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Resumen 

La batalla de Boyacá (1819) con el éxito del ejército libertador dirigido por el General José Antonio 

Anzoátegui, fue el inicio de una etapa de victorias en el proceso de liberación de la Nueva Granada y de su 

capital Boyacá. Sin embargo, no hubo retardos en el proyecto liberador, ya que este triunfo aceleró al Estado 

Mayor republicano en su meta de planificar nuevos combates para alcanzar la independencia plena. Los 

patriotas atravesaron la nación colombiana hasta la región de Pasto, que por su compleja topografía y 

vegetación, se convirtió en un obstáculo para avanzar en un paso arrollador hacia Guayaquil, Cuenca y Quito. 

Mientras, en Venezuela luego del Armisticio de Regularización de la Guerra (noviereconoder820), se 

recapitalizaron los esfuerzos por alcanzar la anhelada independencia. La continuación de los combates fue la 

base hasta conseguir  el máximo triunfo, como fue derrotar a los realistas en la Provincia de Coro, la batalla 

de Carabobo (24-6-1821) y la capitulación alcanzada en Cumana  (octubre), con estas victorias se unificó la 

República de Colombia. Más quedaba el camino preparado para avanzar hacia la gran región de Guayaquil, 

Cuenca y Quito; y asi constituir una república consolidada con los Departamentos de Venezuela, Orinoco, 

Zulia, Cauca, Magdalena, Cundinamarca  y Boyacá. 

Palabras clave: Campaña patriota, Sur, América Latina, República de Colombia. 

 

Summary 

The battle of Boyacá (1819), with the success of the liberating army led by General José Antonio Anzoátegui, 

was the beginning of a stage of victories in the liberation process of New Granada and its capital Boyacá. 

However, there were no delays in the liberation project, since this victory accelerated the Republican General 

Staff in its goal of planning new battles to achieve full independence. The patriots crossed the Colombian 

nation to the region of Pasto, which, due to its complex topography and vegetation, became an obstacle to 

advancing in an overwhelming step towards Guayaquil, Cuenca and Quito. Meanwhile, in Venezuela after the 

War Regularization Armistice (noviereconoder820), efforts to achieve the desired independence were 

recapitalized. The continuation of the fighting was the basis until achieving the maximum triumph, such as 

defeating the royalists in the Province of Coro, the battle of Carabobo (6-24-1821) and the capitulation 

achieved in Cumana (October), with these victories. The Republic of Colombia was unified. But the path was 

prepared to advance towards the great region of Guayaquil, Cuenca and Quito; and thus constitute a 

consolidated republic with the Departments of Venezuela, Orinoco, Zulia, Cauca, Magdalena, Cundinamarca 

and Boyacá. 

Keywords: Patriot campaign, South, Latin America, Republic of Colombia. 

 

La Campaña del Sur, 1821- 1822. 

 

El General Antonio José de Sucre fue ratificado en 1821- 1822 como Comandante del 

Ejército del Sur, que eran destacamentos armados compuestos por venezolanos, 
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neogranadinos y la Legión Extranjera de irlandeses, escoceses y rusos, con la finalidad de 

liberar la amplia región sureste de Colombia y las provincias de Guayaquil y Quito. 

 

Siendo que Pasto presenta una topografía de cerros y montañas, y de frondosos bosques, 

significó una limitante física. Por ese motivo se consideró franquearla con baquianos y con 

la debida precaución de encontrarse habitada por personas (pastusos) afectas a la corona 

española, que a pesar de los múltiples combates bélicos continuaban aportando población 

joven que se incorporó a los batallones realistas. 

 

La campaña no avanzo de acuerdo a lo planeado, por tales razones las tropas republicanas 

fueron embarcadas en goletas y barcazas desde Esmeraldas para conducirlas hacia las 

inmediaciones de Guayaquil, desembarcando dicho ejército el 6-5-1821. Tales batallones, 

previo al viaje, fueron aprovisionados, atendidos por médicos, retirados los enfermos y 

heridos graves, y también recibieron su paga pendiente, creándose así un ambiente de 

eficiencia y de legitimidad de sus jefes con respecto a su tropa. Además, de participarles a 

los soldados que a su llegada recibirían la solidaridad de una población jubilosa que 

luchaba ferviente por su independencia, distinto a los pastusos que aun creían en la causa 

monárquica. 

