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COSAS DE A VER 

Abla¡o los antioqueños. 

En la P·laza de Bolívar y Ca1lle de Florián se oyó, a propó
sito del desgraciado acontecimiento ocurrido el 19 de los co
rrientes, el g1·ito de "Abajo los antioqueñt)s1• proferido, no 
tanto por gente del pueblo, que podía r ;. .~l. -:fer por ignoran
cia, sino por personas de cierta ilustrac1·· . . >:•y notoriedad. 

Perfectamente. Vamos a gritar "aba¡o los .antioqueños ··· 

pero no así en g•lobo sino descomponiendo e·I grifo en sus par
tes naturales . Tornando las cosas cronológi~aménte, desde e·I 
principio empezamos por clamar: , 

iAba¡o Córdoba, el héroe de Ayacucho; abajo Girardot, 
cayendo herido en la frente en la cumbre del Bárbula, con· la 
bandera de la República en la mano; abajo Liborio Me¡ía, el 
mártir compañ~ro de García Róvira; abajo Zea, Presidente 
del Congreso de Angostura, Vicepresidente de la gran Co
lombia y nuestro primer diplomático; aba¡o los demás ¡efes y 
legiones de antioqueños, que contribuyeron a dar libertad e in
dependencia a estos mismos que hoy emplean para darle mue
ras; abajo el Dictador de·I Corral, primer redentor de los es
clavos; abajo su Secretario, doctor José Félix ,de Restrepo, 
que en el Congres? de Cúcuta hizo consagrar la medida y 
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luégo fu~ b.ornbre "de ·ir:iuestra inagistrar ura ¡.&nto .. coii .' Duque 
Gómez y Uribe Restrepo; abajo don Jpsé Manuel Restrepo, 
el historiador y ministro de S·imón· Bolívcir y, Francis.co de Pau
la Sa.ntander; .abajo Juan de Dios Aram:azu, el único antio

queño que dur~nte un sig·lo de Rep:ública haya ejercido la Pre
sidencia, y 'eso sóllo por a.lgur.ios ~ días; abajo Alejandro Vélez, 

al estadista patrioia¡ abajo Henao el vencedor del Puente Bo

sa contra la dictadura de Melo; \ Pb.Gi.jo Salvador Córdc¡ba y 

Manuel Antoriio Jara.millo, las. vídimas , de· ,Cartago; abajo Jo
·sé María Salazar, autor de riuestro . primer Himno Na.c;ional; 
abajo el Gen€ra1l , Ju.an María Góf'(lez nu.estrp primer Qili,nistro 

en el Brasil; abajo Giraldo, el Gobernador íntegro y austero; 
abajo Pedro Justo Berrío, el administrador republicano y pro

bo; abajo Manuel Uribe . Angel, el geógrafo, el sabio, el filán

tropo; abajo .José María P·ardo, Juqn Crisóstomo, José Vicen-
' te y José María Uribe, grandes médicos y republicanos; aba

jo Gregorio Gutiérrez González y Epifanio Mejía, dulcísimos 
poetas; abajo ~miro Ka?tos, Camilo Antonio Echeverri, auto

res de cuadros de ·costumbres; abajo el doctor Carrasquii'la , 
urio de los poé~•sabios que en .Coilombia han sido; abajo otros 
tántos hijos de ~. M <> ntaña que se .han distinguido en las letras, 

en las ciencias, en la' política, en la milicia, en el foro, en el sa
cerdocio y en :el arte! 

. . 
Veamos el mejor modo de apear de su silla al l'lust ~(simo 

doctor Bernardo Herrera Restrepo, Primado de Colom,bi.a y 
abominemos de la memoria de su venerable padre; arranque
mos y dispersemos al. viento las cenizas del Ilustrísimo doctor 

. Vicente Anbeláez, · Prelado virtuoso y manso; solicitemos del 

Presidente de la República que despida a dos de sus Minis
tros ': al doctor Emiliano l·saza, de Instrucción Pública y al doc
tor Baldomero Sanín Cano, .de Hacienda, y a todos los demás 

empleados antioqueños; hagamos en la P.laza de 'Bolívar un 
· auto de fé con . los libros y escritos, de Andrés Posada A rango, 
el · gran botánicO; de Fidel Cano, :el* periodista inmaculado; de 
Víctor M. Londoño, el' altísimo poeta; de ·Fe~nando y Bon'l'facio 

Vélez: Luis Eduardo Villega.s, ins·ignes jurisconsu'ltos; de Tomás 
Carras·quilla, .el célebre cuentista; de Eduardo Zuleta, e l no
ve·lista de Tierra Virgen; de Samuel Velásquez, el autor ale 
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Mia4 re,¡ d.~ .; Efe . Gómez, .fran,cisco -de-P~wlei ~e.n~ón, C,::,µbriet 
Latorre, Max Grillo, y cien más . r0;n;ian <¡;i,st;'l·S1 d r,amah.1rgo,s, -,crí.· 
ticos, prosadores, periodistas, y agreguemos a la hoguera el 
Cristo ge Montoya y 'los Cuadros de Francisco A. Cano, el 
pintor g:enial. 

;·r ·1-..1 , r ~ 1 ~ ) .:.~ 

. Exigimos a.1. General Rafael . Reyes que retire una de sus 
célebres y ¡'usticieras frases, la aplicada a, An,fü;lquia, cuando 
la ll~mó , '. 'Pueblo del hogar cristia_no y del trabajo 0honrado". 
Pidamos al Legislador medidas urgentes para impedir la alar
mci nte fecu:ndidad de esta raza y limitar su fuerza de ex'pan
sión, porque esos hombres, hacha y azada en mano, van ex· 
tendiéndose demasiado hacia todos los punto~ cardinales, a
menazando no dejar e.n pie por parte alguna, selvas bravías, 
que debiéramos conservar con cuidado para . morada de las 
fi.eras o para la inmigración extranjera. Pero sobre todo vá 
monos, lanceta en ristre , averiguando quiénes, hombres o mu· 
jeres, niños o ancianos, tienen sangre antioqueña en las venas, 
ya pura, ya mez.clada con la de otra s familias , y obliguémos· 
las .a que se la deban sacar, porque es mucha deshonra uno 
llamarse José Ignacio Escobar, Rafael Tamayo, Diego Uribe, 
Ma~co Fidel Suárez, Francisco · A. Uribe Mejía, Eduardo Po
sada , Anton io Gómez Restrepo, Antonio José Cadavid. San
tiago Espinosa, o descender del patriarca Vespasiano Jara · 
millo o de don Vicente Pa1lacio, o Hevar cual1quiera de esos o-. 
diosos apellidos de Sánchez, Arbeláez, Montoya, Gutiérrez, 
Botero, Lorenzana, Santalmaría, Posada, Pizano, Arteaga, Ga
viria, Hernández, Martínez, Restrepo, Bravo, Correal , Uribe, 
Mejía, Alv·arez Toro., Vélez, Sa·lazar, T arna yo, etc., que p~~a 
nada han ·contribuído a la cultura nacional , ni a realzar las vir-
tudes colombianas. 

Ni porque limitarnos a gritar, 
i "Abajo los antioqueños"! 

No 'déis a los partidos riombr-es geográficos aconseja 
Wáshington a sus compatriotas con profunda sabiduría, y e l 
día que lo olvidaron 'llamándose Sudistas y Nordistas, corrie
ron ríos de sangre. 

Apreciad o condenad a los ho'mbres · por su valer intrín-
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seco, no por · e'I lugar de s.u nácimiento, circunstancia fortuita, 
d e que no son responsables y que 'no -envuelve culpa ni méri
t o, dice un precepto filosófico. 

Si desdeñarnos aquel consejo y este pre·cepto, preparé
mosnos a- ir gritando por turno riguroso: abajo los boyacenses; 

a bajo los caucanos,_ abajo los costeños, etc., etc . 

Si son algunas las tributaciones qu.e disgustan, propén
d asé por modifi-caciones o ca1mbios, pero no se equivoque , e·I 
c amino ni se · incurra · en confusiones llenas de injusticia. 

Rafael Uribe Uribe 
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LAS CORTES ESPAl\IOLAS Y EL GOBIERNO CIVIL Y 

ECLESIASTICO DE LA PROVINCIÁ DE ANTIOQUIA EN 181_1 

La instalación de las famosas Cortes Españolas en ·la Real 

Isla de León, se verificó el día 24 de septiembre de 181 O con 
un grupo de Diputados nombrados directamente por los re
presentantes de lo~ Reinos de España y sus Colonias y por 
otro, aún mayor, de suplentes, en representación de las Pro
vincias ocupadas .por los enemigos, nombrados por la Regen
cia, los emigrados y las autoridades superiores. Asistieron 105 
Diputados de los cuales ~ran 58 principales y el resto suplen
tes. Todos los representantes de ·las colonias pertenecían a 

este número. 
Bajo la suprema dirección de la Regencia . se dictaron vq

rias disposiciones tendientes todas al reconocimiento del muy 
católico Monarca Fernando VII, como Rey y señor de España · 
y sus Colonias y su restauración ·en el trono por todos los me
dios divino y huma~o. Se ordenaron sol_emnes procesiones, 
misas, l.etanías y rogativas en todos los lugares y se prescribió 

el juramento de fidelidad a todas las autoridades civiles y e 
clesiásticas. 

" Con fecha 27 de septiembre le fué comunicada tan faus-
ta noticia a1I señor Obispo de la lglesia Catedral de Popayán , 
-ordenándole proceder inmediatamente a practicar los reales 
mandatos de la Regencia "exhortándolo a que por todos los 
medios obtengan los d\vinos auxilios, haciendo" verdadera pe
nitencia y dando seña·les nada equívocas de corazones con
tritos, humillados y penitentes y expiar sus pecados por el s·an
to Sacra1mento de la Penitencia ,recibiendo a Jesucristo a fin 
de reparpr las sacrílegas profanaciones de los enemigos del 
trono y del Altar". 

Era a .Ja sazón Provisor y Vicario Ca pi tu lar interino de 
P~payán el doctor don -Andrés Ma.rcelino Pérez de Valencia, 
qu ien procedió incontinenti a poner en ejecución los reales 
mandatos haciendo prestar el juramento decretado a todos 
los eclesiásticos de la Diócesis. 

Tal juramento se prestó el 16 de febréro de 1811 en Po

payán. 
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El 7 de marzo del mismo año dirigió el señor Pérez de 
Valel'li:ia' al ·· yieMio Sfiperinténde:nte "id:e· Anti.o<:¡t:i?á' ·eli s·i¡gti.ien-
te·'(efi.Clb:.: . . ~ . -\: 1 ~ ~,- 2 ~)~. , "'. :i~,,,.,, ~. ~! ·~· · *" r~~: tt ·:. ) ·u. 1 

"Señor Vicario Superintendente de la Prov. de Antioquia. 
El adjunt0 tesj imonio·.; i.r:ri·pondrá ·a ·•Ucf."de ·la ,¡¡;¡sta:l·aoi'ón'> de las 
c ortés ,·grales :del· Reyn0 y:·• ld que por 'SÚs ·decl'étd5s ;se rri:anc:kr. 
para qc¡er pon"su 'p.a.rt.e tenga; _el deb ido 'ut!11ni¡í>l i:a\ ier:ito. -T áda 
1la·• nación ha anhe~ado• p0r-:fo , insta1(aóÓn •de liás t'ertes CGJ'm"b 

e[ medio únicib de ·'S~~vqm la -Pa+Fia:, y todós débernos ~ prof!Jén
der ·á '. que' se loaj·r<en ,!•os• fi nes ·~que ··.ella ~se-\ ba ptio·¡:vaes.+o 'E:i•i·f'liPe
res·an . tanto - para ., nuestra·1"folicu.i'dád ·· C())'mÚn . .. ' G:ól'l'l'li.l'IÚ'qu·e U·d. 
esta" Provideri.oiá · a IC>s . V,i·e arios·~ y·C:µras..,de ·esa. pr:<DviRóa d.a·n
dome •a.vis·o.,conJ iis 'diligenóás que se':pra;ttiquen: a.Lefecto."" 

Dios guarde a V. S. m. a . 
. ~- ) ¡ ...... 

Popayán, marzo 7 .de 181 1. 

Mari~no Pérez de Valencia" . 
y\ .,, 

El día 5 de abril recibió el pliego el doctor Alberto Ma
ría de la Ca ll:e"e' incont;némti dictó ·el: a!ctd d é :ol:/e·d&timie nto 
siguiente: 

· ' "Pór recibido el testimonio de Rea·les Decretos dictados 
por las Corte·s 'Gene rafas y· e'x'traord'iriia'ri'as 8er la Nacíón," ins
taladas en •l'fr'Re·al lsla ''de León · sobre el'>reét1noc iinierito jurá
db/ W1arid'ad0 ~0'.bse 11vá1r f:>'or'. e'I- su'premo iCóncejó de ·R'ege'ncici, 
que 1d.trige ''e l s-Elifor -'Provisor: Y" Vic'ario Gapitularcdattor" cMá
r'iiíJm '1Pérez ' de ~a leri'ci-a ~ · en carta •de ' ?' de ·marzo ¡ur:r\b. pdb. 
fq1:1e S'é · ágre<jar'á<> pa'ra su 'cumplimie!nto) 1 para.rque '\o tenga 
cítese ;al Cl1e'rcr @le '"'ésta. -Vi lfa '. p~·rá'"e11 ' ' dí~ de 'mafíafléi seis, a las 
n'ueve ,.del ' :día, y •;circúlese 'a' fo se: 'ífífoarios "· res:pect-ivds pa·ra 
los fines que expresan ,- dándose ~uenta con .el' resulta'dó d·l 'se'
ñor Provisor. 'Afüe-rtó Mairía ·de la"Ca41e. Por maridatÓ' ·del se
ñor Vicario, Gabriel P1é·'rez'•de Arel'lano':'• N'ofari•ó''Edesiást.i'co." · 

' En é:u¡mplimié'ntd •d.e· lo"preveliido ·J "mandaáo ·re'ri' .el ·auto 
que 'antecede, ·Y 6 el N'otiírio, he citado a ' todos los éde's·i·ásc 
ticos que se hallan en esta villa "de' N'.ue'stra Sei'ídra deHa' Can
delaria de· Me(:]e>llfn · excép+O :'~ I Pbrd'.· don ,• l1gíl'adO: • de~1Restrepo, 
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-por hallarse gravemente -enfermo según se me ha informado, 
. de que · doy , .fé . . ... ....•. López: , - Notario . . . .. . . ,. . , 

