los Representantes del 
pueblo la marcha nacional, que debían llevar, 
para asegurar todos los bienes de la paz; les dijo 
más —  “Legisladores l! al restituir al Congreso 
"el poder supremo que depositó en mis manos, 
“séame permitido felicitar al pueblo, porque se 
“ha librado de cuanto hay de más terrible en 
“el mundo: de la guerra, con la victoria de Aya- 
“cucho: y  del despotismo, con mi resignación.
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“Proscribid para siempre, os mego, tan tremen
d a  autoridad; esta autoridad que fue el sepul
c r o  de Roma. Fue laudable sin duda, que el 
“Congreso para franquear abismos horrorosos 
“y arrostrar furiosas tempestades, clavase sus 
“leyes en las bayonetas del Ejército Libertador; 
“pero ya que la nación ha obtenido la paz do- 
“inéstica y  la libertad política, no debe permitir 
"que manden sino las leyes.” Cuan sublime es 
este rasgo I que noble recuerdo para el General 
Bolívar 1! 111

En el año que había transcurrido hasta la 
instalación del Congreso, la administración del 
Libertador no pudo llamarse propiamente sino 
una Campaña; apenas hubo tiempo necesario 
para armarse y  combatir, no dejando el tropel 
de los desastres otro arbitrio que el de defen
derse. Sin embargo, se establecieron- los tribu
nales según la ley fundamental; él buscó el mé
rito oculto para colocarlo en las tablas, y soli
citó con esmero á los que profesaban modesta
mente el culto de la conciencia: la religión de 
las leyes. "Las rentas nacionales no existían: el 
fraude había corrompido todos sus canales: el 
desorden aumentaba la miseria del Estado" en 
cuyo caso él se creyó forzado á dictar reformas 
esenciales y ordenanzas severas, para que la Re
pública pudiese llevar adelante su existencia.
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Todo este pequeño cuadro parecía inconcebible 
en aquellas circunstancias, y  el Congreso, admi
rado de tanto prodigio, no pudo resolverse a 
admitir su renuncia, su formal resignación. To
dos conocían además que no se habían apagado 
del todo los fuegos de la guerra civil, y  que la 
calma de los partidos era más bien la crisis pe
ligrosa de la anarquía que la verdadera paz de la 
reconciliación; en cuyo estado sólo un poder vi
goroso podría dar curso á los negocios; y  el 
Congreso no titubeó en conferírselo de nuevo al 
Libertador. Mercedes, recompensas, honores y  
distinciones fueron concedidas al Ejército y  á 
su caudillo; se decretaron acciones de gracias al 
Congreso y  al gobierno de Colombia, y  una 
Diputación de su seno vino á  poner á los pies 
de la Soberanía colombiana los trofeos que ad
quirieron sus armas libertando al pueblo pe
ruano. ”

N o se reducía la misión de los Diputados del 
Perú Unicamente á agradecer á Colombia sus ge
nerosos esfuerzos; ella se dirigía más á supli
car “á la sabia asamblea de la gran nación que 
"produjo al héroe que- ha salvado al Perú, pon- 
"ga el colmo á  su inmensa generosidad, conce- 
"diendo á los vivos votos de sus hijos la presen- 
"cia del inmortal Bolívar, hasta extirparse sus 
“últimos enemigos, y  afirmar de una manera
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“perdurable su libertad e independencia”. " 
El Congreso de Colombia no desoyó estos vo
tos; el Libertador tuvo permiso para adiar su 
permanencia y  para concluir la grande obra de 
la regeneración del pueblo peniano. Después de la 
batalla de Ayacucbo, el Libertador puso á la 
disposición del Ejecutivo de Colombia la mayor 
liarte del Ejército vencedor, que se hacia desne
cesario, y el Ve. Presidente le autorizó para dis
poner, según las miras de aquel gobierno, de una 
parte ó del todo del Ejército auxiliar”. Sin em
bargo, se d¡ó la orden para volver á Colombia 
las Divisiones que estaban en marcha á conse
cuencia de los últimos auxilios decretados por 
el Congreso de 1824; y  después de la capitula
ción del Callao, empezaban a desocupar el terri
torio peruano las tropas de Colombia, cuando 
este gobierno pidió la permanencia de una Divi
sión para sostener la tranquilidad interior y  evi
tar los últimos esfuerzos de la anarquia ago
nizante.

Fueron inmensas las gratitudes del Con
greso Peruano en 1825; honores y  recompensas 
no bastaron para satisfacer su deuda para con 
el Libertador; llevó su entusiasmo hasta pagar 
sus servicios con dinero, y  le decretó la cantidad 
de un millón de pesos, como una pequeña de- 
montración del reconocimiento público; es sin
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guiar la contestación del General Bolívar á este 
rasgo de generosidad. “Si yo admitiese la gracia 
“que el Congreso se ha dignado hacerme, mis 
“servicios al Perú quedarían cubiertos con dc- 

• “demasía por la libertad del Congreso; en tanto 
“que mi ansia más viva, es dejar al Perú deudor 
“de los miserables desvelos que yo he podido 
“consagrarle. No es mi ánimo desdeñar los ras- 
“gos de bondad del Congreso para conmigo. Ja- 
"más he querido aceptar de mi patria misma nin- 
“guna recompensa de este género. Así sería de 
“una inconsecuencia monstruosa, si ahora yo re
c ib ie se  de las manos del Perú, lo mismo que yo  
“había rehusado á mi patria.” ” Tres veces 
renunció el Libertador la donación personal del 
millón de pesos, y  al fin el Congreso del Perú, 
queriendo rivalizarse con él en generosidad, re
solvió que aquella, suma quedase á disposición 
del mismo Libertador para que la emplease en 
obras de beneficencia á  favor del pueblo que 
había tenido la dicha de verle nacer, y  de los de
más de Colombia que tuviese por conveniente. 
Esto mismo no tuvo nunca efecto.

N o fué esto lo único que rehusó aceptar el 
Libertador. El Congreso se obstinó en denegarse 
á recibir el mando Supremo que le había confe
rido un año antes: cerró los oídos á sus enér
gicos reclamos, y  aún, á  sus increpaciones, que
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el respeto que se debe á la soberanía debió aho
gar en sus labios. El Libertador quiso herir el 
orgullo nacional para que su voz fuese oída, y  el 
Perú no fuese mandado por un Colombiano; 
pero todo ha sido vanamente. El grito del Perú 
fué más fuerte que su conciencia: cedió por com
placencia, estando muy lejos de la convicción. 
El no pudo resistir á un pueblo que lo creía ne
cesario para su conservación, aunque su exis
tencia ya se hallaba asegurada por sus victorias 
y por sus leyes. Un terror pánico á la anarquía 
dominaba todavía el ánimo de los Peruanos. Para 
calmar este doloroso sentimiento, se creyó obli
gadoi á ofrecer su permanencia allí hasta la 
reunión del próximo Congreso en el año de 26, 
siempre que los representantes de la Soberanía 
nacional de Colombia le permitiesen esta ausencia, 
y el ejercicio de una autoridad que reconocía 
monstruosa en si misma”. Además, el Liber
tador creía dejar incompleta su obra, si no ter
minaba la guerra en el alto Perú, territorio 
ocupado por las tropas Españolas; era á media
dos de Febrero que él tomaba esta resolución, 
cuando nada se sabia por aquella parte, para don
de pensaba emprender su marcha dentro de po
cos días.

En efecto, habiendo el Congreso autorizado 
del modo más solemne al Libertador, no solo
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para suspender los artículos constitucionales, 
leyes y  decretos que estuviesen en oposición con 
la exigencia del bien público en aquellas cir
cunstancias y  en las que pudieran sobrevenir, 
sino para decretar, en uso de la facultad que 
ejercía, todo lo concerniente á  la organización de 
la República; le autorizó además, por su decreto 
de 10 de Marzo del mismo año, para auxiliar á 
Colombia con cuanto fuese necesario, ó á  cual
quiera otra sección americana, caso se llegase á 
verificar los temores fundados de una invasión 
estranjera; y  para eso también le autorizaba para 
levantar empréstitos, imponer contribuciones, 
expulsar los desafectos y dar las leyes que creye
se más adaptables á  la seguridad del Continen
te.” Dado este paso, se puso en receso el mis
mo día para reunirse de nuevo el año de 26, den
tro del periodo que señalaba la Constitución, en 
conformidad del artigo 53 de la misma "no pu
l ie n d o  reunirse antes, atendida la moderación 
"del Libertador en procurar siempre la Convo
cator ia  de los Representantes del pueblo; pero 
"si podría diferirla por esta misma razón, si 
"lo exigiesen la libertad interior y  exterior de 
"la Nación'\M

Con tan grande empeño sobre sí tomó el 
General Bolívar de nuevo las riendas del gobier
no, alejando, cuanto le fue posible, todo acto que
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emanase de su poder absoluto; creó todos sus 
auxiliares, buscando para ello los patriotas más 
conspicuos y  el mérito más oculto; y  luego que 
tuvo organizada la administración, la colocó en 
manos de sus ministros y voló a las Provincias, 
que aún demandaban su presencia. A  una in
mensa distancia gemian en cadenas los primogé
nitos de la libertad. El General Sucre con parte 
del Ejército habla ya marchado á libertarlos. 
Aunque el suceso no podia ser dudoso, sin 
embargo la suerte de aquellos desgraciados paí
ses tenia sobre el Libertador un predominio in
teresante. En efecto, en su tránsito, recibió la 
noticia de la destrucción del ultimo caudillo de 
las huestes españolas, cuando ya el gran Maris
cal de Ayacucho, Gefe del Ejército auxiliar, 
había convocado una asamblea de Representan
tes al entrar en el territorio de las provincias del 
Alto Perú.

La política del Congreso Constituyente, ma
nifestada en su decreto de 23 de Febrero del 
mismo año, era tan clara con respecto á las pro
vincias del Río de la Plata y  Alto Perú, que no 
dejaba duda alguna de la consideración que pro
fesaba á los derechos de ambos pueblos. El Li
bertador, acogido con las más gratas aclama
ciones de gozo por los primeros hijos de la inde
pendencia, no pudo desentenderse de la justicia
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con que reclamaban el derecho de ser oídos, n¡ 
menos del acto convocatorio del General Sucre, 
que había precedido á  la libertad de aquel terri
torio. Además, las Provincias unidas del Río de 
la Plata deseaban ver colocadas las del Alto 
Perú en aptitud de pronunciarse libremente so
bre sus intereses y  gobierno. H e allí la mayor 
prueba del desinterés del Libertador: conse
cuente al Decreto del Gran Mariscal y  á los de
seos del Ejecutivo del Rio de la Plata, convoca 
con fecha de 16 de Mayo de 1825 en Arequipa 
una asamblea compuesta de los Representantes 
de las Provincias del A lto Perú, sugctando, en
tretanto, sus deliberaciones á la sanción del nue
vo Congreso del Perú en el año de 1826”. No  
cabe duda en la justicia de este paso, ni en los 
principios sagrados en que el se fundaba; mas 
¿era acaso dividiendo el país que el Libertador 
pretendía asegurar su poder ? Si su ambición 
fuese dominar ¿á qué retajar su presa haciendo 
trozos el imperio del Perú? Sería por ventura 
más fácil mandar en dos Estados- que en uno? 
Práctica era esta muy contradictoria, que no ha 
ignorado ningún tirano hasta ahora.

