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SIGNIFICACION DE LOS ANTIOQUENOS

EN EL DESARROLLO ECONOMICO COLOMBIA NO

UN EXAMEN CRITICO DE LAS TESIS DE EVERETT HAGEN

A los norteamericanos nos facinan los antioquefios. Tal vez POl'
ser los antioquefios (como grupo estereotipado) parecidos en al-
gunos respectos a nosotros. Varias veces escritores norteamericanos
han intentado explicaciones de la notable actuaci6n econ6mica de
los antioqueiios en Colombia. Ya se conoce en Colombia hace mucho
tiempo el libra del profesor James Parsons, de la Universidad de
Berkeley, California, sobre La colonizacion antioqueiia en el occi-
dente de Colombia 1. Pero se conoce mejor en los Estados Unidos,
y acaso igualmente en Colombia, las tesis expuestas ultimamente
por el profesor Everett E. Hagen, del Massachusetts Institute of
Technology, que se publicaron por primera vez en su obra On the
Theory of Social Change (The Dorsey Press, 1962), en un capitulo
del cual se edit6 la traducci6n castellana por Ediciones Tercer Mun-
do 2. Como las tesis del profesor Hagen han encontrado bastante
acogida en Colombia y fuera del pais, parece conveniente sujetarlas
a un examen critico. Asi el autor de este ensayo tiene la osadia de
llevar mas lefia norteamericana al monte colombiano.

Las tesis de Parsons y de Hagen tienen alguna similitud, en
cuanto que ambos explican el empuje de los antioqueiios como una
reacci6n contra la adversidad. Parsons cree que la pobreza y aspe-
reza de la tierra en Antioquia estimularon a los antioqueiios a es-
fuerzos mayores, que se mostraron en la famosa colonizaci6n al
estilo norteamericano. Hagen, partiendo de la base de las investiga-
ciones de Parsons, entre otros, tam bien hace hincapie en la pobreza

1 Editado con traduccion al castellano, POl' Emilio Robledo, en 1950, y
reeditado por 'el Banco de la Republica, 1961.

2 Everett E. Hagen: "EI cambio social en Colombia: el factor humano en
el desarrollo economico", traducido per Jorge Velez Garcia. (Bogota, Edicio-
nes Tercer Mundo, 1963).
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de los antioquefios, para afiadir que fueron estimulados tambien por
tener que luchar contra otros obstaculos de indole social y aun
politi ca. Hagen considera, y hace observaciones interesantes sobre
las influencias de la inmigracion vasca, la experiencia minera (como
escuela economica) y el aislamiento de Antioquia como factores en
su desarrollo economico. Mas el punto clave, el factor principal en
el empuje antioquefio, segun Hagen, radica en las tensiones sociales
que sentian los antioquefios. Los otros colombianos, principalmente
en los centros culturales y politicos de la Colonia (Bogota, Popayan,
Cartagena) consideraban a los antioquefios inferiores social y cul-
turalmente. Esa actitud de superioridad hacia los antioquefios se
mostro en la leyenda de que los antioquefios descendieron de judios.
Confrontando el desprecio de los otros colombianos, dice Hagen,
los antioquefios reaccionaron, esf'orzandose en las actividades eco-
nomicas para comprobar su merito ante si.

El argumento del presente ensayo es que el profesor Hagen,
aunque hace sugerencias muy interesantes y muy fer tiles, puede
presentar las cosas al reyes. Parece mas bien que los antioquefios
se interesaban en la economia sobre todo porque vivian en un lugar
en el eual la economia tenia algo que llamaba la atencion. Eso es,
la presencia del oro fue un estirnulo bastante fuerte que no tenian
por 10 general las provinci as de la Cordillera Oriental. Ademas, los
otros colombianos no miraban a los antioquefios como seres infe-
riores, como afirma el profesor Hagen, sino que les temian por su
poder economico, que fue grande y substancial. La leyenda de los
antioquefios judaizantes fue creada y sostenida por las provincias
economicarnente mas debiles como reaccion de defensa.