 

Atrás quedaban en el sur de Colombia posiciones fortalecidas a la espera del Libertador 

Simón Bolívar, que decidió alejarse un tiempo de la Presidencia de la República y dejar 

encargado al Vicepresidente General Francisco de Paula Santander, mientras el Estado 

Mayor republicano diseñaba nuevas estrategias a fin de superar en el campo militar a la 

institucionalidad realista y a la población de Pasto. (Sánchez, 1972; Chicangana-Bayona, 

2009; Ibáñez Sánchez, 2020) 

 

Eran también los tiempos de la puesta en vigencia de una nueva Constitución Nacional 

aprobada en Cúcuta en 1821. Mientras, la división política-administrativa decidió la 

conformación de siete (7) Departamentos: Orinoco, Venezuela, Zulia, Cundinamarca, 

Boyacá, Cauca y Magdalena. A su vez cada Departamento poseía provincias. En la línea de 

mando de arriba hacia abajo, estaban: presidente, vicepresidente, intendente de la provincia, 

gobernador político, juez político, alcaldes de ciudad, y las autoridades del cantón y de la 

parroquia. 

 

También en 1822 se aprobó la Ley de Auxilio a las Tribus Indígenas, con el fin de distribuir 

tierras y de reconocer antiguos territorios nativos, ofrecer seguridad, efectuar acciones 

sanitarias y así garantizar el apoyo indígena a la nueva república y al ejército 

independentista, en particular por cuanto aun se seguía la lucha en el suroeste y hacia las 

regiones de Guayaquil, Cuenca y Quito, que luego se convertirían en Departamentos. 

 

En paralelo al ejército de la República de Colombia se produjeron avanzadas sobre los 

realistas de Perú, por el Presidente de Chile Bernardo O'Higins, con apoyo de combatientes 

chilenos, ingleses y escoceses, entre ellos el oficial Guillermo Miller. Este en sus 

memorias, señaló (2021): ... “la primera fue un desembarco en Supe y la segunda en Pisco, 

de esta última incursión salió malamente herido [Miller]. Ambas tendrían lugar en 1819 y 

en ambas [Miller] estaría acompañado del Almirante escocés Lord Cochrane” (p. 12).  
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En 1821 avanzó desde Argentina un gran contingente armado (5.000 soldados), bajo el 

mando del General en Jefe José de San Martin, con batallones formados por los gobiernos 

de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Una tropa  con la cual, los argentinos 

atravesaron los Andes hacia Chile a más de 4.000 msnm y con temperaturas bajo cero.  El 

presidente Bernardo O'Higins incorporó unos 2.000 combatientes. En total había 7.000 

alistados entre oficiales y soldados, con argentinos, chilenos, ingleses, escoceses y rusos, y 

ex - esclavos de la Provincia de Buenos Aires. Al decir de Miller, quién dirigió el Batallón 

Nro. 80, formado por ex - esclavos, y no todo era guerra (2021): “La banda del Batallón 

Nro. 8, contaba con 27 músicos, de los cuales tres tenían conocimientos musicales y el resto 

tocaban al oído”. (p. 13) 

 

Al desplegarse el ejército patriota en Lima, se otorgaron cargos, membresías, 

reconocimientos y mandos militares. El 28 de julio de 1821 el Libertador y Protector del 

Perú José de San Martín otorgó a Manuela Sáenz el título de Caballeresa de la Orden del 

Sol del Perú. Manuela, su padre y su hermano José Sáenz Vergara, que era Teniente en el 

ejército patriota habían emigrado desde Guayaquil, y tiempo después regresaron al lar 

nativo y se incorporaron al ejército del General de Brigada Antonio José de Sucre. Allí 

ejerció labores en la reserva militar, con la atención de enfermos y heridos y en el 

aprovisionamiento a los soldados. Además, ejerció el papel de propagandista y de 

divulgadora de la causa independentista. 

 

En la batalla de Pichincha (1822), Manuela estuvo en la retaguardia y en el apoyo logístico 

a la tropa que subió a ese volcán apagado tras la persecución al ejército realista que 

encabezaba el Mariscal Melchor Aymerich. El General Antonio José de Sucre, luego de la 

victoria fue ascendido a General de División y Manuela a Capitana. 

 

Después de la entrada triunfal a Quito y de un tiempo para restañar las heridas y de 

aprovisionar la tropa, el General Antonio José de Sucre esperó al ejército del Libertador 

Simón Bolívar que llegara a Quito a mediados de julio de 1822 y así conocer las 

resoluciones del Estado Mayor en cuanto a disponer del Ejercito del Sur. Tiempo después 

la orden de operaciones era dirigirse hacia el Perú. 