A  este grande acto de justicia, que debió 
preservar para siempre al Libertador de inicuas 
sospechas, se siguieron los de la reunión de la 
asamblea de Chuquisaca el 10 de Julio del mismo
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año 25, y  la solemne declaración que hizo de su 
independencia, como Estado Soberano, de cual
quiera nación tanto del viejo como del nuevo 
mundo. Para esto, ya se habían dirigido al Li
bertador los mismos Representantes acogiéndose 
á la mano protectora de su poder y  á la del Perú, 
y él había acogido sus votos con benigna aten
ción. Bajo pues de esta égida poderosa se formó 
la nación Boliviana, eternizando en el Decreto de 
11 de Agosto con el nombre de Bolivar el rasgo 
más sublime de cuantos ennoblecen la especie hu
mana." Entretanto confiando la custodia de 
su hija al Gran Mariscal de Ayacucho, vuelve el 
Libertador al Perú á cumplir los empeños con
traídos.

En el medio del triunfo y  de la paz, cercado 
de laureles y de olivos, recibiendo á cada paso las 
más vivas demostraciones de un sincero reco
nocimiento ¿qué poseía el Libertador? un co
razón sin mancha. Un pueblo entero se puso en
tre sus brazos, pero nada había de grande para 
él sino su felicidad. Desdeña la riqueza, el or
gullo de mandar esclavos; y  dejando el pasmoso 
recuerdo de sus inmensas virtudes, no trajo de 
Bolivia ni un grano de arena. La conducta del 
General Bolívar había llenado de un asombroso 
prestigio aquel pueblo agradecido; él veía en el 
Libertador un tesoro de saber y  de experiencia,
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y quiso aprovechar de sus consejos lo que no 
pudo conseguir de su bastón. Le pide por tanto 
una Constitución, á imitación de otros pueblos 
que con menos motivos la solicitaron de otros 
sabios; y  el Libertador ofrece al mundo su 
proyecto para Bolivial [ Delirio virtuoso, que 
no deja por esto de ser sueño 111

Muy lejos del Alto Perú, sobre las márgenes 
del Rimac, trazaba el nuevo Licurgo la Consti
tución Boliviana. Teniendo siempre su corazón 
por término comparativo, se equivocó en la gra
dual medida de todos los hombres. Pretendió 
equilibrar las garantías para que el poder no in
vadiese la seguridad de los ciudadanos, y  el re
sultado fué quedar el poder sin garantías. La 
fuerza moral era el alma de su código, y  la ex
periencia demostró que nada es más falible que 
la opinión cuando se aguarda de la multitud. 
Nada había en el proyecto que no fuese ingenioso 
pero no siempre es útil lo más bello; y  por fin 
desapareció la ilusión que á mucho había cegado, 
calculando los efectos del poder por la duración 
del que lo ejercía. Sin embargo, Bolivia recibió 
este dón como un presente inestimable y la 
Constitución fue sancionada.

Mucho antes de volver á Lima, ya el Li
bertador había dado orden al Consejo de Minis
tros desde Arequipa, para que este convocase el
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Congreso para el 10 de Febrero del año inme
diato; lo que se ejecutó puntualmente con fecha 
21 de Junio.1' Entretanto la asamblea boli
viana suplica encarecidamente se permita al Gran 
Mariscal permanecer en aquel Estado y  ejercer 
las altas funciones de Presidente" Pero, era 
tal el respeto que el General Bolívar tributaba 
á la soberanía de Colombia, que ni de si propio 
pudo disponer; todo lo confió á la generosidad 
de su patria. En efecto el Congreso de 1826 ce
dió al fin á las instancias de ambos pueblos, que 
juzgaban esenciales para consolidarse la presen
cia de aquellos dos Caudillos, y  sancionó la per
manencia en Bolivia del uno y  en el bajo Perú 
del otro". El Callao se rindió el 23 de Enero; 
y el 7 de Febrero llegó el Libertador á Lima, 
cuando ya no existía un solo Español en suelo, 
de los Incas. Su gran conato, pues, se redujo á 
reunir el Congreso, instalarlo, y ofrecerle la paz 
que había conquistado á costa de inmensos sa
crificios.

Desgraciadamente en Marzo no se había 
podido reunir el Congreso por falta de dos Dipu
tados. El Consejo de Ministros gobernaba la 
República y  la Constitución del año de 23 era 
observada en toda ella. El 17 de Abril el mismo 
Consejo declaró írritos y  nulos los poderes con
feridos á los Diputados por las provincias de
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Lima, Arequipa y  Condessuyos, como contrarios 
al artículo 58 de la ley reglamentaria, explica- 
tona del art. 192 de la Constitución, y  que en 
consecuencia debían los Colegios electorales con
ferirles otros nuevos poderes arreglados á dichas 
leyes. Con este motivo, 52 Diputados dirigieron 
al Consejo de gobierno una representación muy 
fundada y  enérgica solicitando: l.°  Que suspen
diese la Convocatoria del Congreso basta el año 

.venidero: 2.° que se hiciesen los censos de la 
población: 3o que se asegurase la subsistencia de 
los Diputados: 4" que se consultase á las Pro
vincias si debía conservarse ó reformarse la 
Constitución del Estado: 5o Extender la consulta 
a si la reforma debería ser radical ó  parcial: 6o si 
los Representantes debían deliberar según sus 
propias opiniones, o según las instrucciones es
peciales que debían dárseles; y  último que los 
pueblos designasen la persona que debía ejercer 
la Presidencia de la República. El Consejo de 
Gobierno determinó, en decreto de Io de Mayo, 
que se hiciese el censo; que los Colegios electo
rales fuesen consultados sobre los diferentes 
puntos que contenía la citada representación, y  
que el Gobierno en consecuencia dispondría la 
reunión del Congreso."

El Consejo de Gobierno continuó por tanto 
ejerciendo el supremo poder de la nación del rao-
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do más solemne; lo que se deja ver por el acto 
explícito de reconocimiento de la República de 
Bolivia por Decreto de 18 de Mayo del mismo 
año.*1 El Libertador permanecía en Magdale
na todo dado á sus tareas de Legislador. Entre
gado á la contemplación de las necesidades y  há
bitos del país que debía constituir, creyó formar 
su proyecto sobre bases de una seguridad indes
tructible; su fé política no fue la fé de su ambi
ción sino la fé de su conciencia. El 25 de Mayo 
concluyó la grande obra de sil apurada medita
ción. Entretanto las sospechas de un transtorno 
en Colombia le hacían cuidar seriamente de vol
ver á  su patria. Era forzoso desprenderse del 
Perú, y quiso de una vez que el pueblo se acos
tumbrase á obedecer á sus delegados; mientras 
él se preparaba para esta final resolución, envió 
á Colombia al Coronel O’Leary para precaver lo 
que ya había sucedido. Su grande previsión no 
pudo impedir la primera herida que después ha 
llegado á penetrar hasta el corazón de la Re
pública.

El Libertador hacía mientras tanto una for
mal renuncia de la Presidencia de la República 
de Colombia, á que había sido elevado nueva
mente por el sufragio unánime de 36 provincias, 
en el momento en que también resignaba para 
siempre el mando del Perú.” Al contestar al
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Ve. Presidente la noticia oficial de su reeleción, 
el da el más irrefragable testimonio de respeto 
y  mismo idolatría á  las instituciones de su pa
tria, “Si los votos nacionales se han dignado 11a- 
“marme de nuevo á la Presidencia del Estado, 
“mi deber es someterme reverentemente á  su 
"Soberanía: mas también es mi obligación re
s is t ir  á la voluntad nacional, cuando ella infrin- 
"ge los preceptos de su propia conciencia y 
“viola sus propias leyes. El pueblo colombiano 
"ha ordenado por el órgano de sus representan- 
"tes, que ningún Ciudadano le sirva en la presi
d en cia  del Estado más de ocho años. Yo he sido 
"seis años Gefe Supremo y  ocho Presidente: mi 
"reelección por tanto, es una manifiesta ruptura 
"de las leyes fundamentales. Por otra parte, se- 
"ñor, y o no quiero mandar más, y  ha llegado el 
"momento de decirlo con libertad y  sin ofensa de 
"nadie”."

Ultimamente la noticia de los desastres de 
Venezuela llegó de oficio á Lima á fines de 
Agosto, y  el General Bolivar, desprendido de 
todo, se preparó á volver a su patria; habían 
hecho en su ánimo grande impresión todos 
aquellos desgraciados acontecimientos, y  se dis
puso á volar á Colombia para ayudar á este pue
blo, que no merecía perder en un día el fruto 
de tantos sacrificios.** En efecto llega á Guaya-
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qui!; pero ¿qué ve?; qué oye? Grandes ri
validades, quejas mutuas que denotaban ya el 
encono y  la venganza; finalmente la República 
dividida en partidos. Cierra entonces sus oídos 
á toda inculpación; no quiso conocer á los cul
pados, y presenta sus brazos para unir en su 
seno á Granadinos y  Venezolanos, á justos y á 
injustos.1* Tan franco y  patriótico procedi
miento produjo por un lado el efecto que Bo
lívar esperaba; el horizonte de la Nueva Granada 
se despejó enteramente; mas no sucedia así en 
Venezuela, cuya atmosfera se cargaba con nue
vos y  terribles combustibles. Dejemos pues los 
sucesos de Colombia, consignados ya en la pri
mera parte de esta memoria, para volver al Perú, 
en donde nuevos y  extraordinarios acontecimien
tos debían producir el escándalo de una guerra 
fratricida.

A pesar de la renuncia hecha de la presiden
cia de Colombia, no era creíble que el Liberta
dor renunciase nunca á su patria. ¿Quién es el 
hombre tan bajo ó  tan estúpido, que pueda con
cebir que esta degradación fuese posible? Quién 
renuncia á su patria sino el malvado, ó la victima 
que huye de la ferocidad de los verdugos que 
no hay esperanza de destruir? Quién abandona 
á sus hermanos, á los compañeros • de los pri
meros tiempos, á los amigos de la infancia, d
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los campos donde se levantan sus trofeos? El 
día que el Libertador dijo adiós el Perú fue para 
siempre. Desde Popayán en 27 de Octubre del 
mismo año escribió al General Santa Cruz, ase
gurándole que no volvería más al Perú, porque 
siempre lo había asi pensado, y  porque su patria 
reclamaba de nuevo sus servicios; sobre todo 
entonces que Venezuela se hallaba alzada por 
causas políticas y  privadas; añadiendo enérgica
mente y de un modo terminante la firme deli
beración de no pertenecer más al Perú. Que con 
estos sentimientos debia manifestar al Consejo y 
á la nación toda su resolución irrevocable. Esto 
mismo y  mucho más expresó en aquella misma 
fecha al Gran Mariscal de Ayacucho, Presidente 
de Bolivia, para su gobierno y  para que pensara 
en su política futura, terminando ambas cartas 
con expresiones de patrióticos consejos tanto á 
los Peruanos, como á los Colombianos; á quienes 
deseaba que volviesen á  su patria que tanto los 
necesitaba, mientras que estaban sirviendo en 
países extraños.