No es que todas las tesis hagenianas carezcan de valor. Muchas
de sus sugerencias son interesantes, y hasta iluminantes, y tienen
un fondo de verdad innegable. EI profesor Hagen, POl' ejemplo, ha
hecho bien en descartar la leyenda de la ascendencia judia de los
paisas. Aunque la leyenda esta muy arraigada en Bogota, carece
de fundamento. Fuera de la falta de comprobacion documental, tam-
poco tiene la leyenda verosimilitud. La mayor parte de la inmigra-
cion de la Colonia vino durante el siglo diez y ocho, cuando el ju-
daismo, aun subterraneo, casi no existia en Espafia.

Desafortunadamente el profesor Hagen sustituye a la leyenda
judia otro factor racial-cultural en la influencia vasca en Antioquia.
No hay duda que muchos vascos vinieron a Antioquia; se ve esto
en muchos de los apellidos tipicamente antioquefios desde Aranzazu
y Arrubla, hasta Isaza, Lorenzana, Londono, Montoya y Echavarria.
Pero hay que recordar que la inmigracion vasca fue muy notable
en muchas partes del Imperio Espafiol -en Chile, Argentina, Uru-
guay, Cuba, Venezuela, y en toda la Nueva Granada- durante el
siglo diez y ocho. La presencia de los vascos no es cosa particular
de Antioquia. Y todavia no se ha comprobado que tienen 0 tenian
mas influencia en esta provincia que en otra parte.

De mas valor acaso son las ideas del profesor Hagen acerca
de la influencia que tuviera la experiencia minera en ensefiarles
procedimientos modernos. Hagen sugiere que la mineria les fami-
liarizo con la maquinaria antes que a la poblacion esencialmente
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agricola de la Cordillera Oriental y del Cauca. Hay que tener en
cuenta, sm embargo, que la mineria del oro en el Cauca ya habia
decaido muchisimo antes de traer los ingenieros europeos -Bous-
singault, Carlos de Greiff, Tyrell Moore, Roberto White- la epoca
de mecanizacion a la mineria colombiana 3, pero es muy posible que
la utilizacion de la maquinaria en las minas en el siglo diez y nueve
sirviera como escuela industrial en Antioquia.

Menos factible es la tesis de Hagen de que la escasez de mana
de obra indigena en Antioquia hizo imposible la creacion de una
sociedad de mandones y peones, que desde "la primera mitad del
siglo diecisiete los espafioles mismos, por fuerza de la necesidad,
trabajaron en las minas", y que por eso comenzaron a val rar el
trabajo con las manos 4. Puede ser que los antioquefios tengan una
actitud un poco distinta que los otros colombianos respecto al tra-
bajo manual. Pero es muy dif'icil relacionarla con la clase de tra.
bajadores que se utilizaba en la mineria, Siempre las personas que
laboraban en las minas eran de una categoria social inferior dentro
de la sociedad antioquefia, en el principio mineros indigenas, despues
esclavos negros, al fin de la Colonia una mezcla de esclavos y gente
de color libre, y en la Republica los descendientes de estes 4". Estos
trabajadores mineros rara vez entraron en las altas esferas de
la sociedad antioquefia. Muchos antioquefios empezaron pobres y,
en parte con el trabajo manual, llegaron a las cumbres de la socie-
dad. Pero muy pocos de estos trabajaron como peones en las
minas. 0 eran empresarios pequefios en la mineria, empleando otros
en el trabajo fisico; 0 eran agricultores, arrieros 0 comerciantes
pequefios. Trabajaron con las manos en muchos casos, pero rara vez
como trabajadores en las minas.

Una de las hip6tesis mas interesantes del profesor Hagen es
que la mineria, siendo una industria muy arriesgada, "forzo a los
antioquefios a distribuir el riesgo de la aventura minera entre un
conjunto de familias". Asi se forrno en .Antioquia un espiritu de
asociacion de que carecian las otras regiones colombianas 5. Parece

3 Robert C. West: "Colonial Placer Mining in Colombia". (Baton Rouge,
Louisiana State University Press, 1952), pp. 9-13; Vicente Restrepo: "Estudio
sobre las minas de oro y plata de Colombia". (Bogota, Banco de la Republica,
1952), po. 76-104. Se refiere a los actuales departamentos del Cauca y del
Valle; se excluyen las minas de los actuales departamentos del Choco y de
Caldas.

