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dentro <.JI.' lu 4U1.' h o ~ :0:1..' llama 
.. , ;dknato sabanc ro ... D e<:de en to n
ces c.;ta r~,.• , o lución -como In llama 
con acierto Jul io Oñate- lo acom
rañu . unas \'I..'CCS para :O:C r ensalza<.J(l. 
o tra' para 'L'r tlenig.ra uo . t'o o bsta n
te. ~u huena cs trdla lll ha acompa
ñado. y G uti é rrez t.:s. e n es te mo 
m c ntü. la ligu ra m <1s rt.:conocida del 

~ 

·-,.ét ll e nato .. auté ntico. así e n sus co-

mit:nzos su estilo hete rodoxo fuera 
rl'chazado . 

El libro. dividido e n capítulos 
crono lógicos escrito con conocimien
to de causa y sencillez d e esti lo, se lee -con fruición. Contie ne los mome ntos 
este lares de esta estre lla de la canción 
popular. surg ida de lo más ho ndo de l 
a lma rural colombiana. que tuvo una 
infancia feliz pero poblada de caren
cias mate riales, s ie mpre apoyado por 
e l a mor de sus padres y respaldado 
por los aplausos de sus conciudada
nos. de los que ha sido ídolo. 

A ll í es tá n sus giras por M é xico, 
dond e es ta mbié n figura principal. su 
accidentad a p resentación e n Vene
z ue la. d onde sufrió cá rcel injusta. a 
ra íz de l cé lebre incide nte ocasio na
do po r inte rpretar e l himno nacio
na l ve nezola no e n acordeón , y prin
c ipalmen te s u luc id a actuación 
-dos veces- e n u n campeon ato 
mundial de intérpretes de acordeón 
e n Colo n ia (Alemania) , donde seco
ro nó campeón . 

Aquí consigno una a nécdo ta pe r
sonal: conocí a A lfredo m uy joven, 
cua ndo e n e ne ro d e 1963 se presen
tó e n las o tkinas del palacio munici
pal de C ié naga. a fin de pe d ir p e r
miso para cantar e n la n oche de la 
coron ación de la prim e ra re ina del 
banan o. Pe rmiso que con g usto le 
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concedí. e n mi calidad de coordina 
dor de ese cen nme n. Él actuó g.ra
t uitamcnte .I..'Sa noche ino lvidahle. lo 
qu ~: m<1s tarde dl..'jó de hacer. 

Gt " ILLER~I O H E ' RIOL" EZ 

T O RRE S 

Ingeniero, político, 
economista, inventor 

Técnica y utopía. 
Biografía intcle<:tuaJ y política 
de Alejandro Lópcz. 
1876-1940 
All>erw Mnyor M nrn 
Fo ndo Editoria l Universidad Eañt . 
colección Cielos de Arena, Mcde llín. 
2oo 1. 62 1 págs .. i l. 

En una m uy bonita edición. Albe r to 
Mayor presenta la biografí<~ del poli
facé tico Alejandro L ópez, inge n iero. 
político , economis ta e inve ntor. E s 
una juiciosa inves tigació n para la 
c ua l, M ayor M o ra, litera lm ente no 
dejó piedra sin remover, desde e l ar
chivo de la E scuela Naciona l de Mi
nas. los libros de actas y matríc ulas, 
los archivos de la e mbaja da de Co
lombia e n Londres, e l archivo de la 
R oyal Economic Socie ty, e l de la 
Jnstitution of M ining M e ta llurgy of 
London, archivos familia res, notarias, 
parroquias, p re nsa. obras, a rtículos, 
a no taciones, corresponde ncia d e l 
a uto r. am é n de revistas, testimo nios 
y una extensa bibliografía de apoyo. 
e ntre o tros. 

Recorre paso a paso la vida de este 
personaje tan particular, o lvid ado tal 
vez po r las nuevas generaciones, y en 
e l transcurso de la lectura se resalta 
la modernidad del personaje. 

Se re monta , ento nces, a sus ante
pasados y afirma q ue "su estamento 
social , el artesanato urbano, le pro
veyó de rudim e ntos inte lectua les en 
tao confusa a m algam a de ro m anti
cism o y positiv ism o , m asone ría y 
pragm atism o " . 

Mayor Mora parte de un análisis 
d e los abuelos de López, artesanos, y 
e n el primer capítulo "El taller com o 
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nido ... b usca pistas sohrc la particu
lar pe rsonalidad de éste. capítulo de
tallado sohrc la lucha de los artesa
nos lihe ralcs, los contlictos políticos y 
e l sent irse aje no a " los del marco de 
lé1 plaza ... los adine rados de quienes 
re negan\ con ahínco e n su futuro. 