El proyecto de Constitución para Bolivia 
apareció como un fenómeno, y  debió causar un 
grande asombro; porque todo lo nuevo admira 
siempre; además él era la protestación de fé  po
lítica del Libertador, "á quien nadie podrá negar 
en ninguna época el homenage debido á sus pren
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das sublimes, á sus inmensos servicios á  la causa 
de la humanidad; á su constante magnanimidad 
en rechazar la Diadema con que más de una vez 
se le ha brindado". La Constitución de 1823 era 
inadaptable y  tenia inmensos vicios, que no era 
fácil sanar sin abrir de nuevo las llagas cicatri
zadas por el poder supremo que la había man
tenido. Los hombres prudentes temían que el 
Congreso no pudiese reunirse al año inmediato, 
por las mismas razones que ya habían anulado 
la reunión de 1826, y  quisieron aprovechar del 
entusiasmo que aún se conservaba por el Liber
tador y sus heroicos servicios, presentando su 
proyecto de Constitución á las asambleas electo
rales para su adopción. Sin embargo de que no 
era perfecto (pues nada perfecto sale de la mano 
del hombre) ofrecía elementos que, reformados 
que fuesen lentamente por el tiempo y  por la 
observación, inducían á persuadir que era el có
digo más adaptable á la situación intelectual de 
los pueblos del Perú."

El Consejo del gobierno abrazó con ardor 
la idea sugerida de someter el proyecto mencio
nado, que acababa de publicarse, á la sanción de 
cuerpos ya formados, que habían merecido la 
confianza del pueblo, que habían de proceder en 
este acto sublime bajo su inmediata inspección, 
a penetrarse de sus sentimientos y  ser el eco de
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sus votos. —  En efecto, él mereció la sanción 
general con la insignificante excepción de un solo 
Colegio, el de Taracapá, aunque la Presidencia 
de por vida fue solo sancionada en la persona 
del Libertador, que era lo mismo que anular ex
presamente este articulo. La nación entera se 
unió á  los Colegios por medio de aclamaciones 
populares, de arengas, de expresiones de elogios 
y de expresiones de júbilo y  de adhesión por 
parte de una multitud de corporacións respeta
bles —  Electo el Libertador Presidente del Perú 
¿ quién ignora que le era absolutamente imposi
ble aceptar el cargo que se le confirió con tanto 
entusiasmo, como para pagarle la inmensa deuda 
del Perú para con su salvador de las garras de 
la anarquía y  del yugo español, para manifes
tarle su profunda gratitud por sus incompara
bles servicios, y  su admiración por sus excelsas 
virtudes? El 9 de Diciembre se juró la Consti
tución y  el Consejo del Gobierno, asi como el 
pueblo peruano, sabian ya la irrevocable resolu
ción del Libertador de no volver jamás á aquel 
pais.

Supuesta la negativa del Libertador de en
cargarse de aquella magistratura, quedaba en el 
hecho y  en derecho insubsistente la calidad vi
talicia; asumía el cuerpo legislativo la atribui- 
ción que el artículo 30 del proyecto le concede
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para nombrar Presidente de la República, y  aún 
podía quedar anulada una sanción que aparecía 
como condicional. Para no admitir la Presiden
cia, para no volver al Perú ¿que interés tendría 
el Libertador en la sanción de su código, interés 
que merecía la pena de on Ejército para conse
guirlo ? Tan grave inculpación desacredita á  la 
nación entera que se hizo cómplice del atentado 
de los Colegios Electorales. Aún cuando la per
manencia de la División auxiliar no fuese la 
consecuencia de reiteradas súplicas del cuerpo 
legislativo del Perú al de Colombia, aún cuando 
el asentimiento de este no fuese tan manifiesto, 
que pudiese causar dudas, bastaba para destruir
las todas en cuanto á su objeto, leer los oficios 
del General Lara á  los encargados del Ejecutivo 
de Colombia y  del Perú, pidiendo la orden para 
retirarse á su patria con las tropas auxiliares, no 
solo como ineficaces y  ya desnecesarias, sino 
como peligrosas y  ofensivas á  la dignidad del 
Perú.*1

Desgraciadamente tarde, estos partes no pu
dieron salvar el honor de la Legión colombiana 
que se desmoralizó á punto de faltar d sus jura
mentos. En el acto de su rebelión, traicionando 
á la aliada de su patria, los rebeldes no pudieron 
encubrir su enorme atentado sino con fingidos 
temores, que ellos no podrían precaver en Co-
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lotnbía." Cualquiera designio del Libertador 
con respecto al Perú, pudo descubrirse, mucho 
más cuando la correspondencia del General Lara 
fué aprehendida y  violada. ¿Con qué objeto escla
vizar el Perú? Cuando mismo la proyectada fe
deración de tos tres Estados fuese realizable, ó 
no fuese un sueño filosófico como el de la paz 
universal, no iríamos á  buscar su sanción úni
camente en la Capital del Perú. N o era una 
asamblea constituyente ó  una Cámara legislativa 
la que podría sancionar el proyecto, sino un Con
greso Diplomático, compuesto de Altos Repre
sentantes de las tres Naciones, á  quienes no in
timidaría la amenaza de bayonetas de una de 
ellas. Otro designio oculto y  después tan osten
sible como sus resultados, obró poderosamente 
para la rebelión de las tropas colombianas.

El partido tenebroso que siempre amenazó 
la tranquilidad interior del P erú ; aquel á quien 
tanto temía el Congreso de 1825, horrorizado de 
tos inmensos niales que ya había causado á  su 
patria; aquel mismo partido, supo aprovecharse 
de este suceso, y  para encubrir sus miras ulte
riores, envía á  nuestras playas nuestros propios 
soldados para despedazar el seno de Colombia; 
horrible procedimiento que produjo la más ini
cua guerra!!! En este estado, un vil ambicioso, 
enmascarado con la falsa apariencia de virtudes
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que nunca poseyó, se presenta en la arena. El 
General Lamar, después de haber vertido la san
gre colombiano en Guayaquil, abraza la causa 
de los anarquistas del Perú, y vuela á consumar 
la traición, que por segunda vez lo hacia cóm
plice de los enemigos de su patria. N o será tanto 
para admirar su abominable conducta en el Perú, 
si observarmos atentamente la que guardó en los 
aciagos acontecimientos del año de 27 en Guaya
quil. El lenguage que usaba para con el go
bierno, mientras este le creía de buena fe; el 
manejo al mismo tiempo con el partido anar
quista; la connivencia con los rebeldes de la ter
cera División; y  últimamente su adhesión al 
partido enemigo de Colombia, le grangearon un 
gran séquito para hacerse nombrar Presidente 
del Perú, en circunstancias en que aparecía como 
prueba de eminente mérito su rencor á Colom
bia, y  sus deseos de venganza.

La seducción más descarada pervirtió al 
mismo tiempo los auxiliares de Bolivia; porque 
desgraciadamente no se pudo evitar el mal ejem
plo en la 3* División. La facción predominante 
del Perú, aprovechándose de esta baja intriga, 
intervino á mano armada en los negocios de su 
aliada, y  una traición le entregó el país y  sus 
leyes. Mas, tan luego como desapareció la bár
bara invasión, el pueblo recobró sus derechos

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



violados, y  la Constitución volvió á  radicarse 
con la sangre del infame que la había despeda
zado". Era casualmente la misma Constitu
ción, la que formaba quejas de los anarquistas 
del Perú. Jurada en Diciembre del año de 26, 
fue hecha trozos en Enero del año inmediato, 
como destructora de las garantías públicas. Se 
convocó por tanto un Congreso Constituyente, 
que á dar una nueva Constitución, tuvo que vio
lar uno de sus artículos, conservando en la Pre
sidencia de la Nación á  un hombre que carecía 
de la primera cualidad, como era la de haber na
cido en el Perú. Tres años van pasados, sin que 
haya podido constituirse el país, sin contar con 
el escándalo de la guerra y  las tristes consecuen
cias de la ambición, que trastornó la paz y  la 
quietud, que disfrutaba bajo la misma Consti
tución, que es hoy el encanto de Bolivia.

N o mencionaremos aquí los ultrajes que el 
Gobierno del Perú hizo á  Colombia durante la 
administración del General Lamar, porque nunca 
pudiéramos acabar refiriendo los enormes aten
tados, que se han cometido á nombre de un pue
blo hermano, deudor nuestro de inmensos bene
ficios; baste citar solamente que el Código de 
las naciones, en que están inscritos los derechos 
de los pueblos civilizados, ha sido violado más
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de una vez por aquel gobierno. N o contento con 
la sedución de nuestras tropas, con la violación 
manifiesta de un tratado de paz y  amistad ante
rior á estos sucesos, con los insultos y  desaca
tos dirigidos á nuestro Encargado de negocios, 
con la negra perfidia de hacer despedazar los 
Departamentos del Sur por nuestros propios 
soldados, y  enviando un Ministro de paz, con la 
más escandalosa mala fé para inducir los colom
bianos á la guerra civil, no contento con tantos 
elementos de discordia sembrados por todas es
tas arterias: invade y  saquea nuestras costas, 
bloquea nuestros puertos, arma un Ejército y  
penetra hasta el corazón de nuestras provincias 
limítrofes. El grito de sorpresa y  de venganza 
hirió á  nuestros bravos en lo íntimo del alma, 
y  cuando apenas pensábamos en defendernos, la 
ignorancia del Caudillo enemigo puso en nues
tras manos su suerte y  su Ejército. Mas, debi
mos recibir aún otra lección que nos filé muy 
costosa y  sin provecho. Dada la batalla de Tur
quí, en que el Ejército del Perú pudo haber con
cluido de una vez, sin otro sacrificio nuestro 
que el de haber ahogado el General Sucre por 
algunas instantes más su inmensa generosidad; 
después de algunos actos de un atroz vandalis
mo por parte de los Peruanos: detiene el Vence
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dor el ímpetu de sus soldados, y  ofrece á los 
vencidos una honrosa capitulación.