• Hagen: "EI cambio social", p. 82.
" En 1776, casi toda la poblacion de varios pueblos mineros fue de es-

clavos 0 de sus descendientes. Remedios y Zaragoza, con poblaciones (aproxi-
madarnente) de 4.000 y 2.000, no ten ian mas que 20 individuos blancos. (Fran-
cisco Silvestre: "Relacion del estado de la Provincia de Antioquia", en "Des-
cripcion del Reyno de Santa Fe de Bogota". -Bogota, Biblioteca de Cultura
Colombiana, 1950-, pp. 191, 193, 195-96). En esta epcca (1778), la jur isdic-
cion de Medellin se componia de 18 por ciento blancos, 27 por ciento mestizos,
35 POI' ciento mulatos, 20 por ciento esclavos, con las dos ultimas clases con-
centradas en los distritos mineros. Y el numero de esclavos estaba aumentan-
do a fines de la Colonia. En 1767, Antioquia tuvo 4.296; en 1808, 10.045.
James J. Parsons: "La colonizacion antioquefia en el occidente de Colombia"
(segunda edicion, Bogota, Banco de la Republica, 1961), pp. 81-86.

• Hagen: "EI cambio social", pp. 83-84.
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que el espiritu asociativo de los antioquefios ya llama la aten-
cion de los otros colombianos a mediados del siglo diez y nueve. En
1852, Manuel Pombo (bogotano de la clase literaria-burocratica-
politica presumiblemente mas hostil a los antioquefios) los encomia
por su laudable espiritu de asociacion 6. Lo mismo hizo Felipe Perez
(tambien del oriente y muy integrado en la vida bogotana) en la
decada siguiente 7. Sin embargo, los mismos antioquefios afirmaron
en ocasiones que ese espiritu les faltaba, y se hicieron entre si las
mismas criticas de egoisrno y excesivo individualismo que hicieron
los escritores bogotanos en sus analisis de las debilidades de Bo-
gota 8. Y, si bien es cierto que los antioquefios formaron compafiias
por acciones para la colonizaci6n y la mineria, tambien los bogotanos
10 hicieron para fundar f'abricas y los costefios 10 hicieron en em-
presas de navegaci6n en la primera mitad del siglo diez y nueve.
Es notable que las mas grandes empresas de antioquefios antes de
1870 -las de Montoya, Saenz y Compafiia en el tabaco, Lorenzana
y Montoya en la quina, y los ban cos de Restrepos & Cia., Botero
Arango e Hijos, y el malogrado Eugenio M. Uribe- eran neta-
mente de familia. La epoca de la compafiia an6nima 0 de acciones
en gran escala no vino a Antioquia sino en la decada de los 70,
cuando se difundi6 este proceso tarnbien en Bogota, Barranquilla
y Bucaramanga. Esto no quiere decir que los antioquefios carecian
POl' completo del espiritu de asociaci6n ni que no pudieran ser su-
periores a los otros colombianos al respecto. Pero las diferencias
entre las regiones por este lado no son tan marcadas como sugiere
el profesor Hagen.

El tema mas discutible del profesor Hagen es 10 del aislamien-
to politico, social y cultural de los antioquefios como estimulo en las
actividades economicas, Segun Hagen, los bogotanos, calefios y pa-
yaneses miraban a los antioquefios como rusticos e inferiores social-
mente; POl' eso los excluyeron de una participaci6n efectiva en la

• "Otro rasgo antioquefio es el espiritu de asociacion, compafiero del de
especulacion. Aqui todos se asocian, parientes 0 extrafios, ricos 0 pobres, hom-
bres 0 mujeres, para 10 grande como para 10 pequefio, 10 mismo para importar
mercancias 0 explotar una mina que para hacer una sementera 0 poner una
pulperia. Asi multiplican sus medios de produccion ... iQue gran pueblo!" ...
Manuel Pombo: "De Medellin a Bogota", en "Obras ineditas de Manuel Pom-
bo", pp. 38-39.