 

Campaña victoriosa de 1823 

 

Luego de la partida del Libertador y Protector del Perú José de San Martín  (1822), la 

dirigencia política del Perú no capitalizó la presencia de los destacamentos que quedaron 

custodiando Lima. Tampoco tenían un mando político y militar unificado, y mucho menos 

aceptaban de inicio la solidaridad del Ejército del Sur que había liberado a Cuenca, 

Guayaquil y Quito y estaban en posibilidades de remitir varios batallones. 

 

Culminado 1822, no se presagiaba nada bueno para los habitantes de Lima y El Callao ante 

la noticia que el Virrey José de La Serna había aglutinado en las sierras y los Andes a 

amplios sectores  antirrepublicanos. Se hablaba de 10 a 14.000 soldados dispuestos a 

arrasar la capital. 

 

En enero de 1823 los patriotas de Perú fueron derrotados en Torata y Moquegua. 

Conocidos los hechos en Guayaquil, el Libertador Simón Bolívar ordenó el despacho de 
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4.000 soldados, entre infantería y caballería. Esta vez el liderazgo limeño sí aceptó el apoyo 

que ofreció la República de Colombia, de la cual tenía fuertes recelos de una posible 

anexión. 

 

En ese liderazgo temeroso de perecer ante las tropas del Virrey, se encontraba el poeta José 

Joaquín Olmedo, el mismo que estando los patriotas en dificil situación, en Guayaquil 

(1820), pidió la presencia del ejército grancolombiano. Diría el poeta Olmedo (en Groot, 

1870): “Todos los elementos de ataque y de defensa acumulados en el Perú, solo  esperan 

una voz que los una, una mano que los dirija y un genio que los lleve a la victoria” (p. 248) 

 

En agosto de 1823 fueron alistados 2.000 soldados adicionales, al frente de ellos el 

Libertador Simón Bolívar. El 31 de agosto partieron desde Guayaquil en varios barcos, 

teniendo al bergantín Chimborazo como nave capitana. A las costas de El Callao, Perú, 

llegaron el 1 de septiembre y de allí dispusieron una marcha victoriosa hacia Lima, a fin de 

poner orden en una institucionalidad anarquizada y carente de recursos y de logística. 

Gobierno que en su momento no tenía capacidad para aprovisionar un ejército que 

comandaba el General Antonio José de Sucre, con casi 7.000 soldados, de distinto origen 

étnico. 

 

Entre septiembre y diciembre de 1823 el trabajo en Lima y las provincias integradas a la 

independencia fue incesante, en tareas como: 

 Normalizar los poderes públicos. Las arcas públicas fueron saqueadas por el Virrey 

Jise de La Serna y luego por el presidente José de la Riva Agüero. 

 Entregar los ascensos y nombramientos militares pendientes. 

 Dotar al ejército de armamento, municiones y vestimenta. Esto incluyó instalar un 

taller de armería y una fábrica de uniformes. Mas hubo atención médica para los 

soldados enfermos y aquellos recién heridos. 

 Adquirir recursos a fin de entregar las provisiones al ejército independentista, y 

abastecer al Estado.  

 Cancelar las deudas a los trabajadores públicos, que trabajaban y no les pagaban. 

 Revisar los planes militares en el propio teatro de operaciones. Simón Bolívar se 

trasladó a Trujillo cerca del propio ejército republicano, que comandaba el General 

de División Antonio José de Sucre.  

 Resolver las diferencias entre los antiguos sectores aliados. Por un lado los 

seguidores republicanos del expresidente José Bernardo Torre Tagle enfrentados al 

presidente sin legitimidad, José de la Riva Agüero, que estaba en conversaciones 

con los grupos cercanos al Virrey. 

 

Es de considerar, que en el Estado Mayor republicano sobresalía el liderazgo del Libertador 

Simón Bolivar y que no bastaba ganar batallas y pugnar con la anarquía de quienes 

asumieron cargos sin entender el proyecto libertador. De acuerdo a Alfonzo (2023): ...”para 

Bolívar, la unidad de una sola nación en América era su meta, y para  eso, había que sacar a 

los españoles de todo el territorio suramericano, y más allá. No solo en el plano militar 

combatió por su sueño, sino que fue un gran diplomático y estadista” (p. 17). 