El tratado de Girón no fue de modo alguno 
un grande acto de política de parte del Gefe Co
lombiano, porque no podría caber en la posibi
lidad de los aconlecimentos humanos el tras
torno de conciencia, cuando el enemigo había 
siempre marchado por las sendas de la mala fé; 
él fue solamente efecto de aquella generosidad 
que es hija de las almas grandes, cuando llega 
el momento de la venganza; pero sí: lo fue por 
parte del Caudillo Peruano, que estrechado en
tre la muerte y  la deshonra, ratificó el tratado 
con una implícita restricción. Salvo ya de la 
suerte de caer en nuestras manos, pero sin es
peranzas de tentar otro combate; busca nuevos 
medios de entretener la guerra, que no era objeto 
de interés nacional sino de particulares resenti
mientos ; fue por tanto violado escandalosa
mente el tratado de Girón :4* la plaza de 
Guayaquil fué conservada pérfidamente y  la 
guerra continuó en aquel Departamento con un 
furor inédito.4* Se repitieron los asesinatos, 
los incendios; el Ministro de Colombia, en la 
asamblea americana fué detenido prisionero á 
su arribada á aquella plaza, y  últimamente se
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preparaba otro Ejército que debía emprender 
nueva invasión.**

En este estado llega al Sur el Libertador, 
cuando el enemigo no daba la menor esperanza 
de un honroso acomodamiento; ya se habían ago
tado los medios de la persuasión más amistosa 
y de la reconciliación más fraternal, todo era en 
vano, y  no quedaba otro arbitrio sino el de las 
armas. Sin embargo, tienta de nuevo los medios 
rechazados, y  hace nuevas ofertas al enemigo, 
que desoye por segunda vez el grito de la paz. 
Era pues forzosa la guerra, y  las operaciones 
continuaron, mientras tanto que la estación per
mitía estrechar al enemigo, cuya ruina inevita
ble debía pesar solo sobre su Gefe. Empero, ya 
no era posible al General Lamar ocultar por 
más tiempo sus miras al pueblo peruano; los 
mismos á quienes él pudo fascinar por algunos 
meses habían perdido la esperanza de hallar en 
aquel Gefe las cualidades de que le creían ador
nado; aunque en muchos abundase el odio 
contra Colombia, no hubieran jamás empren
dido una guerra, cuyo resultado no podría ser 
feliz sin los acontecimientos que se prometía el 
General Lamar, ya por medio de sus parientes y 
amigos en Guayaquil, ó  ya por los mismos des
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naturalizados Colombianos, que se propusieron 
despedazar á su patria por innobles resentimien
tos. Conociendo los Peruanos la falsa posición 
en que los había colocado aquel Gefe, volvieron 
sobre si y  cortaron de un golpe la cabeza de la 
hidra infernal que los había engañado. Ese 
nuevo transtorno evitó muchos males.

Separado en fin Lámar de la Presidencia 
del Ejército y  del Perú, sucedió, como era de 
esperar, á la crisis violenta otra crisis de espe
ranzas; pero, cuando estos sucesos debían au
mentar las nuestras, mucho más por la próxima 
llegada al Pacífico de fuerzas marítimas supe
riores á  las del enemigo, se aprovechó el Liber
tador de esta agitación, no para sacar partido en 
la guerra, sino para promover la p a z; no para 
excitar nuevos odios y  nuevos resentimientos, 
sino para amortiguar los ya inveterados y  hacer 
revivir la calma y  la tranquilidad, que habían 
desaparecido por repetidos actos de abomina
ción. En efecto, envía á  Lima un Edecán para 
felicitar al Gefe Supremo provisorio, y  un Emi
sario al Cuartel general del Ejército del Perú 
establecido en Piura, con el objeto de negociar 
un armisticio hasta obtener contestaciones deci
sivas sobre la continuación de la guerra, ó hasta
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celebrar la paz. Entretanto recibió del General 
Gamarra, sucesor de Lomar en el mando del 
Ejército, una invitación para suspender las hos
tilidades á consecuencia de orden expresa del 
gobierno provisorio del Perú." ‘‘Desde en
tonces comenzó a rayar la aurora del 22 de Sep
tiembre, día de paz y  de gloria para dos pueblos 
hermanos, en origen, en sangre y  en interés".

Ya se creían disipados los ominosos re
cuerdos de las diferencias suscitadas por el in
truso Ge fe peruano, cuando el tratado de armis
ticio celebrado en Piltra pudo renovar las he
ridas de Colombia, que aún vertían sangre. Por 
cierto no habría obtenido la ratificación del Li
bertador, “á  no haber estado resuelto á  dar la paz 
á ambas Repúblicas, y  á anegar en un océano de 
generoso desprendimiento y  de amistad perfecta 
los resentimientos nacionales, los enconos del 
amor propio, la sangre, enfin, de las victimas 
inmolados por el orgullo más necio". Ratificado 
pues el armisticio, cesaron las hostilidades: el 
Departamento de Guayaquil fué evacuado por 
las armas peruanas: nuestras costas franquearon 
el comercio: y  el Libertador se ocupó en culti
var las relaciones políticas entre ambos Go
biernos.
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La Nación Pentana salía sin duda de la 
más abyecta presión, cuando vuelta en sí oyó 
los gritos de su propia conciencia. Un gobierno 
puramente nacional no podía desatender al voto 
general pronunciado por la paz, y  por la injus
ticia de la guerra, rotos los vínculos que encade
naban la opinión, se pronunció esta de un modo 
positivo sobre los motivos de una lucha que no 
era nacional; Colombia fue vindicada y  el Li
bertador recibió del Gefe del Gobierno provi
sorio los testimonios más honrosos en cuanto á 
la pureza de sus intenciones." "La paz era el 
instinto de ambas naciones, y  antes de transigir 
sus diferencias el gobierno del Perú correspon
dió del modo más solemne á  las demostracio
nes de amistad con que el Libertador acababa 
de convidarle. Llegaron á desaparecer hasta las 
desafecciones y  antipatías que engendra la mis
ma revolución".*

Avenidos los intereses, era la paz la mejor ga
rantía para nuestras diferencias; pero la guerra 
había despedazado el convenio preexistente, y 
era menester arrojar los fundamentos de trata
dos ulteriores. En efecto se celebró un tratado, 
en que solo se consultaron los principios conser
vadores de la paz, como testimonio irrefragable 
de que ni el Libertador, ni Colombia habían
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querido jamás descargar de buena voluntad el 
azote de la guerra sobre sus hermanos." Co
lombia lia desistido generosamente de los dos 
grandes puntos, que podrían excitar la discor
dia entre pueblos colindantes y  envueltos en ne
gociaciones fiscales; ella no ha insistido en in
corporar á su territorio el que le correspondía 
por antigua posesión, y  ha sometido la satisfac
ción de su deuda á la buena fé del pueblo pe
ruano; últimamente “el tratado puede mirarse 
como el monumento erigido á la tranquilidad de 
dos pueblos soberanos y  independientes”. A l 
ratificarlo, el Libertador se ha inundado del 
gozo más puro que ningún mortal ha podido 
experimentar: ha sellado la paz perpetua entre 
Colombia y  el Perú, ha abierto á ambas Repú
blicas los senderos de la prosperidad: ha col
mado sus votos; y  ha correspondido á la ilimi
tada confianza con que la nación le honró al 
encargarlo de sus destinos.

Pudo acibarar por algunos instantes los 
gozos de la paz la pérfida conducta de un va
liente General, que en medio de la próspera for
tuna cavó el abismo de sus días. Antioquia fué 
el teatro de su loca temeridad: un solo combate 
decidió de su suerte, legando á su familia la
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desolación y  el luto, y  al Libertador un nuevo 
triunfo, confesándose al morir culpable de trai
ción y  de ingratitud. Su hermano, deudor al 
mismo tiempo de inmensos beneficios, y  cóm
plice del mismo crimen que acarreara muchas 
victimas inocentes, recibió de manos del Liber
tador la redención de su culpa por premio de 
su perfidia; y  la Provincia de Antioqtiia, nueva
mente agradecida, expresa los sentimientos de 
la vergüenza y  de la confusión, que es consi
guiente a nuevos beneficios después de la ingra
titud."

La defección del General Córdova puso en 
movimiento muchos cuerpos del Ejército del Sur: 
la paz con el Perú hacía innecesario el que es
taba reunido en los Departamentos meridionales, 
y  el Libertador dió orden para devolver al 
Norte una parte de aquella fuerza, reduciendo 
el resto a simples guarniciones; entretanto pro
curó metodizar su administración; y  se dieron 
reglamentos para precaver las dilapidaciones de 
sus fondos, y  para plantear un sistema de con
tabilidad. Mas, al llegar á Quito, observó el Li
bertador que el cuadro que presentaban las pro
vincias del Sur era el más lamentable; la guerra 
había hecho desaparecer hasta el miserable sis
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tema de rentas que existía anteriormente; las 
leyes y  decretos de la República habían caído 
en desuso, y  tuvo que aplicar determinados 
remedios contra los males conocidos”. El Liber
tador creó por su Decreto de 17 de Abril una 
junta provisional de Distrito, compuesta de 
Diputados por los tres Departamentos del Sur, 
para que en uso de Derecho de petición, propu
siese al gobierno las reformas que estimase con
veniente. En consecuencia han tenido lugar 
varias resoluciones, á  beneficio de las cuales se 
ha mejorado en mucho la suerte de aquellos 
pueblos.”

Conseguidos los grandes fines de reconci
liar los Colombianos entre si y  con los extran
jeros, que han sido las miras cordiales del Li
bertador en 1829; provocada la nación a emitir 
sus sentimientos políticos y  á  expresar su vo^ 
luntad soberana, le restaba reunir é instalar el 
Congreso que debía constituir á  Colombia so
bre los únicos fundamentos capaces de asegu
rar la dicha de las naciones: paz, orden y liber
tad. La dignidad nacional exigía por esta vez 
que viniese á la Capital á  presidir la instalación 
de la asamblea; un noble presentimiento le es
timuló a dar antes un paso que le honrará eter-
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namento. (* )  Quisiéramos presentar al mundo 
la bella imagen de un corazón desinteresado, de 
una alma sin ambición, pero aún no es llegado 
el tiempo, en que pueda disfrazarse este mis
terio, (* * ) sin que por su desenlace se afecte la 
delicadeza de algunos hombres, á  quien no es 
justo menoscabar. En tales circunstancias, el Li
bertador exitó en su final resolución, hasta que 
los votos del Consejo de Ministros y  de casi todos 
los Representantes le hicieron venir á la Ca
pital y  presidir el grande acto de la instalación 
del Congreso.