Juramenfio . li11 fo Villa de .N¡.¡estra Señora-de la Candelaria 
de Medellh{l e.n s.e.i·s.-días .dd meP' de a.b ril de. mi1 och~cientos 
qnce añ•os habiéndose congregado a dos señores Ecles iá~tihos 
en esta casa., .de'I .señor Vic_pr.iq . Supe:rintendenter-,• en virtud .. de 
la citación queií ye . el Nota.río 1$s Ji ice el tlía de ayer, m,and0 
su Md . -que i se leyesen. los •soberanos r.ea'l-es · decretos expedi
dos por .las, Cor+e.$.C.G,rale:;. y. extr.<iprdiná:ria.s y- derná9 1Dec;retos 
del \lmo señor. •"Qbispo-. de Popayán, .¡!lel V.enercybJe ~Dean - yl del 
señor Provisor y. Vi ca.río . Capitular que los diri<¡¡e'. y - l~íd(')S ies 
hizo. ver ... dkiho vse.ñqr,, Vicad9 el .;obj.efo ql.e da conyoQator.ia J.y 
prncedi.ó a . re¡cibir.l~s el . corre~por•Kt[-e nte j.ura.m:er:ito, con 1•aHe
glo . a la fór·m.uJa · ih-serta en el i.Reiill De<0:reto de · 24 d . .e se.tbre 
del ·año próúmo pa.sado, el cual1°hi<:;i.eron . los"señ.or-es S.a~er
dotes. con inc'l.ui;·ión ~ del -Re.verer<idísimo- Padre· f'r.a¡t- Rafoel-·.de 
la Serna, actual Prelado fund:ad<¡J r;. de !.a ·o, d'e N; .P. Sa.FJ Fran
ósco en esta. villa, quien~ j!Jró ¡::r.or sí y su comuri·idad, junto col) 
los demás, señores . en .,v.erbo sacerdotis .... tacto pectore ,et .cor.o. 
na, .bajo cuyiil ·'gravedad .ofrecietdn, Dbedecef,•, cump'lir t y. ,eje
cutar . lp que: pof dicha fórmula ,se les preguntó con Jo que· di
jo V .. Md . . ::?¡; .. así lo h.iciere·is. Dios os. qyuc;Je y. sii;io se re is- res
ponsables q, la: Naóón co~ arreglo a fos .Jeyes",. y para ,qu.e co1:rs
te lo, firma.r,i con 1 el señor Vicar.i:o y, poa ·arni:e mí el~ Notario qµe 
doy fe . Alber4'o <M'.\- de la Calle-Fray . Rafael ile ,1.a .Sern.a'7""" 
Frqndsco ;.l,osé Bohórquez-José ·Joaqufo .. de Loitorre~Fr:an

cisco ' A Saldarriaga....;_José ,Amfonio; ~aranj:0-t\¡:l<inuel de la 
Peña-Gab1riel,, Ló:p,ez de,,:Ar:el:laÍ:¡CD,-r--Nota,r,io ' Edesi6·~tico. ,; . ·' · 

' 1 

'. La' n'ótidá det ·jura'mento 'sefcomunicó irimed'iatélñ-1ente por 
ej Síndico :Pmcffr.:aidor Gral : de : M.edlil'llín- clí la' Q,jo-r:ii!:cf·Sup-reíTla ;de 
·Gobiefno del A:.ñ$~uia, cuyó P.résidehte· dirigi6 irn:ol:ltiMntHél 
·sigtJÍlén'lie' o"fici'b··· á'k; sé'ñor tVi•car:io l.~','ifsta· Jún:l\:i ' se ;v.e- en lat• ne
cesida·CI : de réco~da.r1 .a·; Uid, ·fo . que dé~e ia ·lc1! Pat'ria io/ . élb <bró
bierffo,· po'r é-I séfl·de·-ciúda•dfan:0 \de" Zp!re ·11~ :1d"hei itlesnt:Jdl!itlo, 
ni , el venerado .. ca r-dtter: s'a,~rdofolí tú 'el de ida " j.uris~i<:tdtJJ:1: ~
clesiástica«e¡ue ejér!Eéi· El·:sácérdocio y·-ek 'iimpierio 5i!empr'i, 'se 
han,,1l\Jaefo h:i •. mar•h!ícy r*ispetaicJo ,> 'iiquel'la.s 1::5er·re:r.a·s .·tque ,:l:egítri
mamente los d'i.,;¡iHe, ' cfr§ f'l:did ~p"tD11 illí"biil:r:.;irie¡)j<Jtl M e h·an< qu:értido 

._..,!~ \, 'o¡...;.J.'f;- . •·'t-~ ~.~. I· ' ....-, . ., ' r.~. ·f_,,. -' 't.·.\ 
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traspasarlos. No es una novedad de los legítimos recientes 
Gobiernos del Reyno, sino máxima , constahtemente, observa
d a, haéa el antiguo y nada 'liberal que r~conocfamos, el que a 
'los Tribunales secu lares toque dar el tono, fi¡ar la regla en las 
materias políticas que miran primaria y directaimente a'l buen 
o~den de la Sociedad, a la tranquilidad públic9 y rPcta ad
ministración de justicia. Reconocer una nueva potestad ba¡o 
el <iugusto título de Soberana, examinar las bases sobre que 
se ha formado, apurar los principios de donde h.a nacido y 
cerciorarse los fines 'a que se diri¡e con venta¡as o periuicios 
del estado, es materia muy delic;:ada y espinosa que llama ' la a
tención de todas las juntas Provinciales y la de los buenos ciu
dadanos meros espectadores de sus procedimientos, en quie-
nes han depositado su confianza . La de Antioquia se gloría de 
habe.r. visto ob¡eto t~n interesante con a ~tención y de'lica

deza .que exige la importancia de s_u.s consecuencias y puede 
.asegurar .a Ud. que nada se 1ha atrevido a comunicar toda 
vía a sus pueblos. El Reino !'los une con estrechos lazos; 'la li 
bertad se proclama por todas partes, la Providencia de Antio
quia no puede subsi.stir sin l·as demás confederadas y amigas, 
la diversidad de sistemas prodúciró n,ecesaria~nie~te l.a d~vi
sión, y ésta la guerra civil, que nos reducirá a .la mayor ·deso
laoión y a los más trist~s desastres. Vea Ud. l~s consecuen.óas 
que amenazan a ·la Patria con un procedimi•ento ligero y po-

. . .¡ . 

co reflexionado. Traiga Uid. a su memoria lo que se debe y 

a · 10 que está sujeto todo gobierno políti~o. Si la. jurisdicción 
edlesiástica· de Popayán siguiendo los prihcipios de buena ar
mo¡nía con el Jefe de aquella Provincia, ha re.conoci'do algu
na nueva autoridad, cu~ndo penetra los límites de esta de An
tioquia debe · +ener consider·aciones a su Junt-a· que ha reasu
mido su Gobierno. Procedimientos acaso involuntarios y for
~ados son los que a Ud. le figuran un religioso comprorneti- ' 
miento. Este Gobi'erno no puede · persuadirse, que aquel dis
creto Provisor, ni su Venerable Dean y Cabildo, le preparen 
la división y 'la guerra a los pueblos que viven ba¡o su obe
diencia, revocando a dudas sus facultades y previniéndo'ias 
contr~ el buen orden generalmente establecido. 

Hasta que el Gobierno ipo!lítico no fi¡e la regla y dé a 
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conocer un1a autoridad el eclesiástico no puede adelantarse 
a prodamarlas .¡;egún las antiguas leyes de l Reino. Las jurisdic
ciones siguen el mismo orden de l hombre en su ser, que pri 
:1 :e ro es ciudadano y después sigue el Santuario sin desnudar
se nunca de aque'lla investidura. Todos estos principios de jus
ticia se le re1cuerdan a Ud. con la me¡or armonfa. Por sepera
do se le exhorta con la adjunta Real Provisión. Se interpone 
sobre todo el respetable nombre del soberano bajo cuya au
gusta ~epresentación gobierna esta Junta para los amistosos 
y justos efectos de que Ud. sobre.sea en e1l reconocimiento de 
las Cortes insta.ladas en la Isla de "León" . Pero si nada bas
tase a contener la jurisdicción de Ud . dentro de los límités 
que le están prescritos por derecho, la Junta ocurrirá al -asilo 
de las Leyes y en ellas encontnará la fuente de la autoridad 
con que .se da a respetar. Dios guarde a Ud. ms. años. 

Juan Elías López, Presidente.-José Antonio Gómez, Srio. 

Antioqyia a.bril 6 de 181 1. 

Nota.-En- el próximo número del Repertorio publicare
mos la Real Provisión de la l. Junta y J,as opiniones del señor 
Fiscal defensor de las regalías. Por último la contestación del 
señor Vicari.o .de la Calle que ·es también un valioso documen
to. 

Marzo 2"1- de 1937. 

Gabriel Arango Mejía 
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EXCMO. SR. OBISPO 'MARIANO GARNICA Y DORJUELA 
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Con motivo de su centenario 
... . ~ - l ' . f . . " ·• ,_. • , 1.. ' ~ ·. ·., 

Nació el señor G~'r'n i t a y ' DorjG~'la ··~h'thiqui nquirá en e1 
año de 1770; y fueroh RsUs P'atJrf:is tl 'oñ 'Laureá i:to 'Garnica y do
ña Ni'coL:ls¿ [)b tjue.lá'. q'uie·ne·s se radicaron :en ésá· rica- y pin
forescá poblac ié'n procedentes de lc1 ··histórlca 'ciud·a:d de ·T unja : 

·· Su padre don · L:áu ~e'cilio era ·h·ijo de ·Lau.rea-n'o •Garnica 
y de 4gnadá'" Sá:lazar· Cabá:Uer~ ', 'í·eeinos patrimon-ia·les de · Turr- • 
ja ; r~~útados por- "cristia~bs' vie[os ··y' de ' li'rTipia ·· genéracióh, 
ts in 1hiala 'r'áza ni nota"" :__,S'i'emp~e tuvo e'.111 señ'or: Lau'reá'no'' rhu
cha re·¡:ireseMación en Chiquhicjuirá y fué muy esfimado y pre
miado con puestos reli~ibsos por."stJ mucha cab·allel'os·idad. ·EJon 
LaiJrenao, según rezár:i : an't"icjuos perga~inds',' /:>are~~ , tju / 'eh 
·sus últimos 'días vino ·a menos erf 'bi.enes ··de fortúna y ·mufio 
pobre. ' · ·· ,. ..., · · · .... .. · '. ' · ·· r · · 

. , · Entre los compadres de la familia Garni-ca·Dorjuela, figuran 
personas muy notables de la sociedad de Chiquinquirá 'en ese 
entónces, como don Migue'! Be•rmúdez, dofia : Rosa., Roja5, y el 
señor Cura de la Parroquia don Fray José Gregorio de Home, 
O .. . :P. ·. ·.· ¡ .. 1 • ·f " '•I •• :'-.'.'º 1 .• T-1 "·" q 

;. El señor Garnica y Dorjuela tuvo una hermana que se lla -
. mó. Bárb<'lra RiJ.a G a,rrii cla y. ,(f,n ·he'ormaR:o ' que r,fu.é -e.1 -;V•é:nei;able 

Padr:e Domin·ico hay :Miguel Garnica.• qü e- na t>ió-· ta.ri;ibié ¡¡¡.Len 
Chiquinquirá en el año de .1769, y fué Doctor 'y Maestro en 
Sagrada Teología, Párroco y Prior del Convento de Chiquin
quirá, y gran patriota, pues favoreció fo CBLJ.S"a dei·;!a . ema~ci
pé!ción . granadina. 

El señor Garnica y Dorjuela desde su niñez estudió las 
primeras letras y la literatura en Chiquinquirá bajo la sabia 
direccipn de· .los hijos del glorioso Patriarca Santo Domingo 
de Guzmán, quienes conociendo su b"riMante ingenio, su con-

' sagración ail estudio y sus virtudes cristianas lo fueron in ician
do y atrayendo hacia los claustros dominicanos . 

Como era de esperarse ingresó más tarde en l,a ínclita· 
Orden de Predicadores, siguiel'ldo 1las hue0l1l as dy 'su ilustre her
mano e'I Padre Miguel. Tomó e,I hábito dominicano en el Con
vento Máxiimo de Bogotá, y a.llí hizo su profesión religiosa. 
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El sabio historiador dominico Reverendo Padre Fray 
Humberte , Mo'l·ano., dice .en . su admirabie folileto: "Dominicos 
B0.yaOenses Notables \' , 1iabla.FJdo :· ~ehieñdr Garnica lo sigúien
·te:.,!'Según c:kKtu:rnentos ~e aquerl.la- é:poaa ,,. su profesión :l.a hi
w dos · a>ños d-espués ,,de habernla~ rnech.o. e,I. Padre- Mi~uel. Mien
tr.as. · el :p r.imern ',c:ami.n-aba· eon pa·sos agigantados por el ca
mino ,del saber en e.I Convento Dcimini c;a,r:io ·de_ T un,ja ; otr,o 
tanfo h·acía éil ,Padre : Maáano en la ~Universidad. fomí,sfica en 
Bogotá •.. Sólo durante a!lgunos años , se unieron para oí.r de la
bios de los m¡&mos ·profesor.es ·la.s e.x,plicaciones de las ar.duas 
cuestiones de •Teología; se sentaron ., en los mismos bancos :y 
mss tarde foer.en "personajes . importantísimos e'.n . la .Provincia 
Dominicana". -• 

51 señor Garnica hizo sus estudios relig iosos, en la por 
tántos tíiiu'los cé.lebre_ Universidad de Santo Tomás de Aquino 
en· Bogotá !- y al1lf. c;oror;ió · su carrera recibiendo Ias botlas de 
Godoro en Filosofí.a ., y Cánones y· eil Ht-u:lo .dE? •Ma-estr.o • en S,a
g'rada Teología. ·Tan pronto cdmo terminó1 sus estudios se . le 
incorporó ' a1I ;Claustro Universi+ario como catedrMico e.n Filo
sofía y f~é ordenado de Presbítero en 1792 .. 

En d·i'C iembre de 1a1 O e.1 señor Garnica fué elegido Prior 
de·! Convento Dominicano de T unja y ·a'I mismo tiémip.o-. desem
peñaba en ese histórico Conv·ent-~ los oticios de-·Rector ' Y' de 
Regente :· de'.:estudios. ;, -'· 

·.: En 1·8·18 "en . :e1I' .Capítulo Provincial de la Orden Domini
cana · celebrado e.n Bo'gotá su~ hermanos ·en · religión, merced 
a'. ~EJs p@siti.v.os mé6tos' lo nombraron .Prcvincial . de 1-a ·cé-1.é
bre y .seeul~r - Provincia D.omini·can'<'l .de ;San:; Anron io: del Nue
vo R·eino de Granada '-y"gobernó cori muc&ho fino-.y -aci.erto .d-u-
ra.nf.e "su . prela:cía. "··. " , · 1 

~'-' " Comd ,b uen Dorninic9 Chiquinquireño trabaj6 en su ·Pro
vincialato, por obtener de la Santa Sede-e-1 Fezo,,pr'opio de la 
·Excelsa Patrona y ·Rei:na .de Co'lombia,- N·uestra·- Seiíora ele Chi
quinquirá. Con ta1! fin ;-¡en· julio de· 1819, es'cribió 'un -memoria l 
a•I ·Rey-, ''i nteresárrd~l9 para que escllibiesé - a Roma apoyando 
su so.licitud, como · consta en e.I amhivo -histórico •anex.dl a la Bi-
b1lioteca Naciona1I, Eclesiásticos ,- . Torno 29.- ... ~ -
·· · ;_Je·rminado ·su ,.,Provincia lato, " Jué elegido en 1823 Prior 
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del Convento Máximo de Bogotá, cargo que ace'Ptó por obe
di.~ncia y a la vez fué Vicario Provincia·! de su ll~str~ sucesor 
en el Provincia•lato Reverendo Padre Fray Domingo Barragán. 

El sei'íor Garnica no terminó su Priorato en Bogotá, pues 
fué nombrado Rector de la Ilustre Universidad T omística de 
Santa Fe de Bogotá . 

Siendo Rector de ese venerab1l·e cilaustro dominican~. el 
Gobierno eclesiástico por intermedio de la Curia Metropo~ 
litana de Bogotá lo nombró Cura de Cho¿ontá, puesto que 
aceptó y ejerció inmediatamente, por lo cua.I tuvo que renun
ciar ante el Reverendísimo Provincial la Regencia de estudios 
de la mencionada Universidad. 

Estando desempeñando su Curato sus paisq¡nos le nom
brarori profesor de Derecho en el Co'legio de Jesús, Marí.a y 
José de la ciudad mariana de Chiquinquirá; .pero el señor Gar
nica_ después de consultar el nombramient~ con el Provinciail 

' quien lo dejó en libertad para aceptar, optó por declinar ése 
nombralmie~to y continuar al frente de la Parroquia de Cho
contá. 

En e1I año de 1823 fué el señor Garnica presentado por el 
Gobi•erno Nacional a la· Santa Sede como Obispo de la na 
ciente Diócesi~~ de Antioq1Jia. 

