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R ESEÑAS 

La Acción Católica, la Juventud Ca
tólica , e l patronato de o bre ras y los 
centros obreros, fueron las principa
les instituciones que participaron en 
la ta rea de o rganizar bajo su sombra 
al trabajador. Consignas como " pro
le ta rios cristianos de Colombia : 
uníos e n Jesucristo '' fueron corrie n
tes, y muestra n la capacidad de capi
taliza r e l le nguaje del contrincante. 

Pe ro e l contro l del tiempo libre 
no se re mitió exclusivame nte a las 
forma s de asociación y lucha o bre ra. 
La reducció n de la jo rnada labora l 
demandaba, ade más, desde e l punto 
de vista eclesial , la necesidad de pro
veer los medios pa ra e l " bue n uso" 
del tie mpo libre, sobre todo por e l 
efecto contraprod ucente que podía 
te ne r - y estaba te nie ndo- sobre e l 
tiempo de trabajo y e l trabajador . 
Alcoho lismo , prostitución , juego, 
pe lículas y obras teatra les " fuertes" 
e ra n vicios públicos que la Iglesia 
procuró e rradicar , pe ro no abo lir , 
cumplie ndo una necesaria ta rea de 
válvula regulado ra. La A cció n Ca
tó lica o rganizó paseos y excursio nes 
pa ra los días libres ; a poyó las "escue 
las dominicales" ~ impulsó la censura 
cine m atográfica publicada en la 
pre nsa conservadora y los cines de 
barrio bajo la dirección de los párro
cos; y pro movió la radiodifusió n de 
progra mas de o rie ntació n mo ra l pa ra 
los fie les, e ntre o tras actividades. 
In strume nto fundamental pa ra llevar 
a ca bo sus actividades fue e l pe rió
dico E l Obre ro Cató lico, publicació n 
que rápida me nte e levó su circula-
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Las f uentes documentales 

Tanto H agen como Fajardo adole
cen de la trad ició n que Roger Brew 
les criticó a cie rtos histo riadores na
cio na les: no consideran esencia l la 
investigación y la documentación , y 
con gran facilidad a nticipan teorías 
innume rables. Mayor Mo ra hace 
gala de un abundante y rico a rchivo 
docume ntal recopilado con cuidado 
y pac iencia. D e ntro de sus fuentes 
primarias se e ncue ntran info rmes y 
documentos oficiales y de empresas 
industriales: pe riódicos, libros, ensa
yos y manuscritos de inge nie ros a n
tioque ños (entre los que se destacan 

e l diario de J ulián Cock y e l de Jo rge 
Echavarría); publicaciones de aso
ciacio nes y escue las de ingenie ría co
lom bianas: e ntrevistas con ingen ie
ros colombiano s; escritos de po líti 
cos y de e mpresa rios loca les; docu
me ntos de obre ros y o rganizacio ne 
obre ras ; publicacio nes de comunida
des re ligiosas. D e ntro de sus fue nte 
secunda rias, puede n conta rse revis
tas y o tras publicaciones pe riódicas: 
biografías y genealogías , obras de li 
te ra tura antioque ña , estudio va rio 
sobre e l país y e l departame nto, ade
m ás de los tex tos básicos de adminis
tración , econo mía , socio logía y psi
cología. 

E l exame n estadístico de los da tos 
de los ingenie ros fue realizado com
parando dos poblacio nes de la E s
cue la de Minas y de la U niversidad 
Nacio nal de Bogotá, mediante e l uso 
del paq ue te de computador SPSS. E l 
texto está acompañado de ilustracio
nes , e ntre las cua les se destacan las 
fotografías de Benjamín de la Calle. 
cuyo a rchivo fo tográfico conserva la 
Fundació n Antioqueña para los Es
tudios Socia les (Faes) de Mede llín . 

La historia de esta historia 

" La investigación comenzó propia
me nte e n 1976 con la te mática 'clase 
obre ra y e l desarro llo de la producti
vidad de l trabajo en Colombia ' . La 
matri z teórica inicia l se basó en la 
ley de la productividad de l trabajo 
tal como había sido expuesta po r 
Marx e n El capital [ ... ]. E l proble ma 
aparecía e n principio como pura
me nte econó mico: de te nninar e l 
grado de desarro llo de las fuerzas 
productivas en e l contexto de una 
nació n de pe ndie nte .. . T ras un plan
teamie nto de hipó tesis y e tudios de 
casos e n cinco gra ndes industrias co
lo mbianas , Mayor Mora pudo con
cluir que " la ley de la productividad 
no e ra una fuerza ciega que o peraba 
fa ta l y mecánicamente [ .. . ] sino que 
estaba guiada po r agentes huma nos 
y regida po r valores''. Sin abando nar 
de l todo la refere ncia a la productivi
dad , e l auto r encontró útiles los tra
bajos de Weber , Me rto n , Bendix y 
Thompson. Esto le significó reorga
nizar e l mate ria l y escogerlo con nue-
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vos crite rios; a í mismo e l "dominio 
cie ntífico" de la in ve tigació n ·e am
plió po r e ncima de l límite de lo ocio
lógico e invo lucró a pectos econó mi
cos, psicológico , adm ini tra ti vo. e 
histó ricos. 