 



 

5 

Hay que considerar que el proceso para liberar al Perú y al Alto Perú (Bolivia), no fue del 

todo guerra regular. Hubo mucho de pequeños enfrentamientos o escaramuzas, al estilo de 

guerrillas de indígenas y campesinos descendientes de los pueblos incaicos. Estas acciones 

desestabilizaban a los realistas que eran fuertes en las serranías, territorios en disputa con 

los grupos pro republicanos. Además, estas partidas de guerrilleros espiaban los 

movimientos del ejército del Virrey José de la Serna. 

 

 

Personajes relevantes 1821- 1824 

 

Antonio José de Sucre 

Nació en Cumana, el 3-2-1795. A los 15 años se incorporó al ejército republicano. Participó 

en la Campaña de 1813 bajo el mando del General Santiago Mariño. Fue al exilio 1814- 

1815. Participó junto con el Libertador Simón Bolívar en varias batallas.  Como Secretario 

del Estado Mayor redactó el Tratado de Regularización de la Guerra (1820). Nombrado 

Comandante del Ejército del Sur. Desembarco en Guayaquil (1821) y luego triunfó en 

Pichincha (1822) para liberar a Quito, Guayaquil y Cuenca. Siguió en campaña al Perú 

(1823). Dirigió las fuerzas patriotas en la batalla de Ayacucho (1824), por la magistral 

victoria fue nombrado Mariscal. Fue asesinado en el bosque de Berruecos, antigua 

provincia realista de Pasto. 

 

Simón Bolívar 

Nació en Caracas el 24 de julio de 1783. De familia de hacendados. Se incorporó a la 

revolución en 1811. Integró la Sociedad Patriótica (1811- 1812), Teniente bajo las órdenes 

del Generalísimo Francisco de Miranda (1812).  Tanto por su liderazgo como por sus actos 

bélicos escaló posiciones en el estamento militar. Dirigió la Campaña Admirable (1813) y 

fue nombrado Libertador de Venezuela. Estuvo en el exilio varias veces (1813, 1815, 

1816). Dirigió las campañas militares de 1816 al 1821. Jefe del Estado Mayor en la batalla 

de Carabobo (1821). Coordinó la campaña del Ejército del Sur (1820-1824). Se le 

considera el segundo Libertador de Perú y Bolivia. Fue Presidente de Colombia (1819-

1830). Falleció en San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 

1830. 

 

Pedro León Torres 

Nació en Carora el 25 de junio de 1788. Era de familia hacendada y comerciante. Se unió 

en la Provincia de Barquisimeto al ejército del Marqués del Toro en 1811. Apresado en 

Coro en 1812, luego de liberado  participó en la Campaña Admirable de 1813. Fue al exilio 

de 1815-1816. En 1816 recibió el ascenso a General. Integró el ejército grancolombiano de 

1820- 1822. Comandante destacado en la campaña de Popayan. Relevante como oficial en 

la batalla de Bombona (7-4-1822), donde recibió herida mortal, falleció en la provincia de 

Guayaquil (22-8-1822). 

 

Juan Manuel Valdez 

Nació en la isla de Trinidad en 1773. Perteneció a una familia de hacendados de cacao. Fue 

Cadete en Puerto España en la Compañía de Veteranos en 1797. En 1813 se incorporó a la 

invasión de Chacachacare. Al mando del General Santiago Mariño participó en las 

campañas militares de 1813- 1814. Se exilió en las Antillas de 1815- 1816. Dadas sus 
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virtudes en el mando militar ascendió a General de Brigada. Estuvo en el sitio de Angostura 

(1817). Fue asignado al Ejército del Sur (1820). Participó en la batalla de Bombona (7-4-

1822).  Luego continuó su trabajo como oficial en la Campaña de Perú (1823- 1824). 

Desterrado de Venezuela en 1835 regresó  al país, muriendo en Ciudad Bolívar en 1845. 

 

Abdón Calderón 

Nació en Cuenca en 1806. Perdió a su padre en el levantamiento cívico militar de 

Guayaquil en 1810. Por sus acciones de guerra fue ascendido a Teniente de Milicias. A los 

16 años comandó un regimiento en la batalla de Pichincha. Recibió cuatro balazos. 

Agonizante fue atendido, sin embargo perdió mucha sangre y ofrendó la vida por la 

independencia de su patria. Fue ascendido en Quito a Capitán el 24-5-1822. 