Quien informó al Santo Padre Pío VII acerca de las ad
mirables dotes de gobierno del señor Garnica 'para desem
peñar el Obi9pado de Antioquia fúé erl Ilustrísimo señor Ra
fael Las;;o de la Vega, Obispo de Mérida, en notable docu
mento de fecha 31 de julio de 1823 que constituye el mejor 
y más valioso elogio de las virtudes del señor Garnica, y que 
en rlo pertinente dice as.í: "La Diócesis de Antioquia erigida 
a fines del siglo próximo pasado la cual está_ :privada actua•l
mente y lo ha estado hasta el presente de su propio Pastor, 
está encomendada al Obispo de Popayán, po.r encontrarse 
dentro de los límites de aqueMa Diócesis. 

Carece de caminos y es inaccesible: .Sólo: por terrenos muy 
quebrados, por la s cumbres de sus montañas y por el curso 
de sus ríos se pueden. hacer los viajes: Sin embargo en el mo
rmento de su ereeción contaba más de cien mil a'.lmas : es rica 
en oro y de terrenos feraces y es propia p~ra los negociado-
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res: son los natura'les de ingenio desipierto y aptos para toda 
suerte de artes. Su olima es saludable: su temperamento varía 
según las regiones. ' 

Oe poco va,lor me parece todo esto, si elevo mi conside
ración al or.den del Gobierno esplritual y pastoral: un número 
no despreciable gime en la s·ervidumbre: y señqladamente e
sas regiones sin vías de comunicación, si de¡amos a un .lado las 
cabeceras o capitales no recuerdan haber recibido la visita 
de los Pastores y hasta hoy no han gozado · de'! beneficio de 

su'S bendiciones. 
De'! tercero o cuarto Obispo Reverendísimo Fernando Ca

no, se ignora totamente su paradero o si vive aún . · 
En consecuencia s·e .propone o presenta al Padre Mariiil

no Garnica, Dominicano de esta Provincia y Prior del Máximo 
de sus Conv·entos, el cual en el pasado cuatrenio desempeñó 
el cargo de Doctor Teólogo de la dicha Provincia, Padre Pre
senta,do e Inmediato a'I título de Maestro: del.egado por el 
Vicario G·eneral de esta Metrópoli como Juez en las causas 
de Fé y de Dogma. 

Cuenta 54 años de edad, religioso observante desde ia ni
ñez, y adamado por la fama y aceptación general como va
rón de severas costumbres, de elocuente palabra . y ardiente 
celo" . 

Es de notar que aunque la Diócesis de Antioquia fué e
rigida desde el 31 de agosto de 1804 por el Sumo Pontífice 
Pío VII, sin embargo el primer Obispo preconizado y que pu
do tomar posesión de e'lla, fué el Fraile Dominicano Mariano 
Garnica y Dorjuela ya que bs primeros nombrados entre los 
cuales se cuentan el Doctoºr José Ignacio de Aranc ibía, ,Canó
nigo de la Catedral de Méjico y Don Fray Fernando Cano de 
la Orden Franciscana después Obispo de Canarias, por cir
cunstancias especiales, no .pydieron ocupar la Sede de Antio
quia. 

Fué preconizado Obispo de Antioquia el señor Garn ica 
p;:>r Su Santidad León XII el 21 de mayo de . 1827 y las Bulas 
de precqnización de fecha 25 de junio del mismd año, Hega
ron a Bogotá en enero 18 de 1828, de lo cuc:I se dió aviso al 
señor Garnica a Chocontá. 
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•. El historiador Domiriico Radre M01~an0 oJiice que e'I Libe r" 
tador con . motivo de este fausto acontecimi-ento y•.·por,·el gr~orn 

· cariño que. pr.of.esaba . a.I . sei;íqr; Garnica . dió. un .sllntuoso, ban
quete ·en la -capital de lél. J?.epú.qlica en · el ..cu.al pronunció 'el si
guiente [)rindis ; '. 'La cau·sa ,más_ .grande (lOS une en .este día : 
eil bien de la l.glesia. y el .bi0en c;Je .Colombia Una cade~a ~ól . i 

da y más .brillar,ifu que_ l9s astros de.I .f.irmam_ento, nqs liga nue
vamentE¡ rnr-i l.;i ilg.lesia de Rom9, que es ' la puerta del Cielo. 
Los descendientes de San Pedro han sid~ siempre nu1estros 
padres; pero la guerra nos había .dejado huérfanos corno el 
cordero que bala por su . madre que ha perdido. L9 . madre 
tierna lo ha buscado y vu,elto al redil. Ella nos ha dado Pasto
res dignos de la Iglesia y dignos de ·la República. Estos ilu.s
tres Príncipes y Padres de la grey colombiana son nuest'ros 
vínculos sagrados con e·I cíe.lo y con la tiE:irra .. Se<Jn ellos nues
tros maestros ilos modelos de la Religión y de las virtudes po
lítica s. La reuni6n de! incensario con la espada de la Ley. es la 
verdadera arca de la alianza. Señores: yo brindo por los santos 
a'liados de :la Patria, los l'lustrísimos Arzobispos d.e Bogotá, y 
Caracas, Obispos de Santa M~rta, Antioquia y Guayana". 

El señ~ r Garnica fué consagrado Obispo de Ant ioquia 
por el Ilustrísimo señor . Fernando Caicedo y Flórez, Arzobis
po de Bogotá. •eil 23 de marzo de 1828, en 'la Iglesia d EJ Santo 
Domingo de Bogotá, hermoso templo por cuya terminación 
trabajó con tesón y e~mero el señor Garnica cuando fu é Prior 
del Convento Máximo\de Bogotá y Provincia1I de la Orden Do-
m1n1cana. 

1 

Desde ell 19 de agosto de 1827, había comunicado ~ I se
ñor Garnica al Gobernador de la Provincia de A_ntioquia se
ñor Urreta su preconización y el 2 de septiembre de•I mismo 
año 'l:legó a la ciudad de Antioquia la notici~ oficial de su pre
conización. 

Al mes sigu~ente de recibir fa iplenitud del . Sacerdocio, 
es decir, el 1 O de abril de .. 1828 sallió. el señor Garnic? de .Bo
gotá ' para ocu1pé! r su •Sede, y después de ur:i largo Y' •penoso 
viaje entró a da ciudad d"e Antioquia el 3 de junio, de 1828, 
que era el •lugar fi¡ado para residencia del Obispo y su Capí-
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tulo Catedral por Decreto del Libertador de fec,ha 12 de fe-

br.ero . de. 1828. .. ,., , , ; .. '· r 

, Según el no+c:ible · histori¡i~o~ ,anti 0 que.(ío, . Presbítero don 
Frar,i~isco l-uis Toro, en su interesant1e o¡pwscu lo "Ripi,os Histó

ritos;.' el señor .Garnica .el 20 ·d.e .julio de 1·828 instaló soil:em
nemente el Venerable Capítulo Catedral y ~I 28 de los mism::i; 

instalp la Junta , ,Supe.rior d~ Diezmos. , ., 

, , El . s·eñ
0

or Garnica, .alegaAdo· motivos de sa'lud se vió -obli

gado a salir de 1la Ciudad oe" Antioquia .·el 28 de septiembre 

de . 1828, y se radicó .en Santiago. dé Arma de Ríonegro pa-ra 

-hacer -l:a visita .Pastorail . por esos pueblos, y esfando en esa im

portante ¡pobllación dió el 19 de ·enero de 1829 el famoso De
cr.eto ·de erección, y es.tablecimiento de . la nueva Diócesis de 
Antioquia de ·acuerdo con las Letras , Apostólicas de . León XII 

y b Bu'ia de Pío VI 1, fijan1do como límites de su Obispado, los 
mismos señalados por e:I De~reto Ej·ecutivo de 25 de ¡ulio de 
1825, para 1la Provinc ia ~ivil de Antioquia. 

En abril de 1829 regr·es'ó a !la ciudad de AntJoquia , a . ce

lebrar la Sema~a Santa y a ·l9s pocos .dictó el Decreto acerca 
de las Reglas qu·e deben observarse en la Santa Iglesia Cate
dral de Antioquia. 

Faltaba a'I señor Garnica para dejar definitivamente es

tablecida la Diócesis, fun•dar eil, ,Seminario, preocupación que 
tuvo desde él principio, p·ero que apenas pudo r·ealizar el 28 

. de abri1I de 1830. 

La instalación deil Colegio-Seminario de San Fernando de 
Antioquia, l'a celebró el señor Garnica con la mayor pompa 
y solemnidad, y 1colocó el nuevo establecimiento como buen 

Dominicano bajo la egida . protectora del Docto r Angélico 
Santo Tomás de Aquino. · 0 

Muchas otras cosas pudiera apuntar · aquí acerca de · ,la 
intensa labor del señor Garnica en su episcopado, pero en . 

gracia a la brev-edad diré en resumen con nuestro benemé
rito consocio el historiador Padre Gonwlo Uribe en su famo
sa obra: "Los Arzobispos y Obispos de Colombia", ·que el 

Obispo Dominicano Garnica erigió muchas parroquias, creó 
varias Vi1carías Foráneas, visitó con santo celo y gran prove
oho casi todas las poblaciones de su inmenso territorio y dió 
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por ·Patrona de la Diócesis a Santa Bárbara y por Patrón de 
la Santa Iglesia Catedral a San Fernando. 

Además ·el señor Garnica en su ' do'ble condición de Do-
, iminico y Chiquinquireño, fué un ºgran ·enamora'do y celosísi

mo devoto de Nuestra Señora de Chiquinquirá, cuya imagen 
y devoción, difundió y propagó por todos los pueblos de su 
querida Diócesis. 

Corto pero fecundo fué el g'lorioso apostolado del señor 
Garnica, pues ·quizá por su avanzada edad y grave enferme
dad, tuvo que abandonar definitivamente .la capital· de la· Dió

. cesis, para trasladarse primero a Ríonegro y luégo a Mede
llín, en donde murió en la paz del Señor, víctima de larga y 
penosa enfermedad, el día 14 de agosto de 1832. 

Sus cenizas venerandas reposan en una urna, en el Pan
teón de bs Obispos de ·la Iglesia Catedral Metropolitana de 
Medefün. 

En dicha urna que fué donada por e·I Capítulo Catedral 
de 1871, está grabado el nombre del señor Gar~ica y su es
cudo Pontifical, y en la parte superior de ella se encuentra un 
retrato al óleo del Prelado Dominico con la siguiente inscrip
ción: "El l.!ustrísirno y Reverendísimo Señor Fray Mariano Gar
nica - Primer Obispo de la Diócesis de Antioquia. Presentado 
por el Gobierno de Colombia - Confirmado por Nuestro San
tísimo Padre León XII en 1827 - 1832". 

Pero además de sabio Dominico y virtuoso Preilado; el 
señor Garnica fué un gran ¡patriota y prócer. de nuestra •liber
tad, pues siendo Rector de la Universidad Tomística de Bo
gotá, autorizó con su finma el Acta de la Independencia el 20 
de julio de 1810. • 

Quizá por ésto los realistas no lo miraban bien pues Scar
pet~a y Vergara en su Diccionario Biográfico ll ega hasta a
firmar que fué conducido preso a pie , por los expedicionarios 
rea.les, triunfadores en 1816, desde Chiquinquir~ hasta Zipa

quirá . 
Pero otros historiadores como el célebre Padre Dominico 

Mesanza ponen en duda este aserto , pues en su Biografía de 
:Ja Provincia Dominic:ina al hablar de1I señor Garnica se ex-
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presa así: "Se dice que el Padre Garnica sufrió de Mori llo 
el año 1816 por insurgente . Y cómo se explica que en el a
ño 1818 fué en Bogotá eleg1do Provincial mandando Sámanó, 
Vice-patrono que aprobaba o no aprobaba las ele•ccionés? Nó 
el Maestro Genera·!, sino el Vicario Genera·I Españo•I confirmó 
su elección de provincia1I en Córdoba el 31 de diciembre de 
1818". 

Como Obispo patriota :protestó enérgicamente el señor 
Garnica del inicuo e incalificable atentado contra la vida deil 
Padre de la Patria del tristemente célebre 25 de septiembre 
de 1828, en Pastoral del 28 de los mismos dada en Ríonegro. 

Tan pronto como supo la infausta noticia de ·la muerte 
del Libertador, ce.lebró solemnes funera'les en la Vi ,J la de la 
Candelaria de Medellín, el 21 de febrero de 183 1, en los cua
les pronun'CÍÓ una elocuent~ oraci8n fúnebre el insigne orador 
sagrado Reverendo ' Padre Antonio · Máría Gutiérrez, Secre
tario del Obispado. 

En una Pastoral de·I 30 de octubre de 1829 censuró el 
señor Garnica con el más grande sentimiento la revolución 
encabezada por el General José María Córdoba y exhortó 
eil 'e·lla a los Antioqueños · a la unión·· y al respe'to ·de la 'Cons
titución y a las leyes de la Nación . 

El citado historiador Dominico Padre Mesanza ha dicho 
quizá con algún fund'amento que si el General José María 
Córdoba, hubie~a éscuchado las observaciones justas y eriér
gis:;as del Obispo ~omi'ni·co cuando principió a cometer desa
tinos, ?tra hubiéra srdo .la súerte del valiente ' héroe d'e Aya
tucho y t'al ver no :hubiera muertoi· vil:fanáménte asesinado en 
el Santuario. 

M~chos otros famosos escritos de carácter patriótico y 
religioso, sa•lieron de la docta pluma del señor Garnica, los 
cuales son general.mente apreciados y admirados, pues sL es
tilo e'ra suelto, fluí~o y abundante. 

Recordemos con san~a y perpetua gratitud la prodigiosa 
vida del llustísimo y Reverendísimo señor don Fray Mariano 
Garnica y Dorjue:la O. P. y unámonos de todo corazón a las 
sólemnes 'hbnr'as · fúnebres con · que la Dió1cesls de'tAhfioquia, 

¡ t .. · 

2 



l 
1 

486 REPERTORIO HISTORICO 

conme¡mora agradecida el. primér centenario de la muerte -- del 
que fué su primer Pastor y fundador, y por demás insigne do
minico y prócer de la Patria. 

Luis Sierra H., 

.Miembro de la Academia de Historia. 

UN HOMENAJE 

DECRETO No. 91 

De 13 Cle agosto de 1932. 

Por el cual se ,honra la memoria del doctor Fray Mariano Gar
nica y Dorjuela, Primer pbi~po de la Diócesis de Antioquia. 

El Gobernador del Depa'rtamento, 

·en uso de sus facultades legales, y 

Considerando: 

1 o. Que el 14 de agosto se cumple el primer centenario 
del fal'lecimiento del Ilustrísimo y Reverendísimo señor doct.or 
Fray Mariano Garnica y Dorjuela. 

2o. Que , el doctor Garnica y Dorjuela fué el primer O
bispo de la Diócesis de Antioquia, silla que ocupó con notorio 
acopio de virtud y de tesonera 'labor evangélica. 

3o. Que su nombre figura al lado de distinguidos próce
res de la República en . e'I Acta de la Independencia, siendo 
no menor en g·loria ,que Rosillo, P.ey Chaves y González, dis
tinguidos hijos de la Iglesia y signatarios de tan memorable 
documento. 

Decreta: 

Art. 1 o. Honrar la memoria del distinguido Obispo .de 
Antioquia doctor D. Fray Mariano ,Garnica y Dorjuela y pró-
cer de la Independencia. º 

Art. 2o. Dar una retreta fúnebre en recuerdo del exi
mio Prelado · en e'I día y lugar que la· Gobernación señalar;i 
oportunamente. 
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Art. 3o. Sendas cqpias de· este Decreto y en edición 
de lujo serán enviadas al Excelentísimo y Reverendís~pio señor 
Arzobispo de Medellín, a los señores Obispos de Santa Rosa 
y de Jericó y Antioquia y a la municipalidad de la ciudad de 
AntioqUia. 

Comun~quese y publíquese. 

