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RESEÑA S 

sarios. Constan tes dentro de las cua
les, acaso Mosq uera sea modelo ext re
m o d el mani pu lado r p úbl ico. Señale
mos que el cu bano-estad o unidense, 
so b re quien q uedó co m o epitafio 
" muchos m illones pasaro n po r s us 
manos y ha mue rto po b re" (pág. 
27 1 ), no vivió exclusivamen te en fun 
c ió n del progreso, del enriquecimiento 
o d el poder , y que el haber dest inad o 
a la causa revo lucionaria las d os fo r
tunas q ue formó - una en sus comien
zos como ingen ie ro en C uba , en 
1860, y o t ra 1 rás su re lativo éxito en 
C o lo mbia, trei nta años desp ués
d eja la impresió n de u n "e terno re to r
no" que lleva a intenta r la explica
ción natu ralista de la mutabilid ad de 
las fo rtunas. 

Com o es lógico , en la invest igación 
histó rica no ha llamos un tra tam ie nto 
h ipo té tico d e la in fo rmación q ue pre
sentan los d os t rabajos, pero a u n así 
es fác il encontrar sus universales. 
Cisne ros tiene en Colombia dos momen
tos destacados po r Ho rna : e l de pio
nero, durante e l cual la partic ipació n 
directa en las empresas ocupa toda su 
atenció n . Estudio pro fund o d e las 
regiones antioqueña y caucana , e la
bo ración de manuales para la cons
trucció n de ferrovías, conducción per
sonal de la obra , relació n d irec ta con 
los equipos ingenie riles y acercam ien
to a los tra bajadores. Este co mpo r
t am iento se asemeja basta nte a su 
experiencia previa en C uba , Estados 
U n id os y Perú . Se hace empresario 
d esp ués de co nst itu ir u na escuela de 
asistentes bien entrenad os - en la 
o b ra del fe rroca rril d e An tioquia
q u ienes lo re levan en la d irecció n de 
cada o bra a part ir de 1877. Así, a 
pesa r d e nunca haber incursionado 
en la industria fabr il o en explotacio
nes agrícolas, o btiene una dive rsifi
cación semi mono po lista en las empre
sas de ferrocarri les, navegación en 
barcos de vapor e insta lació n d e m ue
lles y tra nvías . También inte rviene en 
compañías para poblam ien to de t ie
rras en las regiones d o nde, según su 
co ncepción, los med ios d e tra nspo n e 
e ran u n medio y no un fin (pág. 273). 

Así mis mo , se puede resolver e l 
inte rrogante acerca de la verdadera 
ident id ad part id ista en la act itud po lí 
t ica d el emp resario . Ho rna presenta 
co mo test im o nio una ca rta que mues-

tra muy elocuentemente la fo r ma 
como C1s neros resol v1ó la tc n ~ 1 ón 

entre sus inte reses p ri vad o y la au to
ridad po lít ica (pág. 298): "e ra na t ural 
para empresar ios como F.J .C. tra tar 
de o bte ner las mejore condic iones 
(conce io nes) pos ibles del grupo en el 
poder". 
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L a biografía de Cisneros y la bio
grafía d e la empresa de u n ir a Cali 
con Buenaventura dejan bastante info r
m ació n ú til , ad emás, pa ra el estud io 
d e las empresas púb licas y la ingenie
ría d e l siglo pasad o . No so bra recor
d a r có m o en la histo ria de la ingenie
ría C is ne ros es u n h ito im porta nte, en 
ta nto a é l se d eb ie ro n adaptacio nes e 
inno vaciones tecnológicas ta les co mo 
e l nivel de mano, la m ira d e nivela
c ió n , los instrumentos de d ibujo en la 
pla neació n de vías fé rreas. la instala
ción d e la primera línea te lefó nica en 
1880, el p rimer muelle de hie rro 
(Puerto Co lo mbia, 1893) y la inic ia
c ió n de la na vegació n en barcos d e 
vapo r en e l alto Magd a lena l. 

S u legad o no fue tan sólo material. 
Aparte de las obras q ue dirigió y de 
los proyectos que ideó, un gru po de 
ingenieros co lombianos recibie ro n una 
calificad a infl uencia fo rmativa que 
ma rcó e l primer mo mento de la ru p
tura con el patrón centrífugo para la 
direcció n de las grandes empresas del 
progreso colombiano. 

Colocad as en la secció n d e mo no
grafías, estas d os contribucio nes d ebe
rían se r incorpo radas a l inventa rio d e 

fue ntes ~ecundana'> para e~tud1ar el 
empre~anad o colomh1a no 

Historia " Patria~, 

e Historia Chica 

Historia d e mi 'ereda 
Bibho leca Pública Pllmo. Meddhn. 1 Y b. 