N o  era en medio de la calma que se iba á 
echar los cimientos de la tranquilidad pública;

( • )  AI v o lv e r  ol L ib e r ta d o r  ilol H ur, su p o  p o s iti
vam ente en PopnyAn quo el CoiiboJo «lo M inistros 
tra b a ja b a n  un  plnn «lo C onstitución, en  que «o lnnw»- 
biin los c im ientos «lo ln a n a rq u ía , con ul ob jeto  «lo 
o fre c e r lo  a l  C o n g re so  A n o m b ro  de l i lo b ie rn o , p u ra  
bu aprobación  6  reyeccIOn. ( • • )  K l L ib e rtad o r no  pudo 
c o n te n e r  ln  In d ig n ac ió n  u l v e r  «iue He a b u s a b a  a s i  do 
bu ausenc ia  p a ra  un  pnHo <iue 01 c re ta  a ten ta to r io  A la 
so b e ran ía  nacional, 0 Inm ediatam ente oficio a l  C«m- 
Bojo, d e sa p ro b a n d o  b u  c o n d u c ta  y  p ro h ib ie n d o  todo 
a c to  q u e  t r a s p a s a s e  e l o b je to  d e  bu I n s t i tu to .  E s to  
causO po r fin  la  disolución del Consejo «le un  modo 
«luo acab o  do o ch a r po r t ie r ra  oí edificio  social. 
E s ta  no tu  oficial se r ía  po r hI so la  la  m ejor dofonBn 
d e l L ib e r ta d o r ;  s i el h u b ie r a  c o n se n tid o  en  p u b li
carla . —  ( N o t a  d o  A b r e n  y  U n í a . )

( • • )  V alga  la  p a ra d o ja  del au to r. —  ( N o t a  d e l  
d o c t o r  C a r b o n c l l . )

( • • )  Quiso «lecir “ n u lidad" . —  fiVofa d e l  d o c t o r  
C a r b o n c l l . )
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la acta de Caracas había dispersado los elemen
tos de la estabilidad futura. Sin embargo, el 
Libertador no desmaya, instala el Congreso, le 
dirige nn mensage precioso, lleno de luces y  de 
experiencia"; ataca de raiz los vicios de la 
sociedad y  pide instituciones adecuadas á  la 
dignidad del genero humano y  compatible con 
la naturaleza e índole de los gobernados: pide 
instituciones que den respetabilidad y  fuerza 
al gobierno y  garantías positivas á  los ciudada
nos. N o se le ocultan al mismo tiempo las miras 
de los que habían pervertido á  Venezuela; él 
ve más lejos los resultados de partidos que se 
odian y  se detestan; el pueblo es la víctima que 
el Libertador desea ahorrar del inmenso sacri
ficio de la guerra civil; olvida los ultrages que 
no pueden ofender al inocente; denuncia á  sus 
calumniadores, y  desea volar al punto, donde 
quería inmolarse salvando á  sus conciudada
nos." Noble y  generoso empeñol 11 A l con
templar la mediación del Libertador por la tran
quilidad de Venezuela, y  la conducta del Con
greso en los medios adoptados para una frater
na^ reconciliación, no hay hombre, por desnatu
ralizado que sea, que no se sienta sobrecogido 
de una doble admiración.

En medio de tanta agitación, el Libertador 
sufría horriblemente, y  era natural que el estado
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de su salud se debilitase a punto de no poder 
consagrarse al trabajo que demanda el despacho 
del Ejecutivo, y  delegándolo en manos del Pre
sidente del Consejo de Ministros, se dio al 
sufrimiento y  al pesar”. En este estado co
menzó una nueva época, cuya historia ocuparía 
muchas páginas; ella será el objeto de otra me
moria consagrada á la permanencia del actual 
Congreso en Bogotá, á sus deliberaciones, y  á 
los sucesos que más han influido en sus debates. 
Después de haber recorrido de paso los hechos 
más notables de la vida pública del Libertador 
hasta el último acto de su administración, queda 
un vacío en la memoria que no es fácil de llenar 
sin la comparación de otros hechos y  de otros 
hombres; parece que cada acto suyo recuerda 
otro acto semejante, y  al alma entretenida en 
comparar ¿ qué halla? Disparidades, deseme
janzas; el reverso de su medalla. E l orgullo de 
facción se ha envanecido en declamar: tiranía! 
usurpación l cuando la América toda desmiente 
su grito. Bolívar ha reunido en Colombia cuatro 
asambleas constituyentes; sostuvo una en el 
Perú y  reunió otra; convocó la primera de Bo- 
livia y  jamás suspendió siquiera por algún tiempo 
las secciones de ninguna. N o hay cuerpo legis
lativo que no haya hallado en el Libertador
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sumisión y  respeto por sus deliberaciones; aún 
mismo cuando los partidos han querido despe
dazar la soberanía, él se ha siempre puesto del 
lado de la voluntad general; actualm ente.. .  mas, 
no: esta época le hace más honor que todas las 
de su vida.

¿Q ué puede oponerse á su conducta? En  
América como en la Europa la causa del género 
humano no ha tenido un defensor igual. Cada 
pueblo'americano es un elogio del General B o
lívar, porque en el cuadro de sus calamidades 
se le vé, por el reverso j¡ qué contraste!!! 
Itúrbido deshace la asamblea que le invistiera 
de la púrpura imperial: Riva Agüero destruye 
la que le honró con el bastón de M ariscal: en 
Chile se atenta á  mano armada contra las delibe
raciones del Congreso y  se dispersan sus miem
bros: en Buenos Aires no hay seguridad en el 
Santuario de las leyes y  de. la majestad del 
pueblo: en Guatemala los mismos funcionarios 
atacan el principio de su autoridad y  la fuente 
de su poder: en Bolivia se vió amenazada la 
asamblea y  los Representantes del pueblo perse
guidos como malhechores: en Brasil el monarca 
más liberal de la tierra, el creador y  fundador 
de un imperio popular, el primero que teniendo 
en la mano la diadema, la arrojó de si para re
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cibirla de la nación, destruyendo por este noble 
ejemplo el gran dogma de la legitimidad que no 
viniera del pueblo; e se  mismo monarca, profe
sando los principios que combaten toda usurpa
ción tiránica, disolvió en 1823 la primera asam- ■ 
blca constituyente, aunque diera con otra mano 
una Constitución más liberal.

Pueblos de América, que gemís bajo la 
cuchilla de los ambiciosos 1 decidid sobre el 
lugar que debe ocupar el Libertador de Colom
bia entre los bienhechores del género humano. 
M éjico, Guatemala, Chile, y  Buenos Aires 
¿en dónde están los monumentos de vuestros 
hechos ¡lustres? Confundidos en el horror de 
la monarquía, los cubren las cenizas de vuestras 
víctimas; La suerte de la América, encadenada 
por las manos^del destino, nos arrastra podero
samente por la maligna influencia del mal ejem
plo. La demagogia se ha conspirado por todas 
partes para confundir los héroes con los malhe
chores, la virtud con el vicio, > el desprendi
miento con la usurpación; mas, si la justicia no 
está proscrita de la tierra; si los hombres no 
están todos condenados á la reprobación, es 
menester que  ̂ aún exista un átomo de luz, que 
dejé ver por* entre las tinieblas de las pasiones 
cuanto importa á  los pueblos de la América la 
causa del General Bolívar; desgraciadamente es
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el único blasón de que podemos gloriarnos hasta 
ahora para legitimar la más noble, la más justa 
de las Causas, la I n d e p e n d e n c i a . ( (•) * * )

-■ F IN  DE LA 2 .“ PARTE

Nota
La documentación que acompaña á esta me- 

.moria, llena por sí sola dos gruesos volúmenes en 
cuarto mayor, y  por esto preferimos dar sim
plemente un Indice de los documentos, extrac
tando su contenido y  referiéndonos al origen de

( • )  L a  segunda d ic tad u ra  del L lbo rtado r perto- 
noco, propiam ento, a l ocaso da bu vida pública. Pnrécerno 
curioso ol siguiente Juicio que copiado dol J fon lfeu r del
15 do octubre do 1828, traduce  el D i a r i o  F lum inense y a  
citado, en su edición del SO de  diciem bre del m ism o a f lo : 
"S in  du d a  la  nn turnlozu fue liberal con e l D ic tad o r; 
s in  em bargo, su c a rre ra  po lítica comenzó ta rd e :  ól ten ia  
lo m enos SO años y bu vida  an te r io r  no e s tab a  ¡iroparada 
lia ra  el g ran  papel que Jo e stab a  destinado . E ra  un  mozo 
rico, en treten ido  con sus  p laceres, apasionado  por las 
m ujeres, con m ucho fuego y  m ucho esp íritu , pero  altivo  
o Imperioso. E l ejorelelo del poder m ilita r no dobla 
d eb ilita r e s ta  inclinación. Sus profesiones do fe  liberal 
h an  nido a lg u n a  voz e x a g e ra d a s ; maB ól h a  dem ostrado  
quo cuando lo dp ja  cuenta , no la  escondo. Com parem os 
las  prim eras  Uncus de su m ensaje  a  la  Convención con 
el buen acogim iento quo 61 h izo a  los d isidentes do 
aquolln A sam blea y sus  respuestas  a  la s  au to rid ad es de 
BogotA. Todavía  B olívar es un hom bro superio r, y  na  es 
Imposible quo en el fin  de su c a rre ra  -se lo decreto el 
titu lo  do G rando". —  (Ñ o la  del d o c t o r  C a r b o n a U J
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donde los sacamos. Preferimos igualmente hacer 
mención de la Gaceta de Colombia, porque 
siendo un papel periódico, ha podido circular por 
muchas manos, y  porque esta Gaceta ha tenido 
siempre el carácter oficial, muy principalmente 
en tiempo de la administración del general San
tander, en cuya época era él mismo quien la reeli
gía (* * ) ; sin embargo de que estos mismos do
cumentos se hallan todos insertos en la excelente 
obra, publicada en Caracas por una sociedad de 
hombres ilustres y  patriotas probos, con el título 
de —  “Colación de Documentos relativos á la 
vida pública de Libertador de Colombia y del 
Perú, Simón Bolívar, para servir d la historia 
de la Independencia de Surantérica" —  Impresa 
por los hermanos Devisme.

„ *
*  *

In d ic e  do los d o c u m e n to s  ju s t i f i c a t iv o s ,  q ue  acom- 
parta» la  2 * p ar te  d e l  r e s u m e n  h is tó r ic o  del 
p er ío d o  de  la  ú l t im a  D ic tad u ra  d e l L ib e r ta d o r

N.° 1 — Gaceta do Colombia de 13 do Febrero 
de 1825 n.° 174, a r tic u lo  —  H o n ra  v  g r a t i tu d  a l Ge
n e ra l B o l ív a r  —  publicado á  consecuencia do los 
docum entos que ol L ibertador envió al gobierno

{ • • )  Quiso dec ir " red n e tn r" . —  ( N o t a  d e l  d o c t o r  
C a r b o n c l l . )
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para que Iob denunciase al Congreso, A fin  de que 
los H epresentantes estuviesen A la  m ira  do la s  su 
gestiones do los enem igos do la  A m érica. El Ve. 
Presklento en  efecto los pasó al Senado por la  Se
c re ta r la  do Relaciones E x terio res en  n o ta  de 31 
do E nero — Gaceta de 13 de Marzo dol m ism o uño, 
n.° 178 —  G aceta do Colombia de 30 de Ju lio  do 
1S20, u.° 250, articu lo  —  N u e v a  p ru e b a  d e  R e p u b l i 
c a n ism o  —. El L ibertador envió desdo L im a a l Vo. 
P residente do Colombia una representación  dol Ca
p itán  Machuca, en  la que lo duba el tra ta m ie n to  
de M ajestad, á  flu do que fuese juzgado conformo 
A O rdenanza; porquo, conocloudo personalm ente A 
M achuca, Bubíu que aquello  no o ra  efecto de igno
rancia  ó do sim plicidad. E l Ve. P residen te mundó 
on consecuencia encausar al referido  CapItAn que 
Be hallaba en  Quito, con fecha do 21 do Ju lio  dol 
mismo año do 20.