Dado en Medellín a 13 de agosto · de 1932. 

JULIAN URIBE GAVIRIA 

El Secretario de Educación Pública, 

Carlos Augusto Agudelo 
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EL DOCTOR MONTO Y A Y FLOREZ 
¡,, 

El ~nmutable deserwo'lvimiento de la made¡a de la vid a 
marcó para el doctor Montoya y Flórez su último día en la 
tarde de· h·oy. 

Con toda la rapidez de las malas noticias la de su muer
te se esparció en la ciudad; pocos momentos después del re
:petino suceso era su casa el ¡punto de reunión de aniigos, an
tiguo:s pacientes y ·colegas. Cada cual buscaba en su discur
$0 la frase más sentida para expresar el hondo sentimiento 
que. lo embargaba, a las de agradeciimento de ros pacientes 
arrancados por su mano privilegiada a la muerte se mezc la
ban las de gratitud de sus discípufos que. a su lado aprendie
ron a sortear las dificu-ltades de la ciencia, y ·las de reconoc i
miento de s1:1s colegas que siempre vieron en él un sabio com
pañero que con sus intervenciones admirables les ayudaba a 
salva~ a aquellos que les confiaran sus vidas. Todas formaban 
un himno de admiración que sólo no oía aquél qu e hab ía si
do la causa. 

Había empezado sin ostenta•ción, lleno de sencillez había 
traba¡ado con labor de creador y modesta, discretamente, de-
jaba el mundo. · 

.Unido a Montoya y Flórez por vínculos de admiración y 
de respetuosa amistad recordaba los azares de su carrera mé
dica. 

Iniciada como mozo de botica en · su :pueblo natal hasta 
tropezar con Mecenas influyentes que convencen a su abuelo 
de la esperan'za que para la medicina se escondía en el mu 
c hacho a quien las viscisitudes y escaseces de la vida no ha 
bían mermado su amor al estudio y a la observación. Consi 
gue que se le dé · una, modestísima pensión para que estudie 
en Bogotá; al·lá completa y revalida su bachillerato, entra a 
·la facultad de medicina que le atrae con fascinación, se re
laciona bien; al año siguiente es nombrado profesor de física 
de la Universidad Católica, regentada por el doctor Carlos 
Martínez Silva; •consigue otros puestos ·en la enseñan°za y cuan
do entra al vie¡o 'Hospital de San Juan de Dios y se conside
ra capacitado para s~rvir de practicante, abr~ oficina de tal . 
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Nada lo arredra, nada lo detiene, el muchacho de Titiribí ne

cesita abrirse camino honrado en Bogotá, necesita aumentar 

sú e·scasa pensión para poder llevar una vida decorosa. 

En 1892 obtiene el título de doctor, vuelve a la tierra 

con el espíritu abierto a amplios horizon+rS: viene a conse

guir de su pariente medios para ir a Europa. Visto e! hiunfo 

ei' J¡¡¡ altiplanicie, sus Mecenas intervienen nu3vamente y con• 
sigue que su protegido realice su proyecto. 

Vuelve al país y a Medellín, años más tarde, y empieza 

su labor. Con Maidonado y Rafael Pérez se emula para ini

ciar en la ciudad la antisepsia y la alta cirugía, hasta que los 

tres , más tarde, Maldonado y Montoya, pues Pérez ha em

prendido el viaje sin .retorno,_ logran establecer un pequeño 

centro quirúrgico en uno de los corredores del viejo hospital. 

Era entonces "la bacteriología ci.encia total'mente descq

nocida en Medellín, Montoya y Flórez que ya se había ini

ciado de labios del mismo Pa steur y de sus primeros discípu

los, abre cátedra gratuita para los pocos e~tudiant·es con que 

contaba la Facultad; les enseña, los inic ia y lleno de e ntusias

mo trabaja con e'llos. En estas la bores tropieza con el CARA TE, 

se da a estudiarlo , hace preparaciones y cultivos, recoge es

camas y cuando ha podido reunir algunos ahorros vuelve a 

Parí.s, trabaja con Saboureaud, termina sus est udios reglame11-

tarios y se hace nuevamente doctor de la facultad de París. 

Pero no doctor a secas, obtiene por su tesis sobre CARAT_E 

un lauro, que al serle entregado por su presidente de tesis, 

Dieulafoy, le dice: "la. Facultad d e Medicina de París agra

dece al doctor Montoya y Flórez los nuevos conocimientos 

que le a porta". · 

Le acompañaban e~e día algunos amigos co'lc1mbianos 

y a uno de e'ilos le oí relatar que Besnier uno de los abandera 

dos de la dermatología francesa, ya anciano, pide que lo con

duzcan donde el jov1en doctor y, ·le da un abrazo de congra-

tulación y de entusiasmo. \ 

Estudia Montoya y Flórez más cirugía y sigue el genial 

Doyen por quien tuvo tan grande admiración que trató has

ta de imitarlo. 
Se provee de un magnífico a.rsenal para sus labor.es pro-
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fesionales, trae su laboratorio particular, instrumentos quirúr
gicos sin cuento, entre ellos algunos que él ha modificado .co
rno r~suhado de sus observaciones e introduce el primer a

parato de rayos X y las primeras máquinas para fisioterapia . 
. Llega a Medellín, abre la era de la asepsia y hace ope

ra!=iones hasta entonoes no intentadas entre nosotros .. 

Le fué ingrata la tierra 1y no correspondió ni a sus méri

tos ni a sus esfoerzos; lo llama el general Rafae11 Reyes y lo nom
bra médico jefe de los lazaretos, va a Bogotá, se .e·nfrenta 
con arduas labores, ha·ce salir los sanos de•I lazareto de Agua 

de Dios 'es entonces víctima de alrnmientos y aceohanzas de 

aquellos •que por él se veí9n privados de una pensión ql.1e in
justamente recababan, su valor y su impavidez le sa'lvaron 'la . 

vida. Escribe un libro sobre lepra, su historia, distribución, es
ta.dística, etc., et. Visita a Contratación y a Caño de Loro 
y ·cuando regresa a Antioquia deja obra imperecedera sobre 
esta enfermedad. He visto carta del profesor Ehlers, de Co

penhage, en que le solicifaba permiso para traducir su obra 
al danés. · 

Ya en M ede'l'lín se dedica por completo a la cirugía, es

pera la salida del sol en S•U gabinete de estudio y lo sorpren
de el crepúscu'lo en e'I hospital c~rando sus operados, prepa 
ra•ndo nuev'as intervenciones o dirigiendo la esterilizació.n del 
material quirúrgico que ha de emplear para luchar as1 con
tra la terrible infección, convencido que de ella es respon 

sab'le el cirujano que la deja entrar a su servicio. 
Opera, ·crea, forma cirujanos, amigo de hacer frases les 

repite frecuentemen+.e: "aprendan esto porque yo no s·iem

pre estaré con u·stedes". 

Trabaja de continuo, estudia, enseña, recibe honbrps que 

no lo envanecen y hoy se. realiza lo que decía: ha dejado a los 

discípubs, se ido el Maestro. 

Gabriel Toro Villa 

M1edellín, marzo 19 de 1937. 
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LA ACADEMIA ANTIOQUEl\IA DE HISTORIA LAMENTA 

LA MUERTE DEL GRAN HOMBRE DE CIENCIA 

la Academia Antioqueña de la Historia, 

Considerando : 

Que hoy murio de manera inesperada el señor doctor 
Juan Bautista Montoya y Flórez, en esta ciudad; 

Que el doctor Montoya y Flórez fué miembro muy no
tablie de esta Corporación; 

Que el doct~r Montoya y Flórez no sólo fué un historió
grafo distinguido, que cultivó con amor estas disciplinas, sino 
también un ilustre hijo de Colombia de renombre continenfol, 

que hizo honor a las ciencias natma·les, 

1 o. Lame nta r la desaparición c;lel doctor Montaya y Fló
rez y re comendar su memoria como ej·émplo digno de imitar'5e; 

2o. Invitar por carteles a las exequias del ilustre muer

to, y concurrir e e ll as; 

3o. Leva ntar ia sesión en señal de duelo. 

Copia de est a Resolución, en edición de lujo , será envia
da con nota de estilo a la señora viuda e hijos del finado, a 
la Escuela de Medicina de esta ciudad y a la Academia de 
Medicina de Medellín y será transcrita a ·la prensa. 

Dada en Mede ll ín, a 19 de marzo, día de San José ,. de 

1937. 

El Presidente, 

Guillermo Jaramillo B. 

El Secretario , 

José Solfs Moneada. 
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CENTENARIO DEL SE!~OR GARNICA, O. P. 

{Inédito escrito del mismo) 

Un a vez está mi nombre en la Hi storia C•. de Colombia, 
por don Gustavo Arboloed~; y o¡alá que no estuviera. El ¡oven 
y iuicioso autor p ub licó en "E•I Nuevo Tiempo", hará como 16 
aílos, capítulos sueltos die su a ureo libro. En algún número sa
lió el año 1832 y p<:Jr a.llí la muerte del Ilustrísimo P. Garnica, 
Obispo die Antioquia. /imprude ntem ente yo le corregí la fe
cha del año diciéndo·le que el prelado fal/1e'Ció el año 33; don 
Gus+avo creyóme, y en una nota del Torno lo. escribe que el 
Padre M0esanza 1dkele qu e murió en 1833, el .dominico Obispo. 
(1). . 

No hay tall , ·el centenario primero de su muerte cúmplese 
el 14 del mes de agosto de 1932. No era vieio i·odavía, por

. que só1lo alcanzó a los 62 años. 

Va aquí la fu die bautismo que creo nadi,e ha publicado: 
"En 30 de ¡ulio de di·cho año ( 1770) baptisó puso oleo y cris
ma e·I. M. R. P. Pr. deste convento Fray Rafoel Mancera a un 
niño de 5 dí.a's a qu.ien .puso por ·nomb;e Jos·eph Mariano hi
¡o de don Laureano Garnica y de doña María Nicolasa Or¡uela, 
fué 1e1I padrino el R. P. Cura Fray Joseph Gregorio Home. Y 
para que consf.e doy fe. - Fr. Joseph Gregorio Home ". 

Su padre era a·lgo noble, pu•es l1levaba el Don. ESte hi¡o, 
más el P. Miguel (O. P.) fueron habidos en el •segundo matri
monio. Su primera mu¡er se ·llamó lgnacia Salai:ar Caballe ro, 
"a¡mbos vecinos patrimoniales de 1la ciudad de Tun¡a, neputa
dos por •cústianos vie¡o, y d.~ 'l•impi<? generación, sin mala ra
za ni nota". ¡Cuántos ciudadanos de flamantes Repúblicas no 
pueden hoy decir lo mis.mo! · 

51 ¡esuíta Letµria dice que en 1823 el señor ~asso de ·la 
Vega {Obispo de Mérida) propuso, sin duda de acuer·do con 

( 1) En u·n Alma.naqu.e de Medellín de hace unos 25 años 
salió la imagen del señor Garnica con esta fecha: 1927 - .1833. 
En ta•/ Almanaque y en otros paquetes rne fundé para equi
vo~carme. 
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el L,ibertador y el Gener.a'I Santander, a la Santa Sede los O

bispos • que Colombia necesitaba, desposeída casi totalmen

te de pastores entre los propuestos estaba el úni~o chiqui.n
quireño que .ha Hegado a la p'lenitud del sacerdocio. 81 P. Ga.r
nica primero que Obispo fué R1ectar de la Universidad T omís
tica,, Prior, Presentado y Provincial. Era sin duda de <los sacer
dotes más consipícuos que tenía aquelbs años Nueva Grana
da. Parece que le faltó la sailud desde 181 8. 

A 'los pocos meses del triu•nfo de Boyacá, Santander, que 
estaba a la cabeza de'I Gobierno, pasó a ·los canonistas y teó

fogos de Santafé, una consulta que era en pocas palabras.: 
Si e1I Gobierno de la República 1heredaba el Patronato dado a 
los Reyes de bpaña por •los Papas, o dígase Julio 11. 

¿Quiénes los ·consultados? Yo no sé sino que dice Groot 

(t. 3o., p. 100). E'I Pbro. Nepomuceno Azuero , uiltraliberal, es
tu:vo ipór la afirmativa . Nue.stro P. Garnica y otros, sin duda 
más cató li cos que Azuero, di¡eron qu·e nó, suaviter in modo 
fortiter in re. 

Santander cuidóse de dar en la "Gaceta de Colombia " 

publicidad a las ·respuestas que ·no opinasen con •la disertación 
del C ura masón. A mis 1manos ha ,llegado copia u original! del 

escrito ad rem de1I futurn Obispo dre Antioquia. 

Voy a tomar algunos ·conceptos o párrafos de su escrito, 
ya que nadie lo conoce, ya también para aumentar el presen

te artículo. Principia así: 

"Ercmo. Señor: No sólo por 1los autores españoles sino 
también por la ·l,ey de p~rtida y varias Cédulas d.e aquel Go

bierno sabemos que el Patronato viro a sus Reyes por privi
legio de la Silla Apostólica. Este derecho se adquiere para e
dificar y dotar ·las Iglesias; pero los Rey1es de Es paña lo con
siguieron antes de labrar ese mérito y por tanto s·e consit:l·era 

como puro privilegio. También lo es por habé rsel es concedido 
con excilusión de cual.quiera otro que pudiese ser Patrono, 

rprohibié noose a'I e&Ficar i gle~ias sin e·l .conscntimi.ento ·del Rey, 
ni dotarlas, sino én calidad de benefactores; y en fin , porque 
en· il•a misma. Bula de Julio 11 en ·que se les concedió el Patro
nato, se •les hizo ·la .gracia de qu·e fuese los que presentasen 
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para los beneficios Eclesiásticos, que ~s diversa de los anexos 
al Patronato general." ... . 

"Ahora, si eil Patronato es un privil~gio y todo <privilegio 
es odioso y exorbitante , no sólo por sa·lir fuér·a de la Ley sino 

por indicar cierta servidumbre en la Iglesia, se debe restri r.i 
gir cuanto sea po~ible. Esfe fundamento fué 'de mucho peso 
en el otro ti·empo de la República cuando se ldiscutió sobre 1la 

continuación de la Bula de la Cruzada que, aunque era un pri 
vilegio concedido en beneficio espiritual de todos los pueblos 

de la Monarquía, se declaró y entendió que había cesado 
por haber espirado el reconocimiento de los Reyes de España 

que le habían pedido y a quien se había concedido. Todos 
callaron; todos convinieron en ello, aún lqs personas que go

bernaban, como que no se repartieron más Bulas. Otro ejem- · 

piar tenemos en nuestros días: uno de los derechos concedidos 

por los Sagrados Cánones a los Patronos es el que se haga es
pecial conmemoración de éllos en las preces públicas, ·y estqy 

c ierto que la consulta que se corrió sobre e l "Et famulos" se . 
resolvió no aeberse nombrar el Jefe de nuestra Reoública . Es
tán ciertos desde luégo que V. E. no goza del Patronato". 

Concluye así el e'scrito: 

"El Patronato cuanto más se considere refundido a la Co

rona de España, tanto más se ha alejado de nosotros en vir
tud de .la Independencia, y por consiguiente sus objetos han 
refluído hacia la autori:dad de que había tenido origen el pri -· 
vilegio, que es la Eclesiástica. Y como esta no sea otra, según 

el Tridentino, que .el Obispo y Capítulo diocesano, esta y no 
otra es a quien correspon1de ·la provisión de tales plazas". (Ca-

nónigos y párrocos). ' 

"Si esto es así, no hay .necesidad de exponer a qué autori.dad 
corresp~nde, mientras se da parte al Sumo Pontífice de•I mo
do c.on que nos herrios conducido. La subordinación de los 

eclesiásticos al Gobierno, en cuanto a la provisión de bene
ficios y rnoido de desempeñ<ar·los, creo que se pu.eda arreglar 

por un. Concordato p¡ ovisional entre las dos autoridades, mien
tras el Cuerpo de la Nación forma los artícul"os relativos a los 

puntos de disciplina, cuanto a ·la polic;ía exterior (un claro lar-
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90 en el original), como lo ,hizo.Ja Nación Española, luégo que 
· se descartó de .Jos moros, en sus Corfies Generales donde se 
trataron promiscuamente los negocios secular,es y eclesiásti
cos. 