21 6 págs 

Las p reguntas sobre e l pa ·ad o pe rmi
ten solucio na r los p ro blema d el pre
sente, y e~ po r e to que las l n ve~ t iga

cio nes histó ricas siempre son actu ale~ . 
S in embargo, la~ respue()t a~ a es tas 
preguntas e d ebe n b usca r e n e l c~pa 

cio y la dimens ión p ro pio en que se 
prod uje ro n los hc~hos . La h isto ria 
nacional que se reproduce o fic ia l
mente to m a d el pasado sólo a lg unos 
aspectos: e l aco ntecimiento s in co ne
xión con aquellos q ue lo const ru ye
ron o lo sufrie ro n . a menudo d o lo ro
sa mente, o e l hé roe fuera de co ntexto. 
mirad o desd e e l pedesta l d e la glo ria 
y la fuerza ind ivid ual. ¿El resu ltad o~ 

U na versión fabulad a d el pa!,ado que 
a cada mo mento se nos hace má~ 

. 
aJeno . 

La importa ncia d e Histon a ele m1 

vereda rad ica en la paru cipac1ó n de 
la comunidad para la rccon!, t rucctó n 
de su pro p ia histo ri a ; los hcchol> no 
están m irad os desde fuera, la~ Inte r
pre taciones generales no los o pacan y 
las fuentes histó ricas no los prete r mi
ten. En la medida en q ue las co muni 
d ades logren m ira rse como hered eras 
de una h isto ria común. tcnd ritn mú~ 

pos ib ilidades d e co hes ió n para ~otu
cio nar su~ prOp iO!-. prob lema~ . Ade
más, la investigaciÓn h istó rica ~e cn n
quece y se hace me nos mo nóto na en 
cuant o tOma en cuenta las hl'>to nas 
hechas po r las comunidade ) e ta-

J G . Povcda Ranllh. f.,¡jlllli:t'lllc'ria. '"' < lt'll · 

cias 1 su Jw ton u en ( ofumhw. B(lgutá, 
Col e~~.:nc 1 a<.. 19K ~ 
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okcC gcncrallLaCIOOC~ Cl)n ba~e~ ma~ 

~ xpr t: "a~~ comextual11ada:. que los 
rcghtro:. ~ arch1vo of¡ uale:. . 

F:-te li bro fue el resultado de un 
concur~o patrocmado por Fut uro 
pa ra la :....; ii1e7 en la celebraCIÓn de sus 
\Cinte año::. en Ant1oquia . La tnten
CiOn era proptetar un canal para que 
la:. comun1dades reencon traran su 
memo na h1~ t ónca . pa ·o 1 undamen
ta l para la conformación de una iden
tidad cultural. y a la ve; les daba la 
opon un idad de consignar en forma 
e~cnta tod o~ aquellos pensam1cnto~ 
y e )nOcirnlentos que c1rculan por 
tradtCIÓn oral:~ que corren el ne!>gO 
de perder. e en la memoria de los 
anc1ano:. . 

l. o!-. re l a t o .~ aquí con tado5 ttenen la 
parttculand ad de re!enrse a momen
tO!~ cruc1ale~ de la historia de Antio
quta , la mezcla de tre ~ razas 

blanca. india. negra que por 
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\a na~ ratones confluyeron en un 
m1smo espac1o y que a través de rela
cione . en u mayoría conflictivas, 
aportaron !>US diferentes elementos 
de co noci miento e interpretación del 
mundo: 

Nos quedó algo de todas las 
razas: De tndios los empedra
dos. los vallados. y el bahare
c¡ue de las casas; de los blan
cos. la tapta, la teja y lo parran
deros: de los negros. la raza, 
las chambas. de pronto los 
nomhres v será como el deseo 
de conocerlos más a fondo 
pa 'ir n o.<, conociendo n osotros 
(pág. 271-

La explotación del oro en :a ve reda 
dei Zango, en el municipio de Guar
ne. e~ lo que pod ríamos denominar 
una co ndensació n del desarrollo eco
nómi CO anttoqueño después de la 
llegad a de los españoles. La abun-
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dancia inicial : "El oro e ra tanto que 
lo asoliaban en cueros"(pág. 30). La 
creación de una tecnología y una 
forma de trabajo y de vida: " Por 
donde usté pase hay morritos chi
quitos y zanj as po rque toitico fue 
volt iao al revés buscando oro" {pág. 
29). El enr iqueci miento de muchos y 
el paulatino empobrecimiento de las 
vetas: 

Sólo hoy día. Tuco [ ... ] bare
quea, con una batea más rem en
dada que hasra hay y con una 

pala en vez de almocafre y sacará 
cualquier chispita (pág. 34]. 

Y la aparición de nuevas y diversas 
fuentes de tra bajo y de aprovecha
miento de la natu raleza: 

Lo otro que St! saca en claro es 
que nunca hemos sido ricos y 
nunca se ha vivido de una sola 
cosa. Siempre hay que m eter 
agricultura con oro o con cual
quier o tro oficio [pág. 27]. 