N.° 2 — Gaceta do Colombia de 7 de M arzo de 
1830, n." 455. Contieno —  la  p rim era  resolución 
Inédita  por la  cual el p rim or Congreso C onsti
tuyente dol P erú  ra tificó  cuanto hab la  hecho el 
L ibertador, du ran te  el tiem po de su m andado d icta
to ria l; fechada on L im a A 15 de Febrero  de 1825.

N.“ 3 — G aceta de Colombia do 8 do Mayo do 
1825, n.° 187, contieno dos D ecretos del Congreso 
C onstituyente del P erú  do 10 y  12 de Febrero  del 
m ism o año do 25. E n el p rim ero  se am plía por mAs 
tiempo al General B olívar el m ando Bupremo do 
la  República, h asta  la  reunión  dol Congreso que 
proscribo la  C onstitución: on el segundo so le conce- 
don mil honores y  recom pensas personales, asi 
como A los vencedores de Ayacucho. G acota do Co
lom bia do 3 do Ju lio  del m ism o año n.° 194. —  Dos 
Decretos do 10 de Febrero  del m ism o año, votando
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amboB acción de gracias A nom bre de la  nación, 
a s i al L ibertador, A quien llam an P adre  y  Salva
dor del P erú , como al Congreso do Colombia por 
haber perm itido al mismo L ibertador el Ir A en
cargarse do salvarlo.

N.° 4 —  El voto do Vonozuela, o colección do 
ac tas  y  R epresentaciones de las Corporaciones ci
viles y  m ilitares, y  padres do fam ilia de Iob D epar
tam entos do Vonozuela, M aturín y  Orinoco, d irig i
d as  A la  Gran Convención do Colombia, A S. Ex." el 
L íbertador-P residenlo sobro roformnB. Im preso on 
Caracas on 1828 — un tom o conteniondo 101 uctas 
y  R epresentación; las m ism as que tam bién se 
hallan  en  el tom o 13 do los docum entos do la  vida 
pública del L ibertador, Impreso en Caracas.

N.° 5 —  La ú ltim a pieza que contiene el tomo do 
ac tas  que so ti tu la  —  El voto do Vonozuela —  os 
la  comunicación del Jefe  Superior do Venezuela A 
los R epresentan tes del pueblo on la  Convención 
nacional, rem itiendo las peticiones an te rio res , con 
focha 15 do Marzo do 1828 en Caracas.

N.® G —  C ircu lar del Secretario  General dol 
L ibertador, on G uayaquil, en 31 do Agosto dol año 
de 1829, A todos loa Prefectos D epartam enta les; la 
que llegó A m anos del G eneral PAez, an tes que la 
dol Secretario  del In te r io r; y  como no so h a lla  im
prosa, la  insertam os aqu í, y es como sigue —  R e- 
PÚI1LIOA DB Coi.OMIlIA —  SeCIIETAUÍA GENERAL ME 
S. E . el L jdeutadoh. —  Cuartel General en 
Guayaquil A 31 de Agosto de 1829 —  19* —  Al 
Sa. P refecto del Departamento  de . . .  —  S eñor — 
“ Al aproxim arse la  reunión  del Congreso, que debe 
" f ija r  de un modo perm anente los destinos de Co- 
"lombia, ol gobierno p a rtic ip a  del deseo de verla 
"co n stitu id a  co n fo rm o  a l i n te r ó s  g en e ra l,  ti la s  con-
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"ucnienclas prácticas y  <1 las c irc u n s ta n c ia s  p rop ias  
“d e  ia s  loca lidades, d e  las co s tu m b re s  y  d e  la  c i• 
“ vlU sac lón . Pero, por m ás que los elegidos del 
"pueblo merezcan lu confianza de bus com itentes; 
"por m ás que el gobierno y la nación, Identificados 
"por bus sentim ientos en  favor del acierto , rodeen 
"con todo el poder morul á  la  augusta asamblea 
“ constituyente: los votos de aquellos podrán des
a l a r s e  do la  voluntad do las Provincias que re
p re s e n ta n , bí no so les Instruye, y  si no se les mu- 
“nlficstan explícitam ente sus opiniones. E n  conse
c u e n c ia , es  u n  d e b e r  d e l g o b ie rn o  e x c i ta r  d la na- 
“d ó n  p a ra  q u e  ¡ ironunc ie  s u s  vo lu n ta d es , de las 
“cualoB vdn A ser el órgano los R epresentantes del 
"pueblo. Calmadas las facciones y  suspendidas las 
"hostilidades con ol Perú, h a  llegado el momento 
“do ocuparse exclusivamente del pacto social, y  do 
“la  balanza do Iob poderes políticos. Jam ás pudiera 
"lincorse mejor uso do la Im prenta que empleán- 
“ dola, no  e n  e n ca d en a r  la  opinión, s in o  en  m a n ife s -  
" ta r  fra n ca  y  llb c ra lm c n tc  e l s e n t i r  n a c io n a l con 
"respecto A la form a do gobierno, al código quo 
"debe establecerse, y al nom bram iento del Gofo 
"de la adm inistración. El L ibertador-Presidente 
"quo Bolo bo encargó provisionalm ente del mando 
“supremo p ara  sofocar la anarquía y restablecer 
“la  paz de la República, no om ite nada do cuanto 
"puede proporcionar la  Ilustración del Congreso 
“ sobre los deseos del pueblo Colombiano. Y habien
d o  amplindo por el Decreto órganico el derecho 
"de petición, on n ingún cobo puedo sor m ás ú til y 
“aú n  necesario su ejercicio que en esto, e n  q u e  la s  
"a sa m b lea s p r im a r ia s , cu erp o s co leg iados y  athi 
‘‘«imples CHuíiadanos, d eben  p ro n u n c ia rse  fo r m a l  y  
‘‘so le m n e m e n te . No teniendo el L ibertador ninguna
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"m ira  personal, re la tiv a  A la  n a tu ra leza  del go
b ie rn o , n i la  adm in istrac ión  que debe presidirlo, 
• • to d a s  la s  o p i n i o n e s  p o l í t i c a s ,  p o r  e x a g e r a d a s  q u e  
" p a r e z c a n , a e r d n  i g u a l m e n t e  b i e n  a c o g id a s  e n  e l  
' • á n im o  d e  8 .  E x . “,  c o n  t a l  q u e  e l l a s  's e  emitan c o n  
“ m o d e r a d a  f r a n q u e z a ,  y  q u e  n o  sean  c o n t r a r i a s  A 
“l a s  g a r a n t í a s  i n d i v i d u a l e s  y  á  l a  i n d e p e n d e n c i a  
“n a c io n a l .  E n esta v irtu d  tengo orden do S. Ex,* 
“ p a ra  decir A V. S.* prom ueva en el D epartam ento 
"do bu m ando el e sp íritu  público, convidando A Iob 
“Ciudadanos A que m anifiestan  bub opiniones acerca 
“ do Iob suJotoB que deben ocupar la  próxim a re
p re se n ta c ió n  nacional; y a  sea  por medio do la  
"prensa , ó y a  por cualqulora o tro  no prohibido es
p e c ia lm e n te . Con eBto m ism o In ten to  re p etiré  A 
“V. S.* que los Colegios E lec to rales pueden d a r ó 
“re m itir  sus Instrucciones A sus apoderados en Con- 
“ greso, y  aún  elevar bus peticiones A la m ism a 
"asam blea. V. S.* se servlrA  hacer publicar, Im
p r i m i r  y  c irc u la r’ oBta no ta , sin  perju ic io  de las 
“ invitaciones que V. S.‘ q u iera  ro ite rá r  en  obser
v a n c ia  de es ta  disposición de S. Ex.* —  Dios 
"guarde a  V. S.* —  J o s é  D . E s p i n a r .  —  Es copia — 
"E sp in ar.”

N.° 7 —  G aceta de Colombia do 25 do Octubre 
do .1829, n. 43G; contiene la  c irc u la r del S ecretario  
del In te r io r  A los P refectos D epartam en ta les con 
fecha de 14 de O ctubre del miBino afio; es casi la  
m ism a que la  a n te rio r con pequeñas m odificaciones.

N.", 8 —  P a ra  el ac ta  de C aracas de 20 de No
viem bre del año próxim o pasado s irv ie ro n  de con
siderandos algunos ca rtas  p artic u la res , tan to  del 
L ib ertad o r como del G eneral U rdaneta , y después 
so publicó o tra  del G eneral B rlceño Méndez al Ge
nera l Berm údez; cuando n inguno do estoB había
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dado h asta  ahora (con sobrado m otivo p a ra  ello) el 
escándalo de la  Violación m ás a troz de la confidencia 
epistolar.

N.® 9  —  Gaceta do Colombia de 13 do Diciem 
bre  do 1829, u.® 443. —  Oficio del G eneral Páez al 
Secretario  do la  guerra  de 9 de N oviem bre del 
mismo aüo, en  contestación á  la  n o tic ia  de la  re
belión del G eneral Córdova. Todo esto oficio  gb 
muy interesante.

N.° 1 0  — G aceta de Colombia de 10 de E nero , 
n.® 4 4 7 .  —  o tro  oficio del m ism o G eneral á la  m ism a 
Secretaría , dando parto  de las  ac tas  de C aracas de 
25 y  2G de Noviem bre, y  expresando do a lgún  modo 
sus designios de sostener la  separación, que é l crée 
Inevitable.

N.° 11 —  El 24 do D iciem bre fueron  encerrados 
muchoB individuos do Caracas po r un llam am iento  
oficial, con el objeto do sac a r una con tribución  p a ra  
hncer la  gu erra , pero, como alguuoB se iiegasen 
ab iertam ente -á c o n trib u ir parii ta l fin , quedaron  
arres tados en ol mism o lu g ar, h a s ta  que por la  
noche tuv ieron  que ceder, y  ofrecieron  a lg u n a  cosa 
para poder conseguir la 'l ib e r ta d .  El 23 de Febre ro  
Be exigió forzosam ente á  los com prom etidos la  cuota 
en efectivo, que hab ían  ofrecido v o lu n ta r ia m e n te  
con una lanza al pocho. ¿Qué especie do g u erra  será  
e s ta ?  No será  por c ie rto , la  civil, porque el Ge
nera l Páoz sabe m uy bien q u e  no 7my g lo r ia  a lg u n a  
q ue  e sp e ra r  ú e  s u s  r e s u l ta d o s  —  i ¡ que descaro 1 i 
que Im pudencia ! II

N.® 12 —  Gaceta de Colombia de 21 do F e b re ro - 
de 1830, n.° 453. —  C ontiene el D ecreto del G eneral 
Páez de 13 de E nero  de este año dado en  C aracas, 
en que nom bra los S ecretarlo s del D espacho, y  di-
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vlde los negocios del nuevo gobierno, de que él Be 
encarga do la  dirección, en v irtu d  de lo que él 
Huma p ronunciam iento  d e  lo s  p u e b lo s  d e  V e* 
nczitc la .