 

José María Córdoba. 

Nació en Nueva Granada en 1799. Desde joven participó en innumerables combates. En 

calidad de General y Comandante de Batallón participó en el Ejército del Sur, al mando del 

General en Jefe Antonio José de Sucre. Tuvo actuación decisiva en la batalla de Pichincha 

(1822). Comandó tropa en la batalla de Ayacucho (1824). De orientación federalista se 

opuso al Libertador Simón Bolívar (1828). 

 

José La Mar. 

Nació en Cuenca en 1776. Fue un soldado y oficial republicano que luchó por la 

independencia de las provincias de Guayaquil y Quito. Como General estuvo bajo las 

órdenes del General en Jefe Antonio José de Sucre. Como Comandante de Batallón tuvo 

destacada actuación en la campaña del Sur y en las batallas de Junin y Ayacucho (1824). 

Presidente de la República de Perú (1827- 1829). Fue a la guerra contra la República de 

Colombia. Murió en 1830. 

 

Andrés de Santa Cruz 

Nació en La Paz (1792), Alto Perú. De joven se incorporó al movimiento independentista. 

Participó en varios combates y de allí su ascenso militar. Al paso del ejército del Libertador 

José de San Martín se unió a las fuerzas revolucionarias. Luchó en la batalla de Pichincha 

(1822) y en otros combates importantes (1823- 1824). Presidente de Bolivia (1829- 1835), 

donde fraguó un proyecto y unionista. Luego se proclamó Protector del Perú (1836- 1839), 

pasó tiempo en el exilio. Murió en 1865. 

 

Manuela Sáenz. 

Nació en Quito, dentro de una familia de funcionarios, el 27-12-1797. Fue al exilio de 

Guayaquil a Lima (1820). Desde la entrada del ejército libertador de José de San Martin se 

incorporó a sus órdenes. Ascendida a Capitán (1822) al regreso a Guayaquil. Acompañó al 

ejército del General Antonio J. de Sucre. Estuvo en el batallón de reserva en la batalla de 

Pichincha (1822), en calidad de cuidar a los heridos. Conoció al Libertador Simón Bolívar 

en Quito (1822), desde allí se enamoraron; y acompañó a Simón Bolívar en las campañas 

de 1823- 1824. Protegió al Libertador en el atentado de Bogotá (1828). Fue fiel a Simón 

Bolívar  y a la causa independentistas, aun a pesar de su pobreza. Murió desterrada en Paita 

el 23-11-1856. 
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Jacinto Lara 

Nació en Carora el 28 de mayo de 1778. Provenía de una familia de hacendados y 

comerciantes. Sirvió como soldado y Jefe de Milicias. Se incorporó al ejército republicano 

(1811- 1812). Asistió a la Capitulación de San Mateo (1812). Se integró a la Campaña 

Admirable (1813). Estuvo en la retirada del General Rafael Urdaneta con sus soldados 

(1814). Participó en campañas militares en la Nueva Granada (1819- 1821), Se integró al 

Ejército del Sur (1821) y en la campaña del Perú (1822- 1824). Funcionario civil y militar 

en Venezuela a partir de 1825. Murió en 1859 a los 81 años. 

 

José Joaquín Olmedo y Maruri 

Nació en Guayaquil el 20-3-1780. Estudio en las Universidad Mayor de San Marcos, 

filosofía y matemáticas (1799) y derecho en el Real Convictorio de San Carlos (1808). 

Como abogado, poeta y activista político, viajó a Panamá y España. Defendió la causa 

indígena en las Cortes de Cádiz, para eliminar la Mita.  (12- 8-1812). Participó en el 

movimiento anticolonial. Presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil (1821). Migro al 

Perú (1821). Constituyente en Perú (1822). De ideas federalistas. Al disolverse la Gran 

Colombia, fue el VicePdte de la República de Ecuador (1830- 1831). De nuevo 

constituyentista (1845). Murió en Guayaquil (19- 2- 1847), a los 67 años. 

 

José Trinidad Moran 

Nació en El Tocuyo (26-11-1796). .Se incorporó al ejército en 1812. Su padre y hermano 

fueron asesinados (1813). Participo en la Campaña Admirable (1813).  