7 Felipe Perez: "Jeografia fisica y politica del Estado de Antioquia".
(Bogota, Imprenta de la Nacion, 1863), p. 47, se refiere al "jenial espiritu de
asociacion que anima a estos hombres".

8 Juan de Dios Restrepo tache a los antioquefios POI' su "faIt a de espiritu
de asociacion. Antioquia es el pais del individualismo: a todo el mundo Ie gusta
trabajar solo, gozar solo y vivir aislado. No hay cordialidad en las relaciones
sociales, ni fraternidad en las familias, ni espiritu de union para acometer
empresas industriales. En las cosas reina siempre el mayor abandono, porque
a nadie le gusta afanarse por !levar a cabo mejoras cuyo provecho no sea
todo para si, En Antioquia se ve POl' todas partes muy energica hi accion
individual y muy debil la colectiva. Y conocemos caracteres tan heteroclitos,
que renunciarian a ganar ciento, por tal de que el projimo no ganara cin-
cuenta. Cualquiera empresa que requiera veinte socios es imposible ... " "La
mineria en Antioquia", "El Pueblo", n. 14, 6 sept., 1855, republicado en Emiro
Kastos, "Articulos escogidos". (Londres, Juan M. Fonnegra, 1885), pp. 151-52.
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politica, la cultura y en la alta sociedad. Politica y socialmente, dice
Hagen:

Antioquia era agua estancada. En una historia de Colombia que
destaca los acontecimientos politicos como la de Henao y Arrubla, esca-
samente se menciona a Antioquia en el recuento del siglo diecinueve.
Los eventos politicos tuvieron lugar en Bogota, Popayan, el Valle, Car-
tagena y en menor grado en Pasto y Santa Marta. Antioquia no se
destaca. No cuenta ... Los ejercitos de Antioquia que participaron en
las guerras civiles de la Naci6n fueron notoriamente menos exitosos que
las fuerzas de otras regiones ... 9.

A los colombianos sin duda les parece este bosquejo de la nu-
lidad politica y guerrera de los antioquefios un poquito exagerado.
Desde los principios de la Republica -cuando Francisco Antonio
Zea fue elegido presidente del congreso de Angostura y despues vi-
cepresidente de Gran Colombia; cuando Felix Restrepo impulse el
congreso de Cucuta hacia la abolicion de la esclavitud, y <wando
Jose Manuel Restrepo fue el secretario del interior de Bolivar-
los antioquefios hicieron un papel importantisimo en la politica co-
lombiana. Tambien se mostraron los anticquefios bastante activos
en las rebeliones de Jose Maria Cordoba en 1829 y de Salvador Cor-
doba en 1840. Antioquia fue el ce tro de la guerra civil conservadora
de 1851. Y los antioquefios en 1860 fueron los unicos soldados con-
servadores capaces de derrotar al General Mosquera; y en esa epoca
todas las esperanzas conservadoras dependian de las fuerzas antio,
quefias. Es cierto que durante el largo dominio del Olimpo Radical
los antioquefios, siendo en la mayoria conservadores, no tenian una
parte importante en la politica nacional (fuera de algunas excep-
ciones como las de Camilo A. Echeverri y Juan de Dios Restrepo).
Durante la epoca de los radicales, el Estado de Antioquia se man-
tuvo, intencionalmente, aislado de la politica nacional. Pero aun en
este tiempo las administraciones liberales siempre tuvieron que to-
mar en cuenta la actitud del gobierno de Antioquia y siempre que-
daron preocupados con la posibilidad de una rebelion conservadora
encabezada por los paisas. En las guerras de 1876-77 y 1885 los
antioquefios volvieron a participar (funestamente) en la politica
sangrienta de la nacion. Y durante la epoca de Nufiez, y despues,
tuvieron puestos importantes en la politica, A fines del siglo diez
y nueve y a principios del siglo veinte, dos de los lideres principa,
les en la politica nacional -Rafael Uribe Uribe de una banda y
Pedro Nel Ospina de la otra-, eran antioquefios.