E n esto e l trabajo de Mayor Mo ra 
tambié n e novedo o: no es tá mat ri 
cul ado desde sus inicios en un solo 
··ma rco teórico" inmodificable, 
fue ra de l cua l no hay a lvació n . Tanl
poco e invo lucra en la inte rminable 
confección de discurso metodológi
cos ad úsum ese "pasatiempo uni 
ve rsitario por e xcele ncia., como lo 
ha calificado Germán Colme na re , 
quien agrega: ··e l rnarco teórico re
sulta no se r o tra cosa q ue la bú -
q ueda de un mutuo reconocimie nto 
colectivo de act ividades e rgot i ·tas 
[ ... ] la preocupació n po r la in vestiga
ció n ha matado a la inve tigació n e n 
Colo m bia , .. 

SANTI AGO L ONDOÑO V . 

Echao palante 

Gonzalo Mejía: 50 a ños de Antioquia 
H écwr M e¡ía f?esrrepo 
E l Se llo Edi tore ..... . 13ogo t<í . 19c'J 

E l li bro de l inge niero Hécto r l'vtcj ía 
Rcs t repo se publica en un n10n1 en to 
de cri si, mo ra l y é ti ca de una ~oci e 

dad e n donde c ie rta · fue rza~ ve nida" 
de lo · nuevo · ti emp ~ parece n que
re r de d ibuja r e l pasado h i ~ t ó r i ·o t.k 
un pue blo que ha ·ido mo ido por 
un re fe re nt e ge ne ra l: el trabajo. y 
q ue a ho ra ab re pa~o a otra~ co nce p
cio ne · que riñe n con s u ~ trad icionc 
ancestrales. 

No ·e ría de. e nfocado pc n~a r e n 
cie rta in te ncio na lidad de l a utor con
tra c ·te ·igno de Jo · tie n1 po · y un a 
tácita a rgurn c.ntación contra la tra ~c 
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del poe ta que dice: .. con tar e ~ ir al 

o lvido··. 
E l n1ito \' la lcvc nda del .. n-lodo - . 

d e c r a nti o queño··. tan ta _ vece~ exa

nlinado~ por t co r ico~ de lo socia l. 

\Ó lo pue d e n "c r en te ndidos h is tó rica

nlc nt e. f\1it o y leye nda parece n se r 

la pue rt a de e ntrada de e , te e nsayo 

hi <., tó rico-hiogrüfico d e un pe rso n aje 

antioq ue ño corno lo fue Gonzalo 

M ej ía. r itua li 7ados e n un . uh tcx to 

·· rn o ra li za nt e·· que ll a m a a seguir un 

e je n1 plo . Pue rta de e ntrada que 

ofrece un a tra rnpa tan to a su a uto r 

con1 o a l lecto r . Éste e s ta l vez e l do

hle juego que ha ce d e la lectura d e 

e~t e libro una aventura de liciosa e n 

la q ue lo s im bólico recobra vida e n 

e l misn1 o pc r~on aje y viceve rsa. e n 

un acto q ue es re prod ucido po r pro 

cesos que se colocan po r fue ra de la 

obra v e n donde e l mito e _ ta m b ié n -
una práctica que no m b ra. codifica. 

pe ro que ta mbié n n1ue ve un a volun

tad de l h ace r y cu yos result ados para 

e l pasado son ta ngible s pero para e l 

prescn te i m prc d cci bies. 
E l a uto r de este li b ro. H écto r M e

jía Res tre po, a ntioqueño n acido e n 

Andes e n 1940, gradua d o e n la Es

c ue la d e Min as de M e d e llín e n 1<)65 , 

no es his to riado r ni biógrafo con fo r

m ación acadé mica: simpl e me nte ha 

re unido para ~ u trabajo la disciplin a 

adqu irida e n e l eje rc ic io profc io n a l 

d e la inge nie ría. una di sposició n a l 

trabajo lite ra rio ( ti e ne inéditos un li 

bro d e c ue ntos y .un a novela) y la 

to zudez d e a lgui e n que a m a profun

danlc nte a su ti e rra a ntio que ñ a y ad -
. . 

mrra a pe r~onaJeS q ue e ncarn a n su~ 

va l o re~. como Gonza lo M ejía . 

E 1 e a r á e te r de (Un a te u r d e 1 a uto r 

es la ga ra ntía d e un resultado e n e l 

q ue se logra c ie rt a so ltura que se 

s ie nt e a lo largo de la páginas de 

e~t a obra y que o pe ra ta mbié n e n e l 
. e ntid0 d e li b ra rlo d e l aca rto na

mie nto acad é mico ta n habitu a l e n 

trabajos de tipo his tó rico . E l resul 

ta do d e to d o es to es un a sugestiva 

o rganizac ió n que tra ta de impo ne r 

un o rde n racio na l. m a no por eso 
ca re nte de afec to. a la v ida y o bra 

de l pe r o naje que pre senta e l libro . 