"Es cuanto puedo decir en cumplimiénto de ·.la comisión 
qu'e V. Ex. se ha dignado hacerme. - Convento de Predicado
res, Santafé, diciembre 7 de 1819. • Fr, Mariano Garnica" . 

Me parece que est·e religioso pensaab acertadamente. 
¡Qué de ·disputas' en los Congresos de 1821 y 1824 s~ hubie
ran evitado, si como el fraile dominico se hubiera pensado! 

¡Qué de males para Nueva Granada-:-Y qu ien dice Nueva 
Granada dice todos los países católi,cos :del Nuevo Mundo
no hubieran venido, a·I haber hecho el Concordato no con León 
XIII sino con León XII, o sea sesenta años antes del que Co
lombia hizo! 

Vayan estas líneas a remozar un momento •la memoria del 
que fundó l·a Silla de Antioquia, gloria genuina de Chiquin
quirá . 

Fr. A. Mesanza 

Caracas, julio de 1932. 

• 
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CRONICAS HISTORIALES 

NUESTRAS FIESTAS ANTIGüAS 

Animación, alegría, mucha alegría era lo que reinaba en 
vísperas de nuestras antigüas fiest•as. Fiestas; así se llamaban 
antáño; .el nombre de carnavales nos vi no después con . la ci
vilizacióri. De a.flí el chiste de don Rudesindo Ospina, que ha 
sido tan aplautlido: El via¡m a Eu ropa con señora es lo mismo 
que ir a fiestas en yegua con potrico! 

Como en esa époc;a escaseaban •los problemas, tan pocas 
noticias había qué .comentar, todo s•e reconcentraba en los 
preparativos pera aquellas diversiones. En costureros y en can
tinas no se hablaba sino de fiestas; se vivía de fiestas, se có
mentaba fiesta s. Cada cua l disponía la confección de sus tra
¡ies, en el mayor sigil o posible; los ocultaba hasta de las per
sonas de su propia casa; se aguzaba la inteligencia para in-

11 ventar el disfraz aprop iado y raro. Todo estaba en dar golpe. 
Los preparati"vos principiaban con ·mucha anticipación; 

:I aparecían bellos programas en verso que don Lucrec io Vélez 
'¡ y don Lin o Ospina elabo raban. Los programas encendían los 

ánimos y entusiasmos del respetable público . Tengo a la vista 
1 uno de el los, hecl1os co n la gracia picaresca de don Lucrecio 

y del cual copio a·lg unas estrofas: 

1 PROGRAMA 

1 I 
1 

DE 

LAS FiEST AS DEL 20 DE JUUO DE 1888 

ORDEN RIGUROSO 

VIERNES 20 DE JULIO 

Fiesta c1v1ca , deS1pe¡o, etc., · etc! Gran novedad! Una no
che de bengal a. Maravillosos fuegos artificiales. 6 globos a un 

tiempo. 
SABADO 2 1 

Caravana pintoresca y artística, ESTUDIADA Y ORGA
NIZADA CON ESPECIAL ESMERO. Carreras y disfraces a 
caballo. T~ ros, danías y sainetes popU'lares. 
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DOMINGO 22 

Regocijos populares. Cinco toros, dos globos, carreras a 
pie, cucaña. i'MUCHOS PREMIOS! Sainetes y danzas de 

:;ociedad hasta las 4 p. m. Media hora después 

MAESTRANZA INGENIOSA Y NUEVA 

LUNES 23 
i i i DIA DEL PUEBLO!!! Alborada. Cariéatura de la maes

tranza. Toros de risa. Hipódromo. Más globos! más toros! má5 
danzas! más juegos de premios! 

Para endulzar esta vida 
Con que ma_rchamos a cuestas, 
Vida fugaz y aburrida, 
Son necesarias las fiestas. 

A las tres de la mañana 
Irán lo menos dos mil 
A formar la Carava.na 
Al puente de Guayaq'uil. 

Rosas, zancudos, hebreos, 
Toros, micos, ca 1lav~ras .... 
Para no andar con rodeos, 
la flora y la fauna enteras. 

Habrá palcos a•I redor 
De la iplaz? principal 
Decorados con primor 
Con damascó y con percal. 

Ve'rán, es cosa algo fea, 
Pero cosa singular, 
El juego de la batea 
Que hace reír y llorar. 

Allí irán los de Bel~hite, 
Los de ,'La Mat~ de Moras" 
Nadie se nos ·éinticipe 
En dedrh a las 'señoras. 
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Muchachós, habrá cucaña, 

Trapecios y ba•lancín , 
Repollitos, pizingaña, 
Vaca ·loca y puerco espín . 

Zaragüelles, Maragato, 
Don Serafín Villalobos , 

Justo Pelotas y el Chato 

Se llaman los cinco globos ." 

Gaspar Chaverra 

Con espacio, el mercado que se hacía en lo que es hoy 

e l Parque de 6errío y única plaza principal de •la ciudad, se 
trasladaba a otro lugar. Se procedía a la construcción de 
palcos y ?arreras , para las corridas de toros y de:más rego
cijos públicos •que allí. se efectuarían. Los palcos y barreras 

sé formaaban con gruesos palos, se construían uno~ parapetos, 
especie de grandes jau.las; abajo, para cantinas y restauran
tes, arriba, para pakos que las fami li as prihcipa les alqui•laban 

con anterioridak:I . Cuando se estaba en plena fiesta, daba gu s
to oír el chisporroteo de la manteca hirviente y el olor de las 
sobrosas fritangas; t hicha aquí, horchata · allá, sirope (jarabe) 
por todas :partes. El aguardiente :de caña era el rey bla.nco 
que en grandes boteJ,Jas lucía en todas .Jas cant inas , Y qué tra 

gos! 

Las fiestas se tenían el si~te de · Agosto; el veinte de Ju 

lio había las consabidas fiestas patrias y una docena de di s

cursos veinte julieros. 
$e habría el festival con la renombrada Caravana. Rei

na , no había entonces, eso apareció después. Reinas e ~an to

das •las muchaoehas de la Villa. 

Al son de la alborada y al estrépito de .Jos primeros ca

ñonazos, despertaba la ciu·dad . Todos ·los enmascarados con 
sus vestidos se neunían en e l puente Guayaquil, o en el de Co

lombia; entraban unidos a la ciudad y despertaban a los que 
aún dormían, al estruendoso' r.uido de sus gritos, de sus latas, 
de sus tarros y atambores. Cada cual quería imitar al· animal 
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que representaba: al perro ,al gato, a•I loro, al · mico .... . Entre 
estos disfraces recuerdo uno que me impresionó, cuando aún 
era yo muy niño: don José María Díaz, viejo alegre y parran
distél, como casi tod 0 s los de su tiempo, .llevaba un traje bien 
cortado, bien hecho, de levita, pero de gante, el sombrero 
de capa· forrado en gante, por reloj y leontina cargaba una 
arepa ·y un sartal de chorizos. 

La Caravana .era grot esca en tddo, no só lo en disfraces 
sino en sus ·cabalgaduras, en su mayor parte burros, bueyes 
y mulos defectuosos y viejos; algunos iban montados en ca
rros de carga , bien desvencijados y malos. 

La Chirimía acompañaba a la Caravana. Tan original mú
sica, música indígena, es un instrumerito parecido al clarinete , 
de sonido monóto no y penetrant e, de una chillería y simple
za como de pericos sa.lvajes; va acompañada de tambores 
pero sordos y destemp.lados; parece que en esa forma van 
de . acuerdo con el la. 

La Chirimía servía para las fiestas de iglesia, para la s 
salves de la Cande'iaria, para las curenta horas de El Carmen, 
rpara toda fe stividad religiosa. Sin la Ch irimía todo se creía 
insulso y incompleto. Por la tarde de ese mismo día se dis
frazaba todo el mundo con lujosos trajes y en magníficos ca
ba.Jlos; la felpa, o el peluche, el terciopelo, las vistosas telas , 
adornadas con cascabeles y lentejuelas lucían por doquiera . 
Lujo extraordina ~io. 

No. quiero dejar pasar uno de los disfraces a caballo, que 
más llamaron la atención por su originalidad, y por resultado 
Hpico y gracioso. ¡La Nube de Langostas! tal fué el nombre 
que le dimos. Eramos más de treinta amigos quienes nos d is
frazamos de langosta. 

Para no ser conocidos, fuimos a vestirnos a casa de don 
Alberto Angel; allá llevamos nuestras cabal lerías y disfraces. 
Doña Amalita, señora de la casa, única mujer ante aquella nu
be de hombres, nos atendió con especial cariño y esmero, co
mo ella tan bien sabe hacerlo; aquí daba una puntada a éste; 
allá prendía un alfiler a aqu~I; para unos, una ligera revisada; 
para otros un i'pliegue necesario; para todos, un entusiasta a
plauso. 
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Nos boramos a la calle. Nuestros caballos brincaban, co

rrían, relinchaban; los cohetes subían estruendosos; ·nt1estras 

carracas chirriaban; la algazara de la mu"ltitud sonaba por do
quiera; el pánico, el goce, l·a admiració'n no tenía•Jti ' lími'tes . 

El hoy muy Reverendo Padre Canónigo Bernardo .Jara
millo Martínez, protagonista de ·la Nube, en compañía de B.'l

silio y Gabriel Martínez, ~uis Guillermo, Francisco Antonio y 
Alejandro Jaramillo, eran los cantores. Las guitarras y lo s ti~ 
ples, que ellos tocaban admirablemente ,hacían palpitar los 

·corazones. Delante de todas las puertas y ventanas parába

mos la maroha; nos deteníamos, nuestros simpáticos músicos 

entonaban estas alegres coplas. La s muchachas g~zaban 'inde

ciblemente con tan preciosos cantores; los chiquillos gritaban 

enloquecidos de placer, Todo era contento, orden, cultura y 

buen . proceder: 

Nosotros somos 
La descubierta 
De una gran nube 
Que viene atrás 
No se incomode 
Y abra la puerta 
Que somos. genj'e 
Aun con d isfraz. 

Esta manana 
Nos levantaron 
De unos arados 
Del Cuchillón; 
En todas partes 
Nos a'cosaron 
Y aquí venimos 
Como invasión . 

Eri todas parte, 
Nos tienen miedo 
Porque ll eva mos 
Doquier el ma'i, 
No crean niñas 
En tal enredo, 
Somos langostas 
De Carnava l. 

En los maizal.es 
Y en los sembrados 
Dejamos ruinas 
Sin compasión; 
Mas hoy • venimos 
Y.a transformados 
Buscando hermosas 
Y diversión. 

Por motivo d~ la guerra dél año de 1899, que durante 

tres años arrl'.linó r;iuestro país, los regócijos públ·icos se sus

pendi-eron en nu("stra ' amada patria. Era un ·luto nacional obli-

gado: · ": 

Ya en 1905 reinaba plena paz y la vida y prosperidad 

empezaban a renacer. Para feste'j'ar esá alborada de dicha, 

nuév'a'mente volvier'on las fiestas· de plaza, lla1mad1as ya ·por ese 

tiempo ·"Carnavales". 
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En e.asa de. mi madre. en . la e¡;quina del . Parque d ~ ,Bólí
var, se dió , un gran baile de 1máscaras, al que acudió la ma

yor pqrte de la soci.edad de Medellín. Por pri 'mera vez las se
ñoras acudier:on disfrazadas . La alegría, 'la animación, el' luj6, 

las buenas maneras y el esplendor s; ostentaban a pedir d'e 
bocq en tan memorable noche. Testigo de ella el a ola usó de 

la ciudad y el recuerdo grato que de tan dulces horas ha que-
dado. . · 

.Al seg undo día se abandonaban las ca·balgaduras; los 
disfraces seguían a p ie ; se formaban danzas entre .los grwpo.s; 
veinte o más entr.aban eh ellas. Casi todas las casas se ab.rían 

para e·I baile. Esas danzas. llev.aban consigo · s.us orquestas y 
buen.os regalos con qué obsequia.r a sus ' pare¡as. L?Js orques
tas se componían de música popular, ·guitarras, +iples, ban
dolas. En ese t iempo se .las, llamaba Liras, Gozaban de gra'n 
fama 'las de Ca nito, Emiliano . Pazos, El Chato Arroyave; ·tan 

notables en esa época como hoy la Lirp de Nicolás'Jorres; 

Genera:l·r:nente. las danzas vestían uniforme especí,al Y. se 
conodan por sus respectivos nombres: Las . Casacas Rojas., los 
Gavila.nes, El Negativo de Casaca. Algunos . andaabn sol~s; 
otros en grupos de dos o tres .' llamados Comparsas. Éntre ·l~s 
orig ina les, por sus disfraces graciosos y raros sobresalían don 

Daniel y .don Manuel Botero. · 
. . Mil anécdotas oudiera contar: me . contenta.r!fi con un~, 

por cierto muy original; le pasó ta·J chasco ·a mi que l-ido ' ~mi
go. y compañero .Luis Alfonso Vélez; se non' é 'ver-0 é .bene 
trovato. A Pelotera, apodo con que ha ' sido siempre c;onóci
do, le pido perdones por divulgarle el cuento, si e's <;:ierto;' y 
si no,

1 
que no haga caso, en honor de las fiestas que r'eláto. 

1 

1 ' Luis Alfonso se pasó unas fiestas deliciosa.5; no hubo nada 

que no hiciera; lo s~rprendió la mañana siguient~ de'. las ' fie5-
tas todavía !disfrazado. Todo el mundo traba¡aba ya en- el co

[nercio y en "t odos · los quehace:es. cuotidianos. Pe!ótera y al
gunos otros ' amigos suyos ~ndpban por las .c.al les y rep3tf{in 

sin cesar el fati 'gante estribillo de los enmasccirados'; 'xne .cor.o

ce ? . Resolvi.ó por fin irse a la casa a '. desc~nsar; llegó .~ "3 1:,,, 

tan borracho, que no eayó en la cuenit.a de quitarse la ~aref·a; • 
en tal forma se echó a dormir; lo acometió un sueño profun-

3 
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do, como el que Dios enviara a nuestro padre Jacob; s.oñó 
c on lá escala misteriosa, por donde subían y bajaban los án
geles ... . o demonios; quién sabe qué más cosas vió; de que no · 
recuerda; por la ta~de 'la sed de la irritación lo despertó; re
sultó que no veía; gritó con gran fuerza: Esto.y cie.go, estoy 
ciego .. .. ; la solícita madre apareció; hizo lo primero arrancar-
1-e la máscara, y la luz fué •hecha . Qué había sucedido; con los 
movimientos en la cama la dichosa careta se le había corrido, 
y los o~os quedaron tapados, naturalmente .. ... no veía ni mama! 

· . La Maeistranza era antaño un número muy llamativo ; se 
·efectuaba al segundo día . Para tal acto se llenaban ·los pal
·cos; la muchedumbre no cabía en la plaza. Cuarenta jinetes 
sobre beliísimos corceles ·hermose1mente trajeados y con uni
formes vistosos, se dividían en cuatro cuadrillas, cada una se 
colocaba en cada esquina de la plaza. Don Félix Gaitán .. su 
jefe y director se situaba en medio de ella. 