Puede ser, sin embargo, que la politica les intereso a los an-
tioquefios menos que a algunos otros grupos regionales, notable-
mente los bogotanos, los caucanos y los santandereanos. Pero el re-
lativo aislamiento politico de los antioquefios (sobre todo entre 1863
y 1880) no se explica por una discriminacion social 0 politica de las
otras regiones; en esta epoca Antioquia fue aislada POI' ser con-
servadora, no POI' otros motivos. Tampoco se explica el aislamiento
politico -hasta el grado en que existiera- POI' un mayor aisla-

• Hagen: "El cambio social", PP. 90-91.
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miento fisico; todas las regiones de Colombia quedaban aisladas en-
tre si POl' las pesimas comunicaciones que prevalecian hasta bien
entrado el siglo veinte; y fue tan facil (0 mas) llegar a Medellin
que a Cali.

Se explica la relativa falta de interes de los antioquefios en la
politica nacional mas bien como efecto de una economia dinamica
que tenia Antioquia y que no tenian Santander (eso es, la region del
Socorro) y el Cauca. Las minas de oro, la esperanza de encontrar
nuevas minas en las selvas todavia no conquistadas, las posibilida-
des de las empresas de colonizacion, las ganancias de las operacio-
nes de credito y en la importaci6n de manufacturas para una pobla-
ci6n industriosa y relativamente acomodada 0 adinerada, todo esto
animo a los antioquefios y les llamo la atenci6n hacia las activida-
des economicas. Las otras provincias -que no tenian minas de oro
y que no podian hacer ganancias mayores con otros productos pOl'
falta de comunicaciones- quedaron estancadas econ6micamente;
POl'falta de alternativa econ6mica se expresaron sus ambiciones en
la politica. No es que faltase en Bogota el "achievement motive" 0
la "personalidad creadora" 10. Pero en el Bogota del siglo diez y nue-
ve las oportunidades economicas eran limitadas. POl' eso los cundi-
namarqueses de "personalidad creadora" como los Cuervos y los
Samperes, dividian su atenci6n entre la politica, la literatura 0 la
cultura, y los negocios. Como Medellin no fue un centro nacional de
la politica ni de la cultura, dice el profesor Hagen, los antioquefios
no fueron distraidos en forma intensa hacia estos campos de accion.
Pero es mas que eso. La economia antioquefia tuvo una atrac.
ci6n positiva; las gananciasposibles en ella ensefiaron la virtud
del trabajo en los negocios. En el siglo diez y nueve la economia an-
tioquefia fue de una clase que permiti6 el enriquecimiento rapido
de algunos individuos mas 0 menos impecunios, a base deldescu-
brimiento afortunado de una mina rica 0 del comercio con las minas.
En cambio, en el Cauca y la Cordillera oriental del siglo diez y nue-
ve, casi el unico recurso fue la tierra. Las mejores tierras -las mas
accesibles- ya estaban acaparadas, y aun estas no tenian un mer-
cado provechoso. POl' eso, fue mas dificil en Cundinamarca 0 en el
Cauca enriquecerse rapidamente.

Hay indicios ademas de que los antioquefios ten ian un interes
substancial en alejarse de la politica nacional. Las provincias (0 esta-
dos de la epoca radical) pobres tenian que meterse en la politica na-
cional para asegurarse los recursos del gobierno que necesitaban para
desarrollar sus vias de comunicaciones, para romper las barreras
de las, cordilleras, respirar el aire estimulante del comercio con el

10 Muchos escritores colombianos del siglo diez y nueve eran increible-
mente prolificos en la produccion de toda suerte de obras literarias, politicas
y economicas, La productividad (cuantitativa) de Jose Maria Samper acaso es
un caso excepcional. Pero un impulso a la creacion literaria muy notable se
mostraba notablemente en muchos colombianos del siglo pasado. Ejemplos no-
tables son Miguel Samper y Salvador Camacho Roldan, en el campo economico ;
Jose Maria Vergara y Vergara, Manuel Maria Madiedo y Medardo Rivas, en
10 econ6mico y politico ademas de la literatura; y los muchisimos colombianos
que escribieron sus memorias, articulos de costumbres y poesias en cantidades
asombrosas.
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exterior y terminal' su estancamiento. En cambio, los antioquefios
tenian POl' si recurs os mayores para adelantar sus vias. Es notable,
POl' ejemplo, que la mayor parte de los caminos de herradura cons-
truidos en el periodo entre 1820 y 1850 con recurs os particulares se
construyeron en Antioquia 11. Tambien en las administraciones de
Pedro Justo Berrio y sus sucesores el Estado de Antioquia mostro
recursos fiscales mucho mayores que los de los otros estados, y en
consecuencia una mayor autonomia efectiva. POl' eso, los antio-
quefios tenian una tendencia a mirar a las guerras politi cas como
una plaga que les iba a deteriorar sus riquezas, sin darles ninguna
ventaja. Algunos otros grupos regionales, sobre todo los caucanos y
santandereanos, veian a la politica, y la posibilidad de una guerra
civil, como un riesgo necesario para obtener algun poder efectivo
sobre el presupuesto nacional.