~ 

asun to sobre el cua l po ne basta nte 
é nfasis el nuto r dibujando a un pe r
so naje poco simpático. pe ro luchador 
y dotado de una inteligencia fuera de 
lo común. Exce le n tt! estudiante, te r
mina e l bachillerato pro ntamente e 
ing resa a la facultad de medicina. de 
donde se re tira . no conte nto con su 
promedio sobre cuatro. Ingresa, pues. 
a la E scue la de Minas. e n donde se 
gradúa con las mejores calilkaciones 
---en todas las m aterias con cinco-- y 
su tesis de grado se discutirá por años: 
la construcción de l fa moso túne l d e 
la Q uiebra, q ue se logra realizar ve in
te años después de la po lé mica. 

López se casa con una niña " bie n" 
de M edell ín , Lucía Uribe, y de su 
unió n nacen cu at ro hijos. Para M a
yor M o ra , este m atrim o nio formó 
parte d e la carrera e mprendedora y 
te naz de A lejandro L ó pez, descen
d ie nte de fa milia humilde y trabaja
dora , d e aspecto p oco agr aciado 
-enjuto , de barbilla promine nte, 
bajo de estatura, rasgos aindiados y 
d e pie l m o r e na a m a rillosa-, que 
logra sin e mbargo desposarse con la 
hija de un ri co arruinado p e ro de 
regia estirpe y per teneciente a la 
" raza blanca" de M ed e llín. 

E n 1897 se vincula a l ferrocarril 
de A ntioquia y: 

Alejandro L ópez, tal vez sin sa
berlo, se situó en el centro mism o 
de uno de Los problemas m ás ál-
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gidos de La región, "el problema 
del problema" como lo califica
ría Pedro Nel Ospina, que en los 
tres años siguientes le exigiría un 
esfuerzo intelectual y práctico que 
tensó todas sus energías psíquicas 
y su. capacidad para "vencer toda 
clase de resistencias", amén de 
aquilatar su "sentido de respon
sabilidad pública". Será una 
constante en su. vida, en adelante, 
verse siempre en el "ojo del hura
cán ". [pág. 8o] 

En 1899 estalla la guerra de los Mil 
Días, y López participa en ella acti
vamente; irá por el país recogiendo 
las semillas, que germinarán luego a 
lo largo de sus propuestas políticas. 

Se vincula luego, en 1907, como 
gerente, a la empresa franco-colom
biana El Zancudo, la más grande de 
su género en Antioquia, y su paso 
por ésta fue uno de los mayores y 
tempranos triunfos, asunto que le 
valió el reconocimiento público por 
su capacidad técnica y administrati
va, según el historiador: 

Todo lo que Alejandro aprendió 
sobre la moneda lo asimiló como 
director del Zancudo, comple
mentado por su tarea política de 
reorganización de las rentas y del 
presupuesto departamentales. 
[pág. I76] 

En 191 1 resulta elegido, mediante 
votación de la Asamblea, miembro 
principal de la junta directiva de l 
ferrocarril de Antioquia , y es reele
gido diputado para el período 1913-
1915. Se dedica entonces a organi
zar y " modernizar" el ferrocarril , 
para lo cual expide un reglamento 

mode rno de contabilidad, crea e l 
departamento comercial del ferro
carril , amén de efectuar cambios en 
favor de los trabajadores, con la in
te nción de genera r una mano de 
obra libre. Insiste aún en la necesi
dad de la construcción del túnel de 
la Quiebra, su tesis tan comentada y 
polémica, proyecto que no verá rea
lizado hasta años después. 

R afael Uribe Uribe se proponía, 
bajo su gobierno, "introducir el es
píritu democrático e n la organiza
ción de los servicios públicos". La 
intención de aplicar un criterio so
cial en materia de tarifas se tradujo 
en el camino hacia la nacionalización 
de éstos. El liberalismo, pues, consi
deraba urgente seguir la tendencia 
intervencionista del Estado, y A le
jandro López se enfrentó a la tarea 
de municipalizar la Empresa de Te
léfonos o de departamentalizar la 
compañía de instalaciones eléctricas, 
ambas en manos de empresarios pri
vados a principios del siglo XX. 