N.° 13 —  Gaceta do Colombia de 27 de Diciem
bre do 182D, n." 445. —  A cta que celebró el Colegio 
electoral de Venezuela en  Caracas ó 3 de Ju lio  do 
1820, por la  que eleva ni próxim o Congreso Consti
tu y en te  los votos del pueblo venezolano, contenidos 
en seis artícu los.

N.° 14 —  Bu un convite que dló la  M unicipa
lidad do Caracas al L lbortador el d ía 13 do Enero 
de 1827, el G eneral Páoz ofreció el Bigulente b rin 
d is. —  "Sonoros: perm ítasem e ex p resar un sentl- 
"m len to  do orgullo . Señores: el L lbo rtador lia col- 
"m ado la m edida do su s  beneficios, do mi g loria, y 
"b a s ta  la  do su poder; y a  no puede hnlagnrm o mrts: 
"m e ha dado la  Espada con que h a  libertado  un 
“ mundo. Si la  do Federico, que no hizo mós que 
"defender su h erencia y  u su rp a r ln agona, pudo ser 
"u n  presen te  inestim able p ara  el Soberano do la 
"E u ro p a ; que d iré  yo ul v er en m i poder la  espada 
“de te r ro r  p a ra  los tlrnnoB, la  espada reden to ra  del 
"genero  hum ano? ¿E n tro  las dádivas de ln tie rra  
“ha habido  una, p odrá  haber a lguna de valo r igual? 
"B olívar m ism o no puedo darm e m ás. Y ¿qui' uso  
“h a ré  y o  de e s ta  E s p a d a t  C óm o c o n se rv a r le  su s  
“ la u re le s , s u  g lo r ia  y  s u  honor s in g u la r  f  E lla  cen
t u p l ic a  m is deberes: m e pide fuerzas que bóJo 
"B o lívar tiene. E lla  m e contunde. i J |L a  Espada 
" re d en to ra  de los h u m an o s!!! Pero, 611a en mía 
"manOB ?io se rá  ja m d s  s ino la  E sp a d a  d e  B o l ív a r :  
" s u  v o lun tad  la d i r i j a ;  m i  b razo  la  l lc v a ró . Antes 
"pereceré cien veces, y m i sangre toda se rá  perdida,
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“que esta espada salga de mi mano, n t a te n te  ja m á s  
ua  d e r ra m a r  la  sa n g re  q ue  h a s ta  ahora  ha  liber
a l  ado ."

N.° 15 —  Gaceta de Colombia de 14 de Febrero 
de 1830, n.° 462. —  Contiene la  ca rta  del General 
Brlceílo al General Bérmudez do 18 de Octubre del 
año an te rio r, pidiéndolo bu opinión sobro el nuevo 
proyecto de M onarquía. E sta  ca rta  no pudo tener 
contestación, porque el General Briceüo so vino al 
Congreso, y so Blguleron inm ediatam ente después 
los sucesos do 2G de Noviembre.

N.° 1C —  Gaceta do Colombia do 10 de Septiem
bre do 1 8 2 6 , n.° 255 —  articu lo  —  S em e ja n z a s  —  
“Repasando la h is to ria  de nuestra transform ación 
“ política, tropezam os con un gobierno supremo de 
“Vonezuela, quo al principio del nüo de 1817 so 
“erig ió  en  Cariaco, provincia do Cumuná, para 11- 
“b ertn r el pueblo vonezolnno del yugo do la admi- 
"n istraclón  del General Bolívar, quo por voto 
“común e jercía la  suprem a m ag istratu ra . Se hizo 
“entonces su ac ta popular, su respectivo Poder 
“ E jecutivo; bo creó una E scuadra, y  un General en 
“Jefe  del E jército ; y como ora natu ra l, hubo su 
"expresión do quejas y agravios con tra el gobierno, 
“ de quien se pretendió substrae r la  parto  libro de 
“Venezuela. Entonces se pin tó  al General Bolívar 
"como usurpador de los libertados públicas, am bi
c io s o  y  tirano , cuya política fa ta l y tortuosa opri- 
“m ía & los Venezolanos, im pedía la  libertad  de la 
“ pu tria  y el reconocim iento de bu independencia 
“ por las  naciones europeas: se le acusó entonces de 
"que asp iraba ú coronarse y  abrazarse con la au
to r id a d  del pueblo. Vergüenza dá recordar todo lo 
‘‘que se habló y  escribió en aquella época contra 
"el Jefe Supremo de Venezuela por aquella pandilla.
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"E l General Mnrlño ilebe acordnrse mucho de esta 
"historia . B o lív a r  s in  e m p le a r  u n  fu s i l ,  n i  a rm a  
" a lg u n a  v ed a d a , y sin  abandonar la  em presa do li
b e r t a r  su p a tr ia  contando con la  fidelidad de sus 
"compañeros do nrmaB, con su propio genio y  su  
“ ex trao rd inaria  ac tiv idad; desbarató todo aquel 
“complot, y  al cabo de los años sus hechos rcíu- 
" ta ro n  todoB loa m anifiestos y papeles dol gobiornlllo 
•'revolucionarlo. E n  nada rebajaron  las In trigas de 
“ los sedlclosoa ol m érito  y  concepto del General 
"B olívar: <51, oponiendo hechos á papelea, sacrificios 
" á  palabras, y  operaciones ií la  ch a rla tan e ría , bo 
“contra jo  á  su omprosa, contentándose con apelar 
“a l tiem po p a ra  que lo vindicase ''. EBto rasgo fué 
escrito por ol General San tander en ocasión en que 
el partido  do Venezuela lo acusaba tam bién do 
t iran ía  y  despotism o; y  es por esto que <51 In titu la 
su ar tícu lo  —  Semejanzas.

N.# 17 —  Gncotn do Colombia do 29 do Mayo 
de 1825, n.° 180. —  Al fin  contieno bu artícu lo  t i tu 
lado —  D e a lg u n a  im p o r ta n c ia  — en donde bo ven 
todos los pasos quo (lid ol gobiorno p ara  inform arse 
do la verdad do la c itada  ca rta , y so lóe Igual monto 
la  declaración Jurada del Im presor Español do Mu- 
racnibo.

N.B 18 —  Gaceta do Colombia do 23 do Mayo de 
1824, n.° 130. — Contieno una proclam a del L iber
tador dada eu T ru jilio  á  11 de M arzo dol miBmo 
uño 24.

N.® 19 —  Gaceta do Colombia do 27 do Marzo 
de 1825, n.° 180. —  Contieno ol Decreto dol L iber
tador dado en L im a á  21 do Diciembre do 1824 con
vocando el Congreso C onstituyente del P erú  p ara  ol 
10 do Febrero del sigu ien te año.
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N.° 20 —  Gacetas de Colombia de 24 y  31 do 
Ju lio  do 1825, n.0‘ 197 y  198 —  Conteniendo dos 
partos del General Suero desde la  Puz y  Potosí; 
donde anuncia el térm ino  de la gu erra  en las Pro
vincias del Alto Períi, y  el perfecto estado de tra n 
quilidad de aquellos pueblos.

N.“ 21 —  Gaceta de Colombia do 8 do Mayo de 
1825, n.“ 186 —  Contieno el Mensaje del L ibertador 
P residente , Jofo Suprem o del Perú , al soberano 
Congreso C onstituyente do aquella nación en su 
instalación en 10  do Febrero  de 1825.

N.° 22 —  L a m ism a Gaceta de 8  do Mayo con
tiene los dos Docrotos del Congreso de 10 y  12 de 
Febroro de 1825; el prim ero onenrgando do nuevo 
al L ibertador del mando Suprem o político y  m ili
t a r  de la  República hasta  la  reunión dol Congreso 
que prescribe el artícu lo  191 de la  C onstitución; y 
el 2.• —  concediendo honores y  recom pensas a l L i
bertador, ul G eneral Suero y  al E jército  —  Gaceta 
do Colombia do 19 de Jun io  do 1825, n.° 192 —  Con
tiene otro decreto do 1 0  do Febrero, votando una 
acción do grac ias A lu R epública de Colombia en 
testim onio dol reconocim iento por los servicios 
prestados al P e rú ; m andando que estos sentim ientos 
se tra sm itan  al gobierno do Colombia po r una co
m isión de su seno. Contieno igualm ente la  exposi
ción de los dos Comisionados en BogotA A 31 de 
Mayo del mismo año, expresando estos m ismos sen
tim ientos. Gaceta de Colombia do 3 de Ju lio , n.° 194 
—  Contiene tre s  D ecretos del Congreso Consti
tuyente, todos con focha 10 do Febrero del miBmo 
año; votando acciones do gracia a l L ibertador, al 
E jérc ito  aux ilia r, al Senado y A la C ám ara de Re
presentan tes, por el perm iso que d ieron  al Liber
tador p ara  ir  encargarse do salvar el Perú.
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N.® 23 —  Gaceta de Colombia de 1° de Mayo 
del m ism o año , n.® 186 —  Contiene la  p rim era nota 
de los Comisionados del Congreso C onstituyente del 
P e rú , desdo la  B uena V en tu ra en  30 de Marzo del 
mism o aflo, en que p artic ipan  ni gobierno su venida 
y  su  objeto.

N .°  24 —- G aceta de Colombia de 11 do Septiem 
bre de 1825, n.° 204 —  Contiene la  contestación del 
L ibertador á  la  n o ta  del Ve. P residente , au torizán
dole p a ra  d isponer del E jército , Begun las m iras 
del gobierno dol P erú , datudu en A requipa á 8 de 
Ju n io  del m ism o año.

N.® 25 —  Gaceta do Colombia do IB de Mayo 
do 1825, n.® 187 —  Contieno la Contestación del Li
bertad o r ni Congreso dol Porú A consecuencia de su 
Decroto do 12 de Febrero , on que pono á disposición 
un m illón de p o b o b , que 61 robusn  aceptar.

N.® 2G —  G aceta do Colombia de 8 do Mayo, 
n.° 180 —  co n tien o  u n a  comunicación del L ib erta
dor a l Ve. P resid en te  de Colombia, on que expresa 
los m otivos que tuvo  p ara  co n tin u ar su perm anen
cia  en  el P e rú , y  la  necesidad de m archar A lus pro
v incias, que a ú n  estaban  ocupadas por tropas Es
pañolas.