Ademas, Medellin fue dominado por un grupo burgues bastante
poderoso, un grupo de capitalistas grandes que no tenia ninguna
otra capital de provincia. Para estos capitalistas el interes no fue
de ganar mas recursos, sino de defender los que ya tenian. Para
e110sla politica fue un peligro a sus intereses, no el juego interesante
que divirtio las elites de las provincias mas pobres y mas frustradas.
Los capitalistas de Medellin siempre favorecieron una politica mo-
derada e inofensiva, una politica informada POl' el deseo muy prac-
tico de defender sus propiedades alejandose de las tormentas. Su
horror de la politica tempestuosa de la nacion se mostro de varias
maneras. En el afio de 1854, cuando las Sociedades Democraticas
intentaron una verdadera revolucion social, algunos capitalistas de
Medellin, asustados, idearon el plan de incorporar toda la nacion
colombian a en los Estados Unidos, para poner fin para siempre a
la inseguridad de la propiedad. Con el mismo motivo, al menos un
capitalista de Medellin, Eugenio M. Uribe, se volvio ciudadano de los
Estados Unidos (sin moverse de Medellin) 12. Estas muestras de
un extremo de anti-politicismo en Medellin volvieron a aparecer du-
rante la contienda de 1860-63. Tambien en esta guerra muchos
comerciantes y banqueros de Medellin trataron de salvar sus pro-
piedades de la rapifia del General Mosquera pOl' medio de acuerdos
razonables y proclamas de neutralidad, aunque si lucharon cuando
el Gran General persistio en atacarlos. POl' supuesto, los antioquefios
no siempre lograron salvar sus propiedades. Cuando Mosquera al
fin conquisto el estado, muchos capitalistas de Medellin, como pre-
veian, perdieron sumas considerables por via de emprestitos forzo-

II Vease las concesiones de privilegios para caminos en la "Codificaci6n
nacional de todas las leyes de Colombia desde el afio de 1821, hecha conforme
a la Ley 13 de 1912". (12 tomos. Bogota, 1924-1933), sobre todo los tomos III-V.

12 "Los negociantes de esta provincia han acogido con mucho entusiasmo
la idea de anexar la Republica a los Estados Unidos, como unico medio de
conseguir seguridad... Tal paso tendra algunos inconvenientes, pero es el
unico remedio posible que se encuentra que oponer a la barbarie que amenaza
a devastar este pais para siempre ... " (Mariano Ospina ROdriguez, Medellin,
a Pedro Alcantara Herr an, 28 agosto, 1854, Archivo Herran, Correspondencia,
0, fol. 66. Sobre Uribe: Eugenio M. Uribe, Medellin, a Pedro Alcantara He-
rran, 25 julio, 1859, Archivo Herran, Correspondencia, U. fol. 29; tambien Uribe
a Henan, 2 abril, 1855, 8 Oct., 1855, 10 Oct., 1859, ibidem, fols. 4, 11, 34).
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sos. En los casos de Eugenio M. Uribe y Vicente B. Villa las per-
didas llegaron a 400.000 pesos cada uno. Pero esta experiencia for-
taleci6 la convicci6n de estos capitalistas de que Antioquia debiera
conjurar los conflictos por medio de una politica discreta. Fue una
politica racional tipica de una burguesia que tenia algo que defen-
der. Es obvio que los capitalistas de Medellin no eran los unicos con
esta mentalidad antipolitica. Bogota tambien tenia un grupo de co-
merciantes y capitalistas que odiaba la politica y sus consecuencias
perturbadoras. Pero en Bogota este grupo no tenia el mismo poder
que en Medellin, porque tenia que compartir su influencia con la de
los politicos y los militares. En Medellin la industria y el capital
pudo dominar el frenesi politico. .