{Cuando se trató de} reemplazar 
el vejestorio de la anticuada red te
lefónica que más afeaba que ser
vía a M edellín, el público vio com
placido que en vez de entregar ese 
servicio a la voracidad del interés 
privado el Concejo buscó y halló 
la iniciativa individual que secun
dando sus planes cooperó para 
establecer un servicio moderno de 
propiedad en gran parte oficial 1

• 

Así, pues, anota el biógrafo: 

Esta reversión de los servicios pú
blicos a manos oficiales fue el ter
cer ensayo regional en el que par
ticipó Alejandro L ópez. Su visión 
de conjunto sobre el proceso de 
racionalización, le permitió ad
vertir que las reformas en las em
presas de servicios dependía, 
crucialmente, de la idoneidad del 
elemento técnico y directivo, en 
función de lo cual estimuló en sus 
cursos de economía industrial de 
la Escuela de Minas la realización 
de ejercicios de clase y prácticas 
que tuvieran como meta llevar el 
espíritu de eficiencia a los nuevos 
entes municipales ... (pág. 133) 
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E n 1920 siente estrecho su lugar de 
o rigen, ha perdido dinero además, y 
decide partir hacia Europa. Las pe
nurias económicas lo acosan los pri
meros días; sin embargo, logra poner 
una oficina en Londres, y durante los 
quince años de su estadía en Europa 
será una de las figuras más importan
tes, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Como cónsul general , 
y miembro del más excelso círculo 
económico inglés, se encue ntra con 
Jorge ZaJamea, Germán Arciniegas, 
Marcos Tobón Mejía, colaboradores 
posteriormente de Alfonso López 
Pumarejo y de su R evolución en 
Marcha. 

Según el biógrafo, en la década de 
los veinte apenas si hubo un proyec
to de utilidad pública con e l cual 
Alejandro López no tuviera algo que 
ver; el manejo de la deuda externa 
- asunto aJ que le dedica interesan
tes y extensos análisis-, la moder
nización y puesta en marcha de los 
ferrocarri les, la comercialización del 
café, las reformas agrarias y el for
talecimie nto de la educación que 
preveían el contrato de técnicos y 
profesores extranjeros que formaran 
a los profesionales futuros. 

Mas toda reforma o mejora, por 
regional o local que fuese. cobra
ba un sentido especial en el esque
ma mental de López. que la veía 
desde el marco de la totaüdad. tal 
como lo revelan sus ensayos, de 
impresionante solidez, publica
dos en la prensa colombiana f. . .] 
Justamente, la síntesis de su visión 
intelectual se va a cristalizar en 
cuatro libros que publicará en el 
cortfsimo lapso de siete ai1os 

r 1 3sJ 
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A ~u regresos~ k nombra gc re nt ~ tle 
la F~ (kración de Cafeteros\' se rá re
prese ntante a la Cámara. Problemas 
de -.a lud. q ue lo aquejaba n desde 
Europa. amé n del sujcidio de uno de 
sus hijo . se suma n a las q uerellas y 
compete ncias po líticas. a la inco m
pre nsió n y al chismo rreo. hacie ndo 
mella e n su desempeño. Se distancia 
poco a poco de la políticn y de la cá
wd ra y muere en 1940 , dejando e n 
sus tc..:sis un impo rtante legado al par
tido liberal. ScgLÍn el biógrafo. el li
bera lismo lo o lvidó rcípida me nte. 
despreciándolo co mo un inte lectual 
incó modo. una piedra en el zapato. 
Ló pcz nunca tragó e nte ro. y sus crí
ticas. artículos y ensayos hacían ve r 
al part ido de forma pe rmanente los 
erro res e incapacidades. A lgunos lo 
acusaro n de iz quie rdista. o tros de ser 
de de recha. muchos lo criti caro n y se 
o pusie ro n a sus refo m1as. de forma 
tal que la gran fama y fortuna gana
da con su trabajo e n Antioquia y re
fo rzada como cónsul e n E uropa se 
derrumbó en escasos cin co años. 