Al son del pito de don ~élix se rnovía"n todos, iban al cen
tro y bailaban en sus cabal lerías al compás de la banda d e 
;;.,µsica, como si fueran en un salón cuadrillas de lanceros . E
j~cutaban multitud de figuras: salía un jinet-e de un grupo, a 
•carrera · abierta; en el próximo grupo partía otro a perseguirlo 
y le tiraba huevos con ceniza; el perseguido se metía en el ter-

' cer grupo,; el perseguidor continuaba su carrera; del terc.er 
grupo arancaba otro detrás de éste, a tirarle también con hue

·vos; el juego ' se continuaqa así .hasta tocar la suerte a todos; 
· fina.lizado el juego, cada cuadrilla volvía a ·'quedar reunida. 
La gracia principal consistía en dar con los huevos sobre la 
-espalda de su perseguido; ganaba el que { más huevos apro
vechara. 

En .,carrera abierta también se ejercitaban las cuadr: 11 as 
.en atravesar por entre un aro una varita, como especie de pL .. · 
mero. A roda había infinidad de pruebas de destreza. 

En el año de 1888, año íde grandes fiestas, le tocó a Al
fons0 Prieto perseguir con bs .huevos a Eduardo Fernández: 
~ Eduarido le dió como un sínt:ope, se cayó del caballo, se a · 
porreó bastante, lo que pudo ser de graves consecuencias, 
pues se golpeó en el cei-ebro. ·La aparatosa c.:iícla fué al . fren

. te . del hoy Almacén Chino-Japonés. • 
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Al otro día se hacía la Caricatura de la Maestranza; era 
la misma Maestrainza pero con vestido·s charros; don Félix Gai
tán, su maestro y director. 

Para el pueblo se inventaban atractivos especiales; se le 
ayudaba con .dinero para sus disfraces, danzas y sainetes; ta
blados, propios para bailes y exhibiciones que 'se levantaban 
en distintas partes de la ciudad. La da~za de Los Gallinazos 
constituía una grnn diversión y regoci¡o . . 

Cosas atractivas y de lucro ~había en la plaza principal, 
digamos por e¡emplo La Vara de Premios (cucaña que pone 
la Ac'ademia). La vara, larga, recta, engrasada; de la parte 
alta colgaban objetos de val.or, una i~dumentaria para campe
sino; - pantalón, camisa, carriel, machete; - el que lograba 
tocarlos era su positivo dueño. Para subir, mucho trabajo al 
principio; pero las gentes hacían lo :'de la hormiga; echaban 
arena; y a la postre trepaban a la altura. 

Soltaban un marrano enjabonado, el que sujetara con sus 
manos, podia llevárselo corno cosa suya. Cosa diveitida el 
¡uego de la batea. En grandes bateas se echaba mucha míe!; 
en el fondo de ellas de ellas se colocaban verías cincanas, mo
nedas ~fa a cincuenta; •quien las sacara con la boca. se las lle
vaba para sí. 

Dejaban salir a la plaza un toro bravo; llevaba en la ca
beza y en la gualdrapa, con que lo engalanaban, muchas mo
nedas atadas y colgando; para poseerlas era preciso arreba-
társelas al to~o. ' 

TOROS! se formaban cuadrillas de aficionados; prepará
banse vestidos pareci·dos a los españoles; los toreros, muy ma
los. A veces toreaba el público con ruanas y sombreros. Un 
muchacho, llamado Mañeco, dizque sabía mucho, salió a to
rear, lo embistió el toro, casi le sacó las tripas; des;ía la gente: 
Mañeco ha cogido tánto miedo al ganado que no tóma ni le-
che! ~ 

De los toros lo que más gustaba a los señores principales 
era ir ellos mismos a caballo, traerlos y enchiquerarlos.' Ahí 
la destreza y agilidad de cada cual. Cuando los soltaban a 
la plaza, éllos, en sus fogosos caballos los coleaban (rejonea
ban, cómo dicen . los españoles). 
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\ , ,M,e tpcé> ver a d,op , Luis. ,Puerta, heri;nc¡rio de don G.regq-
., rio, montado en su bello caba lto "El To.rdo"_; ad.miré .cÓimo 

sal.tab~ po,r er:i.cim!'l, •<:lee kis púertas eje 19 .barrera, ,de adentro 
•haci9 afuer;a .. ·9e. afoera, hac¡9 Ci;d.¡;¡ntro. c:;omo yo er9 tan en
tusiasta por;. los cab,all9s, si se rne ,hubiera aparecido L!n cen

taL!,ro no, mi? . h.u ~era impresi9_nad9, más .que ver la elegancia 
con que don Luis tal 9cciór:i ejecutaqa. . , , 

. ~, .,Ponderalfa a,lguno lo fl\Ucho ,que su caballo . saltaba; al oír
lo, 9tr.o Je . preg~nt6 muy w.riu: su c~ballo saltará ,por ~ncima 
de. esta casa? Caicula.11do lo . alt9 de .élla y m~·y serió cont.~stó 
el interro9ad?: si no ~e la saltJ . .• ~iempre q~ie~ra mu.cha _te¡a ¡ .. 

~orno est,oy c;:ontando cosas típicas y viejas de Medellío , 
s~ ·cesos not~bles de nuestras antiguas fiestas, voy a permitir

. me , n!"l,rra~ .un acontecimiento: que por su magnitud, es de gran-
d~ im.p~rtanéia. . 

• . r i .- . , • , : 

Hace muchísi~ os años, er.Í una-s fiestas muy sonadas, se 
hall.;ib~n a.nte una ~esa de j~ego los señores don Tomás Uribe 

Santamaría y don PepEÍ Gaviria~ Y quién en tales circunst~n-
n~ ir.á a una mesa de, juego? . 

Al hablar ~e la excelencia, de la nobleza y de la digni
dad de estos caballeros es cosa inútil, pues bien conocidos 
sqn ambos y sus dignos descendientes por todas partes la s es-

. d ' tán pregonan o. . " 
' En el populachero y ~ie¡o barrio .de Guanteros, tenía To

~~sa Sampedro una ~creditada fonda; eran su , esp~~i~·li91Jd 
las famosas cenas !;le los sábados en la noche, por . s~s reno~
b~aidos tamales y ~.mpánadas de marr~no y de. g~llina; según 

de~ires d~ i~ época, quien se lq~ comía se chupaba ha~ta los 
dedos. Probablemente todo e~to se mane¡aba con las mano~. 
Quién sabe qué m6s, atracciones _.habría allí; ~~ lo cierto que 
allá se agolp~ba io más selecto de nue~tra ~legre juventud. ' 

Una noche, al Ir y venir de anisados, tamal~s y ~mp~na
das~ entre íl')u.ohos otros, estaban de contendores nue~~ros ci
tados caballeros. 

Don Tomás pos~ía en , Belen~ito ~na :pre~i~sa. q~i.nta, ,. pro
pi~~ad q~e ~s <hoy d~ d;n ~µli~ A:~ng,o , L.al ¡ ng ~, .N? so~oz
'co • e l motivo. Lo sa.bido es que ,resolvieron jugarla al ,dado, 

con todo lo que tenía, inclusive m~ebles y vajilla, a una s~la 
• 
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parada, contra ocho mil pesos, de a ooho décimos, ,que era. 
la m'oneda de entonces, La SÍ'.ierte protegió a don' ~epe : quien' 
ganó''t'án1 afdrtu,na'da júgada . ' , ' ' 'J , ., ·, ' , ' ' • · 

Una vez term1na'das las fiestas, don Tomás le hizo' escri tura 
de 1.a préci,osa quinta a la firma social de Gaviria & jciramilló, 
según vo1untad del triunfador ; con · la· escri rura eritreg~ ,las !.la-
ves de la casa. ' ' "" 

lnmediata'mente la señora de don Pepe Gaviria le envió 
a la señora de don Tomás, y a escondidas de éste, todos·' los 
trajes y demás cosas de uso personal, que ésta 'había dejado 
en . la quinta. Digo que a escondida·s, po~que don Tomás no , 
hc¡bia ,querido recibir nada, para lo que alegaba que el trato 
había sido con todo lo que allá hubiera. , . 

En las fiestas de agosto del año de 1880 hubo un suceso 
que conmovió a Medel·iín·: Era don Mariano Uribe Fernándet 
un i-espetable señor' de esta' ciudád, 'probo y 'rid; frisaba eh 
sus cincuenta y seis años; co11 sus compañeros de aquel·la' é'po
ca tomó parte activa en las fiestas. Se lidiaba un toro de pre
ciosa estampa . [)_on ·Mariano cab~lgaba un fogoso bridón blan
co, que hacía caracolear con destreza y elegancia sumas; co- " 
rrió su caballo a gran vefocidad ;frente a lo que hoy es ·el Ban
co de Bogotá se agachó a colear el toro; . hizo un gran esfuer
zo: tuvo m.ala suerte; se.fué a.! 'suelo y recibió un ' foerte golpe, 
de mortales consecuencias . 

Don 'Mariano fué llevado a su tasa, situada en e l crucero 
de las calles de Ayacucho y· Palacé, donde hoy existe el edi
ficio que lleva su nombre, y. que es propiedad 'de su hijo don 
Simón Uribe . Era hombre rico; fueron llamados fos catorce 
médicos que había en I~ ciudad; se resolv ió hacerle operación. 
El doctor Uribe Angel, decano de todos .ellos, era el médico 
de cabecera; le entregó la cuchilla a uno. de los jóvenes y se 
sentó en una silla, a regular distancia; el médico operador 
principió a cortar; de pronto dijo en voz a-Ita, que resonó en 
medio del silencio profundo de los galenos: "Aquí hay un cuer
po extraño"; sin levantarse de su asiento el doctor U ribe An
gel contestó con estas textuales palabras : "Un 'Cuerpo extra
ño? ¡corte y ligue'"! Sin más preáimbulos el operador hizo • lo 
mandado; cortó y le pasó al doctor Quevedo la parte corta-
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da; éste al verla , exclamó: El ep iploon , ... ! Volvieron a coser. Y 
el epílogo de ésto , el entierro de don Mariano al día siguiente. 

Al su¡etar el toro dcin Mariano adquirió una hernia, que 
en aqüel tiempo no conocían nuestros catorce médicos. Imi
tando a Quintana, el poeta, y mutafa muta~dis, podría decir
se: "Culpas son del tiempo y no d~ España". 

Espero que ninguno de los descendientes de los catorce 
médi,cos se eno¡e conmigo ;no critico; relato un hecho como 
tántos; no está en · mi ánimo ofender a nadie; l~s tiempos van 
poco a poco amontonando luz, y la ciencia se perfecciona .. 

Mi estimado amigo, idon Ricardo Uribe Górmez ,hombre 
de gran ta·lento y de facilísima memoria, que se sabía al de
dillo las historietas todas de Medellín ,me refirió puntualmen
te este triste caso , como lo de¡o arribá narrado. El era sobri
no de don Mariano, y est:uvo presente en la operación . Vió y 

oyó todo. 

Un poco antes de morir dori Ricardo, le inyectaron algo 
para calmarle los dolores; el brazo se vió él cori algún deteni
miento y fiieza; c;:on acento dolorido y remontándose a tiem
pos anteriores di¡o: Corte y ligue ..... ! 

"Balmoral", ¡unio 17 de 1936. 

Enrique Echavarría · 
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LA CASA DONDE MlJRló GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

Entre ,el 9 de mayo de 1826 y el 6 de julio de l B72 q~e~f~ 
comprendida la existencia luminosa, que alcanzó a cuarenta 
y seis años, del bardo de "Aures" y "El Cultivo del maíz''. 

Gutiérrez González pasó los últiimos días de ~u vida ¡:iré~ 
. caria, asediada de necesidades casi si1empre, en esta ciudad 
de Medellín. Al tiempo de su muerte moraba en la casa mar
cada hoy con e'I número 29 de la calle 7 N. Juanambú, .hal 
bitada por el !>eñor Crisanto T eJ,eche con su familia . duran.té 
largos años. En aquel tiempo la casa en donde habitaba el 
bardo no llegaba "1asta la esquina de la carrera Car.abobo, en 
donde hoy existe una tienda de vív.eres y licores. Ento~ces ha·o 
bía allí un solar donde medraban a su sabor los higuerillas, las 
batatillas y algyr¡9s plantas rastreras. 

Al frente donde se a lzan hoy e l edificio Cuartas y las ca ~ 
suchas llamadas comúnmente de 'los Papos", edificados por 
su propietario anterior don Juan Lalinde, fué por varias dé
cadas el ·cementerio de la ciudad, cuando no se habían con:s ~ 
truído el San Lorenw, al pie de la c.olina de Sepulturas, ni el 
de San Pedro, ,en el barrio de El Llano. · 

En el tiempo que evocamos, ·la casa fun e raria de Gutié
rrez Gonz€ile7 era conocida con los nombres de " La Lacería" 
0 "La Nitrera", indistintamente. 

Al cementerio se llegaba, del lado de la c~rrera de Bo~ 
lívar por la calle de Juanambú, ya mencionada, y del otro la
do por la ca lle del ''Gueco" hoy bautizada con e·I nombre de 
Jerónimo Luis T ejelo, el jefe de la ,escolta que descubrió el 
valle de Aburrá el 9 de agosto de 1541. En esa calle, ent~n
ces extramuros de M·edellín, habitaban las familias de Uribe, 
Restrepo y Ochoa, gentes pobres del estado llano. 

Por la mitad de la calle de Juanambú corría, des1=u.bie.r
to, como corre ahora subterráneo. de oriente a· occidente, 
el denominado "Zarijón'' de las señoras Sala.zar. 

En la calle en referencia, únicamente ,había por 1870 sin 
contar la casa grande de teja de l señor Bibiano Arenas,' es
quina noreste, dos mediaguas, una de ellas de paj.a, habitada . 
por el señor Emigdio Botero y otra hacia el oriente, c'~biertci de 
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t~j~s, donde v1V1a Paula Obeso, seguramente descendiente 

de los :<'.¡,ile ' én Momp6s y en Medellín se ufana bah ·con · aquel 
apellido de pura sepa española pues llevaban ~I de sus amos. 

' ' ' 

/ ' Eh ' el r·predio ·q~e hoy ' ;e' llam·a "Los Popo~" eimpéz~ba la 

finca de 'don Tomás Muñoz, uno de lo~ Magnat.es ·de Mede-. . . \ 

llín a la sazóñ, la 'éual se e>\tendía c_ubierta de guayabales has-
t~ · l~ · c'allé del <;:hag~alo, del ' lado del norte ; . -

En. la cal·le de Carabobo plantó sus reales, en 1868, nues

tro viejo amis¡o don A,lejan~ro López, honra de ,los ade'sanos 
d,e Medellír:i por su · probidad y laboriosidad, padre feliz de 

n:i.er¡tóri-oQ ciu9adanos. En. e?ta carrera, por· 1868, levantában, 
se, las casas qu~ v_amos a enumerar: la del. ~efior Ciriaco" l::Jri
~e·, la' d~I M~estro ·Zamar.ra, la de.I ~eñor Alejandro Uribe y 

unas ;Pequeñas habitacipnes cuyo _dueño erp don Tomá s Fer
ná'ndez, en el punto preciso donde ahora está la herrería del 
señor Tomás Baena . 

. En · la que . actualmente es calle de Zea solamente demo

raba ,la casa de don Tomás T rujillo, la cual quedaba r'odeada 
c1e. p\ados dond.e crecía a sus anchas la maleza. 

, ~n. la misr:na casa del poeta vivió el ilustre fi lólogo don 
Emiliario lsaza, pari~nte .. de aquél. 

Importa decir cómo iba trajeado por los días de su muer
te el delicado poeta de la casa de "El Puesto": levi ra negra, 

sombrero de copa; casi siempre usaba bastón, cosa muy go-

11eralizada entonces entre las personas de pró. 
Inmediatamente .a la casa donde vivió y murió Gutiérrez 

Gonzá·léz q·ueda . la esquina de "El Ciprés '.' por uno• añoso_ que 
afü levantaba su frondosa copa y •que fué talado hace poco 
H~·mpo. No estaba ese árbol dentro - del recinto del antiguo 
ce~enterió, como se ha ·c,reído por algurios : fu é de -los que se 

sembraron para embellecer la calle, poco después de que ella 

Sf\ <¡Jió al servicio públic;:o. 