N.° 27 —  Gaceta de Colombia do 12 de Junio  
de 1825, n.° 191 — D ecroto dol Congreso Consti
tuyen te  del P orú  de 10 de Marzo dol m ism o aflo.

N.° 28 —  G aceta do Colombia de 8 do Mayo, 
n.® 18Q —  Decroto del Congreso C onstituyente del 
P erú  de 10 do F ebrero  del m isino aflo do 25 — 
artícu lo  3.®

N.® 29 —  Idem  de 14 de Agosto, n.® 200 — De
creto del L ibertador en A requipa convocando una 
asam blea en  las  provincias del Alto Perú.
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N.° 30 •— Idem do 13 de Noviembre, n .B 213 — 
La asamblea reunida en ChuqulBacn bo d irige al L i
bertador poniéndose bajo bu protección; so sigue 
la  contestación. Iden  do 27 del m ism o mes, n.° 215. 
Decreto do 1 1  de Agosto denom inando la República 
B olívar y  concediendo honores y  recomponsuB al 
E jérc ito  y bub Caudillos. Idem  do 11 do Diciembre, 
u.° 217 —  A cta de Independencia do G do Agosto del 
mism o uño.

N.° 31 —  Idem do 30 do O ctubre, n.° 211 — De
creto dol Consejo do M inistros de 21 do Ju n io  do 
1825 on Lim a.

N." 32 —• Idem do 16 do E nero do 182G, n 222
—  “L a asam bloa do A lto Perú h a  solicitado dol Li- 
bortador lntorpongu su Influencia p ara  que se per
m ita  po r algunos años al General Sucre perm anecer 
on el gobierno do la  nueva República”.

N.° 33 —■ Idem  do 2G de Febrero del miBino año. 
Suplem ento A la Gncota n.° 228 — El Congreso con
tes ta  á  los Comisionados dol P erú  con copia del 
Decreto do 4 de Ju n io  do 1823, en quo so perm itía 
i r  allí el L ibertador, diciéndoles quo aún no lo ha
blan revocado: quo bí sobreviniesen nuevas cir
cunstancias, entonces tom arla  la  resolución conve
n ien te; es do fecha de 17 do Fobroro do 1826. Idem 
do 2 do Abril dol m ism o año, n.° 233 —  Decreto dol 
Congreso do Colombia perm itiendo al G eneral Sucre 
perm anecer en Boliviu y aceptar el destino  quo 
aquella R epública tuv iese á bion conferirlo; fecha 
22 do M arzo del miBino año  do 26.

N .°  34 — Idem , do 16 do Ju lio , n.° 248 — articu lo
—  Perú .

N.° 35 —  Idem, Idem, Ídem, Idem, Idem, Ídem.
N.° 36 —  Idem  de 22 do Octubre, n.° 262 —  Su

plem ento —  C arta  del P residente dol Consejo do
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M inistros dol P erú , encargado del Poder Ejecutivo, 
al Ve. Presidente do Colombia, ofreciendo on su 
actual destino !ob votos m ás sinceros por l a  pros
peridad de la  República.

N.* 37 — Idem do 17 do Septiem bre, n /  267 — 
Carta dol L ibertador a l  Ve. P residen te do Colombia 
de 4 de Ju n io  do 182G en Limo.

N.° 38 — Idem  do 15 do O ctubre, n.° 261 —  Re
ferente á  la contestación del S ecretarlo  general del 
L ibertador al do Relaciones Extorioros de Colombia, 
do 22 do Agosto,

N.° 3D —  Caceta do Colombia do 5 do Noviem
bre, n.# 264 —  Suplem ento — P roclam a del Liber
tador de 31 de Septiembro do 1826 on G uayaquil.

N.» 40 —  M anifiesto quo prosonta A la  nación 
sobro su conducta pública J ob6 M arín del Pando, 
publicada en L im a A 6 de Febrero  do 1827.

N.° 41 — Caceta do Colombia do 24 do Junio  
do 1827, n.° 207 —  Oficio dol Gonornl on Jefo dol 
E jercito  Colombiano au x ilia r dol Porú, on 24 de 
Diciombro do 1820 on Lim a, al Secretarlo  de la 
guerra do la  R epública do Colombia. —  Suplem ento 
A la  m ism a Caceta —  Comunicación dol mlBmo 
General en Jefo al gobierno do la  República dol 
Perú sobre el mismo objeto on 1.* de Enoro do 1827.

N.° 42 —  Gacota ex trao rd in aria  dol Domingo 11 
de Marzo de 1827, quo contieno el ac ta dol Jefo ro- 
boldo B ustam anto con los Conjurados do la  8 .* Di
visión aux ilia r de Porú, y  varioB otros documontos 
relativos A In m ism a rebelión.

N.° 43 —  Gaceta de Colombia de 7 do Jun io  do 
1829, n.* 416. —  Contlouo un Decreto dol Vo. Pre
sidente do la  R epública do B ollvla do 31 do Enero 
de 1829; por el quo rostabioco ol rég im en y  go
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bierno do la  República al m ismo estado en  que la  
dejó ol Congreso C onstituyente, anulando laB leyes 
do la asam blea que los había trasto rnado .

N." 44 — Idem do 17 de Mayo, n.# 413 —  Contiene 
la  comunicación dol Gonoral Lam nr al grnn M aris
cal do Ayacucho do 17 do Marzo anulando ol tra tado  
do Girón. N ota dol Secretarlo  Gonoral dol Liber
tador al S ecretarlo  do Relaciones E xteriores dol 
Perú, en donde so desarro llan  los princip ios infun
dados p ara  la  ro tu rn  dol tra tad o , con fecha 13 do 
A bril. —  Idem  do 31 do Mayo, n.° 415 — N ota del 
Gonoral Suero a l Secretario  Gonoral, haciendo 
explicaciones Bobro la  no ta do 17 do Marzo del Go- 
noral Lám ar. Idem  do 12 do Julio , n.« 421 —  M ani
fiesto dol gobierno dol P erú  p a ra  con tinuar la 
guerra  violando ol tra tado  do Girón. E d ito ria l re- 
rofu tando ol M anifiesto.

N-* 45 —  Idem  do 17 do Mayo, n.* 413 —  Co
rrespondencia en tro  Iob Jefes do Colombia y  Porú, 
ol 1 ’ qi lQ f u 6  a  roo*blr ,a  Plaza, conformo al tra tado  
do G irón; y  ol 2." quo bo resistió  & en tregarla , vio
lando inanifiostam onto ol tratado . — Idom  do 31 do 
Mayo, n.u 415 — Continúa la m ism a correspondencia.

N.° 4G —  Gncota do Colombia do 14 do Jun io
417 f7 Colomblft y p orú —  El Sr. Gonoral dete

nido prisionero en Guayaquil con tra el derechos de 
gentes. v <5anso lnB notaB quo so hallan  al pío dol 
oficio dol Gonoral L am ar do 17 do Marzo, Inserto  
on la gaceta de 17 do Mayo n.» 413.

N.° 47 Idem  do 20 do Ju lio  — Suplem ento ¿ 
la  gaceta n.° 423 —  V arios docum entos on quo se 
vo la  separación dol G eneral L ám ar; ol m ando on 
el General G am arra —  L a orden dol gobierno p ro
visorio  p ara  so lic ita r dol Jofo Colombiano una sus
pensión de hostilidades.
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N." 48 —  El mismo suplem ento contlone «na 
proclam a del General La Fuonte, Jefe  Suprem o del 
P erú , en que hace ju stic ia  á  Colombia y  al Liber
tador, con fecha G do Junio  de 1820. —  Gaceta ex
trao rd in a ria  de 2 1  de Octubre — Contieno el Mon- 
sage del Jefe Supremo provisorio al Congreso 
C onstituyente, en que declara que la g u erra  en Co
lombia había sido sólo con el objeto do sac ia r ven- 
gunzus y odios Individuales. —  Gaceta de Colombia 
do 2 0  do Noviembre n.° >141 — Dos proclam as de La 
Fuente, como Ve. Presidente, con focha 16 do Octu
bre, d consecuencia del tra ta d o  de paz; en las  que 
le buco mucha ju stic ia  al L ibertador.

N.° 40 — Gaceta do Colombia do 27 de DIclem- 
bro n.° 44B —  Correspondencia en tre  ol Gonoral 
F lores y  el M inistro L arrea del P erú , en quo so nota 
la generosidad de nquól y el reconocim iento de fisto, 
llevado d  un punto ex trao rd inario  do am istoso y 
cordial entusiasm o. Gacota do Colombia de 20 do 
Noviembre y G de Diciembre, n.#* 441 y 442 —  Co
rrespondencia del L ibertador con el Gonorul La 
Fuente — Veanso principalm ente lus contestaciones 
do úste contenidas en  lu Gaceta n.° 442.

N." 50 —  Idem  de 20 do N oviem bre y  0 do Di
ciembre, n.0* 441 y  442 —  E n lu p rim era ompioza 
y en la  segunda concluyo el tra ta d o  de paz y  am is
tad  celebrado en Guayaquil d 22 tío Septiem bre 
de 1820.

N.° 51 — Idem  do 7 y  14 de Febroro de 1830, 
n .fl* '451 y 452 —  E n la 1." buy  dos oficios do 31 do 
Diciembre y  3 de Febrero, de los rospectlvos Mi
nistros do la  guerra, conteniendo los actos do ge
nerosidad y  clemencia del gobierno en favor do loa 
sediciosos do A ntioquía y Chocó: en la 2.* se halla 
la representación do los veclnoB do Modellíu, dando
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las  gracias al L ibertador por haberlos exonerado 
de una contribución do 50 rail pesos, á  consecuen
cia  do Iob gastoB hechos p a ra  restablecer el orden 
en la provincia de Antiociuía.

N.° 52 —  Exposición que el General E spinar, 
Secretario  dol Despacho General de S. Ex.‘ el L i
bertador P residente de Colombia, hace a l Congreso 
C onstituyente do 1830, sobro los negocios del Sur 
en  1820.

N." 53 — G aceta do Colombia de 24 do E nero 
n,° 440 —  Mensaje dol L ibertador P residen te al 
Congreso C onstituyente de la  República do Colombia 
en 1830. —  Proclum a de 20 do Enoro dol mismo 
níio, en  que el L ibertador atuca do fren te  la  falBa 
im putación do la  M onarquía, y  ru eg a  A bus  Conciu
dadanos perm anezcan unidos.

N.° 54 —  Idem  do 31 do E nero —  Suplem ento 6. 
la  Gncota n.° 450 —  Mensaje del L ibertador al Con
greso en 2? de Enero, pidiendo permiBO para i r  ú 
Venezuela A tran s ig ir am istosam ente Iob desavenen
cias que por dosgracia habían  turbudo el orden.

N.® 55 —  Idem  de 7 do Marzo, u.° 455 —  De
creto do 2 do Marzo onenrgando del Poder Ejecutivo 
al P residen te del ConBejo de M inistros.
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