Ademas del' aislamiento politico de los antioqueiios, el profe-
SOl' Hagen hace hincapie en su supuesto aislamiento cultural y social.
Los antioqueiios, dice Hagen

eran mirados como socialmente inferiores POl' bogotanos, calefios y pa-
yaneses. Aplicando la medida de sus valores tradicionales resulta apenas
obvio que mirasen desdefiosamente 0 POl' 10 menos condescendientemente
a un grupo que trabajaba con sus propias manos 13.

Esta actitud de superioridad social se mostr6, segtin Hagen,
muy cIaramente en la leyenda de los antioquefios-judaizantes, con-
tra la cual los paisas han reaccionado con un espiritu creador.

No hay duda de que ha existido en Colombia un estereotipo
del antioqueiio como ser social. Pero los antioqueiios no eran el
unico grupo regional que llevaba un estereotipo. Los colombianos
durante la epoca republicana elaboraban retratos distintivos y mu-
chas veces despectivos, de los habitantes de las varias provincias,
y el concepto del antioqueiio estuvo lejos de ser el peor. Por ejemplo,
se ha mirado a los pastusos como tipos ingenuos y de corto enten-
dimiento. Se han mofado de los bugueiios, t.ildandoles de decadentes
y debilitados por excesivo casamiento end6gamo. Durante el siglo
diez y nueve los bogotanos tenian la tend encia de mirar a los cau-
canos como unos salvajes belicosos y peligrosos 14. Los samarios a
mediados del siglo se pintaban como muy habiles en el comercio,
demasiado "habilidosos'; para algunos 15. Los bogotanos mismos se

. acusaban de rutineros y egoistas en las empresas. Por 10 general se
miraba a los bogotanos como gente cultivada y elegante, pero frivo-
la al extremo e incurablemente improductiva, "el cortesano cundi-
.namarques" 16.

13 Hagen: "El cambio social", p, 89.
,. Francisco Vargas, Bogota, a Luis Escovar W., Cali, 11 agosto, 1858,

Inocencio Vargas e Hijos, Cartas Comerciales, 1857-58, fols. 298-299, Francisco
Vargas, Bogota, a Marcelino Vargas, San Gil, 26 Die., 1860, ibidem. 1860-62,
fo1. 5.

" "Variedades", "El Vapor", Honda, 4 Nov., 1857.
16 Salvador Camacho Roldan, prclogo a Eugenio Diaz, "Manuela, novela

de costumbres colombianas" (2 tomos. Paris, Libreria Espanola de Garnier
Hermanos, 1889), 1. pp. iv-v, Jose Maria Samper tuvo el mismo concepto de
Bogota: "En Bogota hai siempre bellas damas, hombres ilustrados, juventud
luzida, ajitaci6n pclitica, lujo, bailes i entretenimientos... todo eso esta re-
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Entre estos retratos regionales, el del antioqueiio es uno de los
mas favorecidos. Hay, claro esta, la especie del origen judie, que no
se aplico a otro grupo en Colombia. Pero el estereotipo de los paisas
siempre ha sido mas positivo que negativo. Jose Maria Vergara y
Vergara, uno de los bogotanos que propago la leyenda judia, hallo
cornprobacion de la antecedencia hebrea en "la esplendida belIeza de
sus mujeres ... su innato caracter comercial, y ... la organizacion
patriarcal de la familia". A la vez, Vergara y Vergara describio al
antioquefio del bajo pueblo como el "mas bello tipo ... de toda la
Republica ... inteligente, gran trabaj ador y muy honrado" 17.