-.. "Recuerdo-dice Uribe Angel-que un día me dijo el 

cantor original: (ManueJ, tú que estu..dias al hombre, díme qué 
es la vida y qué és ,la muerte" ., No lo sé, le · respondí, pe'ro en
tiendo que .el día eri que :la · losa del sepukro cubra · tus restos 

Y' al instante en que t~ espíritu cor'ni0enta' a transitar por el · in-. 
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ter~i~abl~· camino de lo eterno, oirás la primera palabra de 
verdad en ' ese - asunto.· 

" Un poco más tarde, mi amigo cayó mortalmente enfer

mo, y yo le. presté los estériles cuidados de . mi ciencia. , . 
• • ' ' ;¡ • • ~ •. . ! ·' ' ' ' ' • \ ' . ' • . 

"Era el crepúsculo : una débil. lu.z .-a·lumbraba su rostro mo
ribundo; su sens.ible esposa ·tenía el corazón hecho pedazbs, y 
sus hijos agrupados .en torno del lecho de ml.ierte, eÚaban · i-' 
nunda-dos en lágrimas. .,,--; 

"lia siniestra ·mano de mi amie;¡o reposaba helada sobre 

la mía; en la diestra tenía la efigie de Crisfo, y sus .ojos es~a

barr fií¿s sobre la C~ui. 

La vid~ dé ¿quel amigo se apagó de un soplo, y su alma 

inooe.nte y honrada_ voló al seno d~ Dios en a.las de la fé". 
¡: : ! ·' • :•,. ·- '' - \. 

Así exfü1gui.óse la vida ,,de 0u-tiérre.z Gqrizález, . en la · ca
sa de la esq!J·ina de "El Ciprés'''. 

En esa casa antigua, de ·+echo bajo y puer.ta y ventanas 

anchas y desteñidas por el tiempo, debía incrustár en el muro 
la gratitud pública una lápida · conmemorativa del ·sitio eh don

de exhaló w último suspiro el canfor exqui·sito . cuyo centena

rio se ,cumple manana. 

Julio Restrepo Laverde 

Mayo 1 1 de 1926. 
1 . . : ' ·-~ . ' ~ . " 



510 REPERTORIO HISTORICO 

VIENDO FUNDIR EL BUSTO DE GIRARDOT . 

De prisa, más de prisa. A toda vál'lula, ciue ardan los e
jes 'de la Pelton. Más, mu·cho más aún , que las aletas del ven- · 
tilador, hiriendo el aire, vibren como los bordones de una li
ra. , i Bien! i Cómo retiemblan las toberas! Có'mo el horno se 
empenacha con llamas y con chispas! 

El molde ya está en rojo, rojo y ardiente. La matriz va
cía que la fundida cera dejó correr, esplende y arde, y ~spera 
-ardiente e·I metal líqujdo que ha de . llenarla y, que al en
.friarse, conservará eterna impresión. de los pulgares febriles . 
del Artista cuando en blanda arcilla persiguió su sueño. 

··· Más metal: echad imás metal dentro del horrio. Más , más • 
aún . ¿No estáis viendo que lo que a fundir vamos es un héroe, 
es el héroe? Verted dentro de ese horno lo .que tengáis de 
más precioso y de más caro. Arrojad en él artistas, vuestras 
plumas vuestras vuestros cinceles, vuestras liras; vuestras es
padas, caballeros; patricias, vuestras joyas. 

Más, más aún. Todo el metal que reunir podamos: el que 
al golpe de la piqueta saltó de la roca en el fondo de la mi
na; todo el que de r.emotas playas 'f rajo el mercader; el que 
rindieron las cosechas rubias que cubrieron ayer las laderas 
y los valles. 

Más, más aún. ¡Qué! ¿No os atrevéis? Sí: arrojad tam-
1 bién ése. Aquí se purifica todo. ¿Acaso porque ese orci está 
mojado con llanto, teñido con sangre? ¿Pero acaso no es con 
todos os dolores, con todas las energías, con todas las debi
lidades, con todos los crímenes 1que arden, que se combinan 
en esa hoguera que llamamos ur¡a raza, de donde la vida sa
ca tambi~n sus héroes? Verted, pues, todo cuanto .tengáis en 
ese horno. Hasta el oro qu.e viene de la concusión. Hasta el 
precio de las traiciones a la Patria ...... 

La vida, el arte, lo purifica todo: de una colonia de ban
didos surgió Rdma eterna que dió el derecho al mundo. Del 
oro que los Dogos piratearon ; del que amontonaron los Bor
gras sanguinarios y los Médicis magnífico·s, brotó la raza de 
dioses que el· Renacimiento aprisionó en telas, ·en mármoles 

y en muros. 
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¡Arte, Vida! Alatropías de la energía eterna que crea y 
rige el U'niverso. i Vosotros lo sois todo! 

Mirad. La patria es ya taller inmenso y en él, - ~ todo ca
rrillo, Vida y Arte soplando están sobre las dispersas fogatas 
en que se p:epara el porvenir de nuestra raza y la llama brota 
y el incendio se agiganta: Ríos de metal fundi_do cori:en por 
los ' cauce.s retostados, se sumen en moldes subterráneos y de 
al.lá emergen a tomar posesión del horizonte, a vivir la vida 
etern'a y gloriosa de lo .Bello convertidos en bronces redivivos, 

conquistadores, guerreros, mártires, sabios, estadistas ........... . 
todas ·esas generaciones sobrehumanas que nos dieron Patria , 
todos esos semidioses que son la Patria misma . . 

Surgen allá los centauros de los llanos en huracánico ga
lope enfriados por el Arte en bronces inmortales de cinemá
tico reposo. 

Menos firmes que lo estuvie ron ante el fuego de los cam
pos de batal.la los héroes que eterniza, se ' van · irgu:endo los 
valientes de la infantería granadina y en medio a todos ellos, 
no ya triste · y pensativo, como lo soñara T enerani sino subli
me corno la bóveda estrellada, arcano y todopoderoso como 
el Destino mismo, el Padre de la Patria ..... Y allá, recortando 
el hor·izonte, caída la Bandera, caída sí pero . triunfante; caída 
sí pero allende .las líneas enemigas; caída sí pero al otro lado 
del obstáculo; trun·cado, elípti_co, fremendo, recibiendo en ple
no rostro extático la triple lumbrarada de la apoteosis, del . 
triunfo y de la gloria, el Girardot de Cano. 

Todo: los negros ",que vegetan felices e indol'entes en las 
a'rdientes cuencas de nuestros grandes ríos, para quienes el 
banano dulce, los peces 1que saltan en el sedal o hinchen las 
redes, las piraguas que .se deslizan soñolientas y e·I amor de 
sus hembras de ojos grandes, tejen en el deslumbrante sopor de 
los desiertos el beatífico seminirvana de sus vidas. 

Aprovechad i qh Vida! esa afinidad arcana de progreso 
como combusti6le en v0uestra hoguera. 

Arrojad también en ella al indio triste y taciturno, frag
mento inerte de una raza esfinge. 

Al mulato, audaz, enérgico, intelectual y progresivo en
sayo fe-liz de las razas del futuro. 
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¡Cómo arde, cómo ·crepita esa mezcla heteródita en el 
Horno d'e'; la Vida! i Qué reborb"Ollar! Cóhio se' forman .de . ele

mentos tan dispares mons"t ruds •pás'ajero's'"q ue ¡e nindiari co
mo ·· pustulás, y · trecen · y · deflagré.in la~zando ·· e~ to~no·· hedor 
irifectQ.! ' ,. ·, . · "· '· 

' · · Pero ya el hervir se amengua. Líquida y tra~quila ~~tá 
Ja pasta· luminosa y diáfana en que has, oh Vida, 'de moldear 

·los cerebro's poliédri co{ cuaiaºdos de faceta ~ coin~ diámaritek 
de im·perial ' diadema, capaces de redbi ( y devolver bi'ijo fo
dós los ángulos iposibles iJ¿j infin ífa: realidad del lJri'lv'erso! ' : 

i Salve. oh · r~za del futuro! Raza · feli~, ; p~ci~nt~. l~~lla. A 

par e igual a Ellos os ve·6 díscur
0

rir graves y ;libres por entre 
el Ol·i.mpo de bronces y de rriármoJeis én 1que el Arte, ese ·her
mano gemelo de ra Y.ida, dio vida írim'ortal a nuestros héroes. 

Tal bajo· el duke cielo heleno, Pericles, Alcibíades, Plat6n, 'As
pa·sia, Sófocles .... .. discurrían en la sagrada Ac'rópolis de Ate
nas por entre sus pares.:__esas· portentos.as reali.dades, perso

nificaciones, t~mbi~n; como ellos, de la ldea,\ de la Belleza . y 

de la ' Fuerza..,.:...Zeus , Atenea, ApOlo, ' Venus: .... 1 
• • 

¡ ' .. • •·.• • 

Y os continúo mirando a par de ñu·estro ·Olimpo, recogi-

do ya definitivamente en vuestras manos el cetro de la sola 
hegemonía verdadera, la hegemonía intelectual y artística, 

bogando en el tiempo hacia la conquista del· mi•sterio . Y allá, 
recortando el 'horizonte, postrirúera meta, última T ule, símbolo 
perpetuo, caída la ba.ndera; caída sí pero más allá de lás 

fronteras de la vida; caída sí, pero del otro lado de lo Eter
no1. truncado, elíptico, tremendo; r~cibiendo en pleno rost~o 
extático lá ' imb'albu·cible luz que viene del Arcáno, ar'ranrndo 

yá y por siempre e·I velo de la Esfirige, el ?irardot de CaÍ'lo. 
\ ,,. 1 . 

Efe Gómez 
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' 
ISAIAS LUJAN 

! •, ' . . ' . j ~ 

Nació en Cartago, Cauca, el 9 ~e octubre de .J856. f-!i-
zo sus primeros estudios en el Colegio Académico de Carta
gó y en 1872 se trasladó a B9g~tá. En el Col~gio May~r d~ 
Nuestra ~eñora del Rosario terminé¡ lo .ciue entonces se jla
maba "Literatura y Filosofía" y hoy "Bachil'lerµto" . En 1874 
pasó a la Facultad de Cienci.as Naturales, de la Universid~d 
Nacional y, en ese año y en .los de 1875, lb y 77 hizo los cur
sos co;respondientes. 

En 1875 dictó en su Fa.cultad µna Confe'rencia sobre los 
chibchas en el curso <fe Antropología, y la Universidad se en
cargó. de publ:icarla para agregarla al texto que era "Familias 
Humana s" pqr Lu is Figuier. 

Por fin en 1878, marzo 20, hizo su grado y :obtuvo e'I di
ploma de profesor én Ciencia~ Naturales. En 1874, _75 y 76 
fué profesor de Física Experimenta l en el Colegio. de Pío 1)\, 
del.' doctor José Vicerite Concha;; en 1877, profesor de ,Bo
tánica y de Física Experimental en eil lr:istitµto Bolívar, del doc
tor J?sé Joaqufn Ortiz y'del. doctor Fe'derico Patiño. 

: . ~I poct,or :Lµján. sirvió los siguientes emp'leos; Qficial de 
1 ns~~.ucción. Públlca en la Secretarí.a de Gobierno de Cundi
n¡¡rr.arca, e n .1886; Diput¡ido a. la Asamblea de'I Est,ado _Sobe-

- r.an¿ de Cur,idinamarca, en 1882, 83 y 84; Viqirrector .del Co
leg,i,o de San. Simón en. lbag.ué y Secretario de la Escu~la de 
Mirias del T olima y profesor er·; ell¡i de .Física y Q.~ímic~ en 
e•I ~ño de 1887; Conciliario del Col~gio _ May9r del ,,Rosari9 .er 
1886 y profesor en él de Química General; en 1887, Subjefe 
de la Sección Pri,mera del Ministerio de Fom ento y en 1888, 
Jefe de la Sección Segunda del mismo Ministerio. (Dirección 
Ge~eral de Telégrafos); en el mismo año, elegido Represen
,tante principal por Cundinamarca y primer Suplente · por el 
.Cauca, para el período de 1888 a. 92; Administrador Gene
ral de la Renta de Licores de Cundinamarca en 1892 a . 93; 
Rep.res.entante .p.rincipal. por la ·.ciudad de Bogotá en 1892, 93, 
91.:Y 95; er . 18?6. Repres.entante principal por la ~ircuriscr;ip
ción electoral de su nacimiento, norte del Ca uca, oara el pe
ríodo d~ l 89b a 1900; en 1897, Secretario de Gobierno. de 
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Cundinamarca, de donde pasó, el mismo año, al Ministerio 
de Guerra, en reemplazo del propietario, ·doctor Pedro A. 
Malina, en uso de licencia; en 1898, en ·que renunció el doc
tor Molina, fué nombrado Ministro de Guerra en propiedad 
hasta el fin de la administración Caro; ·e n 1914 fué nomb~ado 
por el doctor José Vicente Concha en el decreto inaugural 
de su Administración, Ministro de Guerra y se separó en sep
tiembre un año después. El Gobierno le confió e ntonces , en 
plena guerra mundial, una comisión importante y reservada en 
los ·Estados Unidos de Améric'a y en noviembre del mismo año 
partió a cumplirla. . 

Cuando volvió al país fué nombrado Representante habi
litado del F. C. de Girardot; desp.ués, Jefe de una Oficina de 
la Contraloría; renunció este puesto y lo nombró el Gobier
no Jefe del Departamento del Servicio Internaciona l en el Mi
nisterio de Correos y Telégrafos . CorriEindo el año de 1893 , 
el doctor Luján dijo un día: "Veo que no tenemos un militar 
técnico y he resuelto irme 'par.a Europa a estudiar Ciencias 
Militares", y se fué; pero Luján era ya Corone.!. El Ministro de 
Colombia en ' Francia hizo por orden ·del Gobierno, las gesti~
nes del caso y Luján fué admitido a seguir .Jos cursos militares 
en la Escuela Superior de Guerra de París, que es Ja escue.la 
del mando sup·erior. Allí est.~ba estudiando cuando en enero . 
de 1895 estalló la revolución encabezada por el Genera.! 'U
ribe Uribe, y regresó entonces a poneTS·e a órdenes del Go
bierno. En l 8°96 regresó a París a terminar e1l curso . de Arti
llería, hasta presentar sus exámenes reglamentarios, y regre
só a Colombia en 1897. .,. 

Carrera militar: en 1876 .la campaña del Cauca y Antio
quia, y obtuvo los cargos de Subteniente, Capitán y Sargen
to Mayor. En 1885 la campaña de Cundin•amarca, T olima, Bo
yacá y Santander·, y fué ascendido a Coronel. En 189.5 hizo la 

campaña de Casanare y obtuvo el nombramiento de jefe de 
operaciones de esa región. 

Esta campaña fué estudia.da por el General Vergara y 
Velasco y la titula "sobrehumana"; por el coronel Leonidas 
Norzagaray, que la llama "obra de arte", y por un Oficial Ge-
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neral del Estado Mayor General del Ejército, que la propone 
por modelo. 