Su tí/rima t•olunrad de ser em erra
do no en un cem enterio católico, 
sino en el sitio que él consideraba 
In realización máxima de sus pro
f ecías. el Tún el de la Quiebra, f ue 
el exrrem o gesro de rebeldía y osa
día de quien n o se doblega ante los 
po tleres de esre m undo. E l m ural 
de Pedro Nel G ómez sobre su en
tien ·o simboliza, además, la gran 
deza de los h éroes del trabajo de 
origen n eramence popular. Conse
cuem em enre. el hech o de que los 

Hl t l cflllllt ,,las dl'l (er r oca r r i l d e 
A ntJot¡uw tii i"Ít'St'l l con1o trad ido n 

saludar su tiiJ II htl con 1111 p i to ::o de 
locoiiUI/CJr ll, indi ca c¡ue To do tu¡tte'l 
tf llt' cree en d Ji a uro ele stt nocián 
lllfll ctl desparecera de l a Íllwg ina
n ón popular 1 pag. 565] 
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C t 1EL LAR 

1 Cllndo por f.. l ayor M ora en op. ci1 .. p:\g. 
1 )1. del Anunrio Estad íst ico dl' 19 1 <; . . . -

Rigor investigativo 

Los caminos a l río Magdalena. 
La frontera del Carare ~· del Opón, 
176o-t86o 
A n s t i d es Ram os Pe1iuela 
Ediciones Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica . Bogotá. 2000. 

178 págs. 

E l estudio emprendido po r Aristides 
Ramos Peñue la. licenciado en his
to ria y socioeconomía, está ce ntra
do en el proceso de colonizació n y 
e xplo tació n econó mica llevado a 
cabo e n la región no rorie nta l de l 
país. la cual compre nde los actuales 
departame ntos de Santander y Nor
te de Santander. durante los años de 
1760 a r86o. proceso éste cuyos re
sultados sigue n incidiendo hasta e l 
día de hoy en el destino y desarro llo 
de esta región. E n L os caminos al 
río Magdalena, el libro más reciente 
de Ramos, se ofrece una prolija des
cripción de la historia de una regió n 
particularme nte rica en recursos na
tu rales y. como tal. objeto de varia
dos intereses económicos ligados a 
e lla. Estos dos factores: abundancia 
de recursos e intereses econó micos 
sobre los mismos, dete rminarían lue
go la apertura y posterior colo niza
ció n llevada a cabo po r las gentes de 
la citada regjó n nororiental sobre las 
tierras bajas, en una zona específica 
de no minada en el estudio como la 
fro ntera del Carare y del Opó n. El 
té rmino f rontera, aclara Ramos, se 
de fine "como la margen de una co
munidad de colonos con una densi-
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dad J e Jc.)S o varios habitantes por 
milla cuadra .. . Esta zona. adem<lS del 
rc.)lc ncial ~.:conómico que represen
taba. ofr~.:cía al mismo tie mpo una 
impo n a nt e s ituació n es trat é gica. 
como era la de constituir la zona de l 
Carare el punto idea l para la cons
trucció n de un puerto sobre el río 
Magdalena . lo cual habría de permi
tir en e l futu ro rcernplazar el viejo 
pue rto de Ho nda. ruta o bligada del 
comercio que se hacía con la regió n 
no rte de la costa . co ncre ta mente. 
co n Cartagena. La apertura de l puer
to del Carare no só lo acortaba de 
forma significativa la dis tancia con 
Cartagena y la costa en ge neral. sino 
q ue . como se demuestra en e l libro 
de R a mos . es t a b lecía un nue vo 
vínculo comercial ligado a la regió n 
c undiboyacense . principal abas
tecedo ra del trigo que se producía 
e n Boyacá en la po blación de Villa 
de Leiva. Ya a mediados de l siglo 
XVIII las provincias no rorientales 
habían establecido comunicación a 
través de ca minos con Mompox, 
Cartagena y Santa Marta. En la se
gunda mitad de l siglo XIX se inicia 
un proceso de poblamiento masivo. 
pues la estratégica posición de la re
gió n no sólo ligaba a las me nciona
das ciudades a la actividad come r
cial que re presentaba también una 
ruta comercial que integraba al Ca
ribe. En el capítulo 1, "Eco nomía y 
població n", se describe inicialme n
te la posición geográfica del depar
tamento de Santander y se hace un 
recuento breve sobre los antiguos 
pobladores indíge nas de la región, 
tanto de aque llas e tnias que ocupa
ban la zona selvática del bajo Mag
da lena como también de las que ha
bitaban la zona andina , la s que 
contribuyeron de manera más deci
siva al futuro mestizaje que se dio 
en la región nororiental a partir de 
la Conquista y durante todo el pe
riodo de la Colonia. Tempraname n
te se fundan los primeros asenta
mientos coloniales (Vélez, 1539, y 
Pamplona, 1549) y se da comienzo a 
la explo tación masiva del oro, del 
cual e xistían numerosas minas en la 
zona andina, lo que, como anota 
Ra mos, " de terminó el eje funda
mental que configuró social y espa-
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