Fue apresado y se fugó (1814). Migro a Nueva Granada y el Caribe. Capitán en el   Ejército 

del Sur (1821). Participó en la batalla de Pichincha (1822). En Perú actuó en tareas de paz y 

de guerra. Comandante de  Batallón en Junín, Corpahuaico y Ayacucho  (1824). Alcanzo el 

grado de General. Se nacionalizó peruano. Murió en Arequipa a manos de un pelotón de 

fusilamiento (1834), involucrado en pugnas por el poder político regional. En su honor se 

compuso la Marcha Moran. 

 

Guillermo Miller 

Nació en Inglaterra, el 12-7-1795. Llego a Buenos Áires en 1817. De allí se trasladó a 

Valparaiso. Sirvió a las órdenes del Presidente de Chile, Bernardo O'Higins, que organizó 

varias avanzadas a la costa peruana. Acompañó al Libertador José de San Martín, en su 

ofensiva al Perú (1821). Dirigió el Batallón Nro. 8 compuesto por ex esclavos y luego el 

Regimiento Legión Peruana. Se mantuvo en Perú, como un servidor del gobierno (1822). 

Participó en batallas bajo el mando del Libertador y Protector José de San Martin, de Simón 

Bolívar Bolívar (1823) y de Antonio José de Sucre. Tenía habilidades para la 

administración, en el liderazgo de tropas y en las cargas de caballería. Fue ascendido a 

General. Luego de la guerra de independencia escribió unas Memorias (1828). Falleció en 

Lima, el 31-10-1861. 

 

 

Concusiones 

La campaña militar de los años 1822- 1823 tuvo ciertas características particulares: 

 

El contingente de soldados argentinos, chilenos, peruanos y de la Legión Extranjera, fue 

determinante para derrotar a los realistas en Pichincha  (mayo de 1822). 
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Hubo una  presencia decisiva en el Perú de más de 3.000 soldados venidos de Argentina, 

Chile y voluntarios europeos, fue una tropa que había dejado el Libertador y Protector Jose 

de San Martín luego de su retirada en julio de 1822. 

 

El prestigio en el Ejército del Sur de sus oficiales y de su comandante, el General Antonio 

José de Sucre, fue un factor de unidad y de respeto en las líneas de mando. 

 

Las demostraciones de valor de los jóvenes y las mujeres sirvieron de ejemplo para sumar 

voluntades de sectores que estuvieron propensos a apoyar a los realistas. 

 

Con la batalla de Bombona (1822)  cayó la férrea oposición de los habitantes de Pasto, en 

Nueva Granada. Esto permitió el libre tránsito de tropas y el abastecimiento hacia 

Guayaquil y de allí al Perú. 

 

El Ejército del Sur aprendió tácticas de luchas básicas en montañas y en zonas de antiguos 

volcanes. Para tales acciones se apoyaron en los cuerpos de zapadores y en baquianos 

originarios de los pueblos indígenas. 

 

Con la batalla de Pichincha los patriotas liberaron las regiones de Cuenca, Guayaquil y 

Quito, que se unirían a la República de Colombia, de la cual se separarán en 1830 para dar 

lugar a la República de Ecuador. 

 

La llegada del ejército grancolombiano que encabezaba el Libertador Simón Bolivar, a 

Lima, será el engranaje que faltaba para cohesionar a la República de Perú, reorganizar las 

instituciones y crearle una base material al Ejercito del Sur dirigido por el General en Jefe 

Antonio José de Sucre. 

 

Con la suma de tropas entre A. J. de Sucre y Simón Bolívar se alcanzaron más de 7.000 

soldados (infantería y caballería), que serán la fuerza oponente al Virrey José de La Serna, 

el cual gobernaba en las sierras y los Andes. 

 

El General A. J. de Sucre mostró en la Campaña de 1822- 1823 una gran habilidad para 

manejar grandes contingentes de soldados, integrar oficiales de varias naciones y compactar 

un liderazgo en función de la meta relevante que era la derrota de los ejércitos realistas en 

el Perú. En las tácticas por la liberación recibieron el apoyo de los pueblos incaicos, que 

desarrollaron guerrillas en las montañas. 

 

Con cada nueva derrota los realistas fueron perdiendo base social y económica en la 

población, recursos que quedaban a la disposición de los contingentes patriotas. 

 

Con las victorias patriotas en 1822- 1823 los espacios de acción de los realistas con su 

último Virrey se redujeron. La oficialidad republicana estaba integrada y con capacidad 

técnica del aprendizaje de cada combate y ya las tropas presagiaban que la guerra podía 

culminar en 1824, después de 13 años de intensos enfrentamientos bélicos. 
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