En 1899 hizo la campaña de Boyacá. y Santander como 
Generalísimo ; y fué ascendido a Gen,ernl de División . No de
be dejar de . anotarse una condición sobresaliente en el Ge
neral ·Luján, y es que en toda circunstancia ,es una probidad 
.generalmente reconocida sin ,que se- le haya hecho nunca car
go alguno por nadie ni por nada . • 

El Genera·! Luján hablaba el frnacés, inglés y alemán, y 
conocía el latín y el griego, . fuera de otra:s lengu.as, y era afi
cionadísimo a la lir¡güística y a 1la filología . Desde 1874 vino 
escribiendo en "América Política" de Manuel Briceño; en "La 

América Literaria" y 'La Tarde" de José María Quijano Ote~ 

ro; "La Ilustración", del doctor Manuel María Madiedo; " La 

Bruja", d:e don · Nicolás Pontón; "La Regeneración", de una 
sociedad conservadora; "El Papel Periódico Ilustrado", de Al

berto Urda.neta; "El Zipa" de Filemón Buitrago; "La Voz Na

cional", de Sergio Arboleda; "Ecos del Funza", de varios - jó
venes; "El Jardín", "El Deber", "El Telegrama", "La Crónica " , 

· "La República", etc. Entre sus principales artículos pueden 
contarse: "Minas de Hierro", "Explorac,ión del Chocó", "For

mación de la Co~dillera Occidenta,1", "La Causa de los Terre
motos" , "La Facultad de Ciencias Natura.les de la Universidad 

Nacional", "Los Chibchas" y "Cuestión Ortográfica", en dos 

folJetos científicos muy curiosos e importantes. 

Dejó dos obras inéditas: una sobre Ciencias Militares y 
otra sobre Monografías de aJgunas familias vegetales . 

EÍ d<;>ctor Luján era miembro .de la Sociedad Geográfica 
Nacional de Wáshington y de la Sociedad Geológica de Pa-
rís .. Murió en Bogotá en el mes de febrero de 1926. · 

Tomado de la obra "Diccionario biográfico y bibliográ
fico de ColÓmbia", que está en prensa, por Joaquín Ospina. 

Nota.-En "El Sueño del· Estudiante" consagra el señor 

Suárez el siguiente memento al Genera.! Luján: 
. "El General Luján fué hombre muy importante de nuestra 

república y de nuestra sociedad; fué hombre de gran carác
ter, como de-cía ahora el estudiante y como lo prueba el ha

ber$e declarado católi¿o y conservador el General Luján en 
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el ~ño ·de 1874, cuando sentía en el Colegio Mayor del Rq

sario sugE;Jstiones que al volar -hasta. su tierra, llevabar:i a su 

familia versiones . falsa~ y penosas. Poseyó grande , inteligen

c,ia, la · ~wal , se nutrió en varias disciplinas, como ci'encias exac

t9s y . natura.le~, . derecho y .ciencias políticas. T ~nía la curiosi

dad C:Íi" . los buenos talentos, de modo que era estudian+.e co
mo colegial y también como homb~e ,hecho y en cualqui€

¡a circu~stancia . . En . 1885 foí compañero suyo y de don Nico
lás ' 'Ta.nco París en las clases .1que recibíamos del profesor ale

mán 
1 
$iegert, científico sobresaliente y profesor +,raído a An

tioquia por el gobierno para dirigir la , enseñanza no rmal en 

la cual era 'perito, así como en · matemáticas y, lenguas, inclusas 

algunas orientales. Sirvió L~ján a su causa en asambleas y· con

gresos; en ministerios y .campañas militares . Hizo est,ud ios se
ri6s '.de milicia en uno de 'los primeros centras de Eu ropa. S,u 

genio dulce e ingenuo, lo h,acía 1estimar de sus superiores y. a

mar de sus camaradas. Tocóle figurar en lan~es de primer o~-
. ,, ' ,J 

den, ' corno la Asamblea de Cundinamarca en 1884, cuando 

empezó a moverse ·el carro de la Regeneración; como I~ gue

rr'a de 1889, cuyos ejércit.os comandó; y como e.1 Ministerio 

de Guerra en 19 14 en el gobierno del señor Concha. 

Pequeñito .cqmo Thi,e·rs y c9mo don Fe li pe Zapata, por 

e~o . mismo encantaba con su aspecto plácido y equilibrado, 

dentro de facciones bqnita:; y perfectas por su simetría ,y fi
nwa •.. Era de Cartago, ciudad notable '.y antigua, derivad9 de 

Cartagena, fu~dada por Robledo y neputada por Alcedo .co-
1 ' . .. . . ), 

mo suelo y ambiente propi~ios al talento y a la crianza de hom-

- bres buenos y de varones i.lustres." · 

• 
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. ·r C~ISTOBAL COLON 

Si se exceptúan las 'que ' se re'fieren a acontecí rriientos di

vinos, no hay entre las . .fech1'ls históricas ninguna com'Parable 

con la que recuerda el des.cubrimiento del Nuevo. Mund·o. En 
tu celebración fornan · parte las cienoias,· para re·cordar uno 

de st:Js más grandes triunfos; la gratitud de cien nacion_es para 
bendecir a quien les dió ex.isiiencia o poderío; y la admiración 

. de tod¿ el mundo civilizado , para conmemor~r, una de las ma

yores ha~añas realizada·s po·~ el hombre. 

Ni hay entre '1.a edatd moderna. y la .med,ia edad una línea 

más profunda, una diferencia miis cardinal que el descubri

miento de . América,. pues est'e suce.so, én sí mismo y en rns 
cons'ecuencias, es mucho más importante .que todos los gran

--des h1echos que +uvieron lugar en I~ fecun'da zona de tiempo 

que separa a aquellas e'dades. Ni la Reforma, ni el Renaci

mie¡ito, ~¡ la Imprenta igualan la obra de Cristóbal Colón_ que, 

abriendo a .los hombres un nuevo mundo, descorrió tamb'ién 

el' vélo a la mitad 'del fir'mamento, ofreci6 a las cien~ias un in

menso cam:po de observación y de est,udios, determinó pode

rosas erriigtaciones en nuestra esp~cie, modificó la faz re~i·-
1 giosa . del orbe y 'cambió la política y los destinos· de grandés 

Estados . . 
. Ahora qúe el océano ha sido cruzado por el Leviatán, 

cuya soberbia máquina puede conducir siete mil ho1mbres, 

cuyos blindados flancos· pueden resistir los más fuertes cho

ques, y cuya ruta pU1ede de. antemano estudiarse para evitar 

las tormentas, casi no puede formarse una idea del denuedo 

que hubo de alentar ·a 'tres" barquichuelos, trip.ulados en con

junto por cien hombres, para arrojarse sin derrota alguna a 

un mar inmenso y pavoroso '. La empresa sobrepujába a cuan

tas hasta eritonce.s · se habían acomet.ido y aun superaba •las 

hazañás de los semidioses. Y si · se pien,sa que en el fondo de 

tan audaz y maravillosa obra, la fe de un so l.o hombre .era 

lo que movía aquellos leñ~s : pues la ' ~ayor parte, de ' los tri

pulántes iban casi. forzados, habrá de convenirse . en que ni lo 
pasado ni_ lo poryeni r · pu,eden registrar en 'el 'li.bro de la glo-

4 
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ria 'nada 1que exceda ail genio de Colón , nada• que eclipse su 
valor, 

Después llegó un día en que la inutilidad de los esfuer
zos sopló el desaliento 1Gn todas 1las almas, y hubo instantes, 
como sucede siempre que luchan una enérgica potencia con 
una nesistencia enorme, en que 'la lucha ll·egó casi a los extre-

. mos de la agonía. Mientras Colón anduvo preparando su o
bra, aunque hubo de luchar con universal indiferencia o con
tradicción, marchaba tras sus idea1les al·entado por alqunas sim
patías y avivado 'por algunos estímulos; pero una vez puesto 
en el camino, cuando se vió 'perdido en 1las lóbregas s¿leda
des del Atlántico a inmen~a distancia del punto de partida, 
ll·egó un momento en que s.e ha·rló luchando él solo contra los 
hombres y contra el universo. 

Entonces fué cuando desplegó todos los .recursos de su 
imaginación y de su ingenio para impedir que a.quella gente, 
casi amotinada, echase a perder tá'ntos esfuerzos e ~iciese 
imposible la realización de su .empresa. Ya usa e l ardid de dos 
itinerarios, uno verdade'ro para sus propios cálculos, o
tro ficticio para sus desconfiados cdmpañeros; ya afea la co
bandéa de abandonar tan gloriosa aventura a·I tiempo de co
ronarla; unas veces r.edobla 'las promesas del ·galardón y ha
la.ga las imaginaciones con el lucro que les aguarda; otras lee 
en el cielo y en las· aguas olas señales trazadas por las errantes 
av.es o por las yerbas flotantes; y real1iza.ndo lo que la leyenda 
atribuyó a A'le¡apdro, adivina la tie.rra por los aromas de que 
vienen cargadas las brisas, tan dulces como las de abril en Se
villa. 

L!lega'p C! r fin .el momento en que la fe y la constarn:ia des
cubren el anhelado ob¡eto y alcaman la inmarcesible corona . 
En 1a madrugada del 12 de octubre de 1492 surgió a la vista 
de Colón y de sus compañeros la tierra de América: risueña y 
radiante, consoladora y plácida, como pr.e.mio a tántos afanes 
y asilo a la crecient·e desespernción. Imaginar los transportes 
de iúbilo, los raudales de dicha que hubieron de inundar el 
corazón de:I inmortal navegante .en el momento en que descu
brió la ti.erra que buscaba, es cosa imposible, y sólo puede a
preoiarse al pensar que esos .momentos de felicidad debieron 
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ser bastantes para compensar a Colón todas las amarguras 
pasadas y las desgracias por venir. En el transporte de su pri· 
mera aleg.ría, su primer acto fué rendir, como fiel y agrade· 
cido, rhumildes gra'CÍas al Supremo Señor, y plantar en la nue· 
va tierra el emblema de la redenció11 humana y de la civifoa· 
ción de los pueblos. 

La adversidad le '.encontró grande y digno, y así como 
Dios ·le dió inspiraciones en sus primeros años, le reservó con· 
suelos para 'los últimos días. Agobiado de cadenas y careo· 
mido dé pesares , en vez de maldecir la mano del destino y 
de empequeñecer su gloria con coba~de desesperación, halla 
en el cieilo un raudal .de res·ignación y de fortaleza . Escucha 
las revelaciones del Señor, se siente instrumento de la Provi
dencia div•ina, y en la extensión de las ·edades lee esculpido 
su inde'leble nombre. Así, ungido por el óleo de la adversidad , 
brilla sobre su cabeza el nimbo de los santos circundando el
nimbo del genio, 

Marco Fidel SuáreJ. 
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UN ANTIOQUE!\10 MERITORIO 

Ju~~o Pastor Mejía , 

Ese · anciano que pasa, de elevada estatura, d~lgado, no
ble, sonriente, es don Justo Pastor Mejía, el decano .de los 
maestros antioqueños. : Descubrámonos. · 

Su cabeza, blanca como la cima de un nevado andino, ha 

resistido los h.uracanes de la ingratitud, la pobreza, y el olvi
do anticipado, sin conmoverse. Es indomable. 

Sabe mucho, aunque su discresión filosófica no lo deje 
advertir en su trato ordin~rio. El no procura ocultar su cien
cia, pu.es es muy sincero, pero la idiosincrasia de su carácter 

se complace en velar el fondo luminoso de su cerebro p.esta
lozziano. Ha enseñado años y años, y todavía no puede renun
ciar a su manía de apóstol. Es el tipo vigoroso del Maestro y 
la encarnación radiante de la pedagogía de la Montaña. 

Nació don Justo Pastor Mejía en un campo de La C e ja 
del Tambo, que hoy hace parte del Municipio de La Unión, 
el 11 de agosto de 1847. Fueron sus padres don Cornelio Me

jía Echeverri y doña Paula Gutiérrez Mejía. . 
Empezó sus estudios lit.erarios en la modesta escue.la pú 

blica que dirigía en La Ceja el señor Se~e~o Gutiérrez. Las 
·lecciones de estil institutor fueron de .efectos trascendentales. 

· Más tarde, en 1865, concurrió a las aulas del Colegio que 

en dicha población dirigía el doctor José Joaquín lsaza, há
bil pedagogo que después fué Obispo muy distinguido. En 
ese notable plantel le fueron confiadas a don Justo varias cá
tedras., entre' ellas .las de Lengua Española, Aritmética y Ge~
grafía. Aún de estudiante, mostraba ya las dotes naturales 

que años después lo ha rían s~bresalir en el magist.erio. Re
cuerda' e.I señor Mejía, con muoho cariño, entre los discípulos 
los siguientes: Presbítero Francisco J. Rod~íguez, Emiliano 1-
saza, Juan de Dios Jara'millo Botero, José Ignacio y Rufino 

G11tiérrez, Francisco Antonio Arango Botero, Juan María Fon

negra y Luis María Arango Restrepo. 
En 1870 tenminó sus estudios en la Escuela Normal de Me

dellín,, dirigida entonces por don Graciliaho Acebedo. Y aquí 

t.ermina la primera época de la vida de don Justo Pastor Me jía. 
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Ernpiez~ ahora su vida de luicha laboriosa y tenaz, q~e 
terminará · ya no muy ·tarde, pues la Naturaleza es inclemente 

"y qu ier.e que todos se sometan a las l.eyés: leyes de vida y muer· 

te. 

Esta segunda época se presta para un extenso libro; pero 

me limitaré-d e ac~erdo con la índol e ' de este estudio-a e

numerar los puestos que ha ocupado, siempre airosarnanre, mi 

amigo el señor Mejía. 

Fué maestro dé la Esc uela de La Ceja de 1870 a 187 6. 

En este lugar debo hacer constar lo siguiente, no sea que lué

go lo olvide. Cuando la guerra, que era casi continua, rugía 

feroz en nuestras montañas, el Gobierno cerraba las Escuelas. 

En efecto, éstas son innecesarias cuando se trata de matanza, 

saqueo y corromper al pueblo. En esas la1mentables épocas, don 

Justo Pastor abría su facuela privada: era preciso sembrar la 

pa labra civilizadora y luminosa para que germinara mient¡as 

la salvajez oscurecía los campos de la Patria . Así hace el la

brador de las zonas t em pladas : siornbra al empezar el invier

no, parn que bajo la capa de nieve viva el grano y brote .la 

planta al empezar la primavera. 

En 1878, recién pasada la guerra, fu é maestro en Abe

jorral, y luégo volvió a La Ceja, su patria, y trabajó en la Es

cuela primaria hasta 1886. 
De 1886 a 1900 fu é Pasante primero en la Universidad de 

Antioquia. A este tiempo se ~efiere su original y recordado dile

ma, re.cio y autoritario, con que flage.laba· a los estd uantes 

perezosos: "Amigo, o estudia , o estudia." 

Don Justo fué el primer Director del Liceo Antioqueño , 

del cual fué jefe de 1900 a 1903. 
De 1903 a 1905 fué Vicerrector de la Universidad y gran 

disciplinador. 

Dirigió un Colegio en Titiribí en 1906 y 1907, y o.tro en 

Concordia en 1 ?08. 
La Subdirección de la Escuela Normal de Varones le fué 

encomendada de 1909 a 1913. 
Fué un peregrino como San Pablo. En 1914 dirigió la Es

cuela Primaria de Amagá, y en 1915 y 1916, la Superior de 

la ciwdad de Antioquia. 
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Y volvió a Medellín. Durante varios años fué Profesor en 
la Escuela. Normal · de Señoritas y en la Escuela de la Peniten-
ciaría. Y ..... . 

Sus colegas y a~igos le obsequiaron, en 1920: una me-, 
da lla de oro. 

El hogar de don Justo Pastor fué también una Escuela. 
En él se iniciaron para el Profesorado sus tre hija s, gradudas 
e insignes maestras: doña Florentina, que ya murió; _doña Ce
cilia, que así maneja la fiza en las clases como la pluma de es

critora amena y correcta, y doña María Josefa, notable ins
i:itutora. 

Pudiera alargarme, pero mis d_ivagaciones en nada real

zarán la bien cimentada reputación pedagógica de mi amigo. 
Su historia debe ser concisa y sin adornos pueriles. 

Hoy, don Justo sigue con su filosofía cristiana y conso

ladora. Oye los pasos de la muerte aleve, pero sin conmover
. se.' Es indomable. 

Medellín, marzo 1 o. de 1926. 

Joaquín Antonio Uribe 

Nota. - Don Justo mu;·ió en diciembre de 1929. 

J: S. M. 
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