E~ ese o rde n e l que corrobora m ás 
la inte ncio na lidad de la obra , me n

c io nada a l inic iar. e estas no tas. 
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H acie ndo eco a las pa labras dich as 

por Fe rna ndo G ó m ez Martínez e n 

Turbo ( 1956) d e que don Gonzalo 

.. tuvo vis ión de la ti e rra. e l a ire v el 
~ 

m a r". f\1 ej ía R e tre p o reconstru ye la 

vida de su pe rson aje a través d e los 

resultados d e un hacer continuo y 

caracte rizado por la con. tan te inno

vac ió n : lo · deslizado res po r e l río 

M agda le na. la compa ñía d e navega-
~ ~ 

ció n aé rea. la construcció n de l teatro 

Junín d e M e d e llín . su participac ió n 

e n los a lbo res d e l c inc colon1biano. 

la ca rre te ra a l m a r . la c reació n de la 

prime ra e n1prc , a de tax is en Mede

ll ín , e l n aci n1ie nto de la e n1presa aé

rea U mca, la con trucció n d e l ae ro

pue rto de M e dellín. la prime ra abas

tecedora de carnes, y e l esfuerzo por 

sacar a de lante la idea de la a uto pis ta 

M edellín-Bogotá. Ahí. e n cada una 

de esas obras vita les para e l d esarro

llo ta nto regio n a l com o n ac io n a l. e n

cue ntra e l ingenie ro Mejía Restre p o 

ocasió n pa ra re la ta r o tros aspecto s 

de la p e rson a lidad d e d o n Gonzalo. 

Esta m a ne ra, muy a ntioq ue ñ a po r 

c ie rto, de presenta r e l p e rson aje va 
d eja ndo e n e l lecto r una im agen que 

coincide con la idea schumpe te ri a na 

del e mpresario. E s la fi gura de don 
Gonzalo la de una especie de "ano r

m a l' ' e n la sociedad , po r cua nto s u 

éxito, riesgo o fracaso ti e ne que ver 
no sólo con la inte nció n y con la re

pugn a ncia que sie nte h acia lo hab i

tua l , h acia los caminos trill ados , s ino 

tambié n con el clima social e n que 

se mue ve . Características estas que, 

puesta s e n juego e n e l contexto so

cia L produce n cambios impo rta ntes 

e n e l desa rro llo del e spacio histó rico 

e n que se mueve e l p e rsonaje. 

N a die po dría duda r sobre e l 

e fecto que tuvie ro n las " locuras' d e 
este gra n ho mbre antio queño . Pe ro 

ta mbié n es c ie rto que quedan e n e l 

lecto r dudas obre la exis te ncia de 

o tros m óviles e n la vida de d o n Gon
zalo, com o el ideal de crear un 

mundo privad o. la voluntad de po

der . d e te ne r é xito po r e l é xito mismo 
o las m o tivacio nes de un goce crea

dor que sólo quie ra eje rcita r la e ner
gía y e l ingenio , inde p e ndie nte m e nte 

d e su resultado en e l c:onjunto de su s 
prácticas socia les. E n este aspecto 
e xiste un g ra n silencio e n la o bra . 
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Muy bie n escogidas las refere ncias 

a o tro pe rsonaje que logra. com o 
.. ac to r de re p a rto" , gana rse la simpa

tía d e l lecto r . Se tra ta de M a richú . 

la he rm a na d e d o n Gonza lo. e n la 

cua l se logra caracte ri za r un .. tipo 

ideal de n1uj e r conserve ra" de la tra

dició n re ligiosa y humanit a ri a . 

La vida familiar del p e rson aje e . tá 

tra tada con cie rto di ta ncia n1ie nto 

que es necesario respeta r pe ro que 

e n de finiti va a leja a l libro de lo que 

se ha conside rado com o gé ne ro bio 

grá fi co. Lo mism o suced e con e l as

pecto po lítico . N o basta re ducir este 

punto a la no milit a ncia e n uno u 

o tro partido po lítico. E l a uto r no in 

te ntó vencer este se ntido común p a ra 

e ncontrar e l ve rdade ro a ná li s is d e la 

que fu e la vida po lítica de Gonzalo 

Mejía y su fo rm a particula r de ace r

carse a la estructura de poder ta nto 

regio na l com o nac io na l. E n e . te sen

tido, la obra se queda corta. 

Sin e mba rgo, a. í. con estas a no ta

c io nes que buscan 1nás bien d estacar 

las impresio nes d e un lec tor. nos e n

fre nt a mos a la vida d e un ho mbre 
q ue . como Gonzalo M ej í a. escogió 

o aceptó con pasió n su d estino . na

rrada e n un libro escrito con e l a mo r , 

ded icació n y honra de z que rech aza n 

e l o lvido. 

MA N E L R ~ STREPO Y USTI 

Pavor al tedio 

Gonzalo Mejía: 50 años de Antioquia 
Hécror Mejía Restrepo 
El Sello Editores . Bogotá . 1983. 

Sería te dioso empezar diciendo que 
don Gonzalo Mejía fue un patriarca 
antioqueño , un pujante empresario 

o un paisa de " pura-cepa". Esas figu
ras de arrieros emprendedores ter-
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