La salida al mar y la utilización de 
los ter renos all í si tuados , han sido un 
reto para la colonización antioqueña: 
"Ríos Miguel tiene el placer de narrar
les esta historia de la vereda Mala
gón"(pág. 121). In icialmente el trans
porte fluvial era el único utilizado 
para lievar y traer productos de la 
zona norte de Antioquia a o tros 
lugares de la costa caribe, pero la 
construcción deJa carretera Medellín
Turbo, o carretera al mar, le dio otra 
dimensión a las empresas, porque a 
la vez que se inicia una infraestruc
tura de carreteras y caminos, se comien
zan a practicar diferentes tipos de 
cultivos. Nacen, pues, en Chigorodó 
los primeros cultivos de plátano: 

lAs gentes que allí habitaban 
eran antioqueños y no sabían 
sem brar sino maíz, arroz ... 
pero de plátano no sabían 
nada ... tenían que íraer gen
tes de o tras partes ... el des
mache no lo hacían sino los 
samarios ... los capataces que 
más sabían de pláranos eran 
samarios . . . los trabajos de 
pala los hacían los chocoanos 
[pág. 135]. 

Estos cultivos de plátano se con
VIerten pos teriormente en uno de los 
renglones más productivos y más 
problemáticos no sólo de la econo
mía regional sino también de la 
nacional. 
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Las experiencias de los campesi
nos q ue vivieron el p~oceso de cons
trucción de la carretera Medellín
Bogotá, los ires y venires de las 
garruchas y los caminos y otras his 
torias , todas ellas significativas en la 
historia de Antioquia, se narran en 
este libro. Saludamos, pues , la idea 
de Futuro para la Niñez y esperamos 
que se continúen escribiendo muchas 
y muchas historias de veredas. 

L UZ MARIN A SU AZA VARGAS 

Influencia de un siglo 

L 'en vers d 'Eidorado. 

Economit: colo niale e t tra vail indigene dans la 

Colombie du X V le me s iecle 

Thomas Gómez 
Toulouse-Le M irail. 1984. 353 págs. 

El autor comienza por observar el 
carácter periférico y casi marginal de 
la Nueva Granada dentro del con
junto colonial del imperio español. A 
pesar de que su descubrimiento y la 
ocupación española consiguiente fue
ron impulsados en gran medida por 
rumo res de las riquezas inauditas de 
un Dorado, el posterior desarrollo de 
la colonia fue len to , acentuándose en 
ella los rasgos de inmovilismo y de 
inercia que habitualmente se atribu
yen al régim en español. La ubicación 
de la colonia, con acceso a los dos 
océanos, debía haberla convertid o en 
un cent ro neurálgico de las comuni
caciones entre las provincias del impe
rio. Es to no fue así y, comparada con 
los dos polos mayores del imperio, 
México y Perú , la Nueva Granada 
aparece como una colonia de segundo 
orden. 

El propósito de este libro es buscar 
una respuesta q ue expliq ue este ca rác
ter secundario. C ree encontrada en la 
segunda mitad del sig lo XV I, por 
cuanto durante ese período se cons
truyó el espacio económico neogra
nad ino. Otros trabajos de historia 
colo nial son deficientes, según el autor, 
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porque prestan escasa atenció n al 
siglo XV I, el cual marcó con rasgos 
indelebles la sociedad neogranadina. 
Acto seguido coloca como centro de 
su interpretación del siglo XVI el 
problema de las comunicaciones. Su 
interés ni siquiera está absorbido por 
el problema de las comunicaciones 
internas sino que le parece que la pre
sencia española inaugura una etapa 
de comunicacio nes con el rest o del 
mundo. 

El libro constituye un trabajo mono
gráfico y, como tal , es un aporte pos i
tivo al conocimiento de un aspecto 
temprano de la colonia neogranadina. 
El én fasis de la monografía recae en 
las rutas de acceso y en las modalida
des de transporte para alcanzar el 
corazón del Nuevo Re ino . Después 
de exponer ventajas y desventajas de 
los diferentes puntos de acceso que se 
ensayaron en el momento mismo de 
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la co nqu is ta (la ruta del P acífico, po r 
Panamá y Buenaventura. un proyecto 
que fa vorecía a Pamplo na a través del 
Zul ia y el lago de Maracaibo y, fin al
mente, la ruta prepo nderante del río 
Magdalena) examina en detalle el 

papel del trabajo de los ind ígena . 
como bogas y cargueros. 

A es te núcleo central de la in vesti 
gació n (que abarca más de la mitad 
del libro) se superponen algunas con
sideraciones sobre la geografía y sobre 
el carácter levant isco e indiscipl inad o 
de la temprana sociedad de conq u is
tadores y enco menderos. Al final de l 
libro se agregan otras o bservacio nes 
sobre p recios y la carestía de los fletes 
desde Ca11.agena hasta el Nuevo Reino . 
sobre salar ios y so bre las consecuen
cias demográficas de la boga y de la 
carga en los indígenas del valle medio 
y bajo del M agdalena. 

¿Qué alcances tiene la tesis del pro-
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