A mediados del siglo diez y nueve el concepto bogotano del an-
tioquefio no fue mas negative que sus ideas sobre los otros provin-
cianos, y aun sobre si mismo. Se pintaba al antioqueiio como tipo
muy parecido al estereotipo del santandereano serio, sano, senciIlo,
llano, franco; trabajaba fuertemente, y peleaba con igual vigor. Me-
dardo Rivas, quien empleo una cuadrilla de antioquefios para des-
cuajar el monte en su finca tabacalera de Guataquisito, describio
con asombro su industria titanica, con respeto su honestidad y
honradez en el trato economico, y con consternacion sus capacidades
en el consumo de aguardiente y en las peleas con machete 18. Entre
los escritores bogotanos, el enfasis sobre la laboriosidad del antio-
quefio no significaba una actitud de desprecio. Al contrario, el tra-
bajo tenia en el siglo diez y nueve un valor positive, al menos verbal-
mente. Se nota, por ejemplo, que "laboriosidad" fue una de las pa-
labras de encomio mas utilizadas en los articulos de necrologia en
la prensa bogotana.

Tampoco el retrato del antioquefio sencillo implicaba necesaria-
mente falta de cultura entre elIos. Manuel Pombo en su andanza por
Antioquia en 1852 note con admiracion que aun en las regiones
mas aisladas y primitivas los agricultores y sus mujeres estaban
leyendo libros 19. Es muy evidente que Antioquia no tenia la alta
cultura ni las universidades y los grupos literarios que tenia Bo-

presentado econ6micamente por la palabra consumo ... Bogota es una bella
flor parasita que solo vejeta ... " ("Impresiones de viaje", "EI Tiempo", 27
Feb., 1855). Miguel Samper present6 el mismo retrato de la ciudad capital:
"La vida de Bogota es artificial en su mayor parte. .. su progreso real sera
muy lento por mas que esa lentitud se encubra con casas refaccionadas, mue-
bles costosos, vestidos elegantes, conciertos i peroratas. Cierto es que Bogota
es un taller de oraciones, misas, leyes, decretos, circulares, galapagos, zama-
TrOS y doctores. .. Bogota es una ciudad parasita ... " "EI ex camino de oc-
cidente", "EI Tiempo", 21 abril, 1857).

17 Citado por Emilio Robledo en el prdlogo de la obra de Gabriel Arango
Mejia, "Genealogias de Antioquia y Caldas" (2 tomes, segunda edici6n. Me-
dellin: Imprenta Departamental, 1942), pp. xii-xiii.I.Medardo Rivas: "Los trabajadores de tierra caliente". (Bogota, Biblio-
teca de Cultura Colombiana, 1946), pp. 212-13.

,. Manuel Pombo: "De Medellin a Bogota", passim.
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gota 20. Pero los bogotanos POl' 10 general no despreciaban la sociedad
antioquefia por inculta. Mas bien, admiraron enfaticamente la sa-
nidad e inteligencia de sus costumbres. Puede ser que los antioque-
nos tienen tan marcada conciencia de si y de su valor, en parte por-
que todo el mundo les ha reconocido sus buenas calidades. Ya que
existia el concepto del antioquefio inteligente, sana e industrioso,
los hijos de Antioquia sentian una necesidad de esforzarse para
justificar el alto concepto que ellos mismos y los otros colombianos
tenian de su tipo 21. Sobre todo en la epoca republicana, cuando la
notable laboriosidad de los antioquefios empez6 a conocerse en todo
el pais, los antioquefios, como grupo, comenzaron a encontrar en su
actividad y habilidad en los negocios su identidad, su personalidad.

Probablemente este sentido de identidad provincial se desarro-
116lentamente entre el bajo pueblo antioquefio, que rara vez sabia
10 que pensaban de elIos los otros colombianos, al menos en el siglo
diecinueve. Los que si tenian conciencia de los conceptos de los
otros eran los antioquefios de la clase alta. Y elIos siempre recibie-
ron respeto y amistad de los otros colombianos. Todos los antio-
quefios cultos, 0 ricos, que vinieron a Bogota inmediatamente se
incorporaron en la clase alta de la capital. Los Arrublas, de la ciu-
dad de Antioquia, y Raimundo Santamaria, de Medellin, figuraron
entre los amigos mas intimos del Presidente Santander. Jose Manuel
Restrepo y Juan de Dios Aranzazu hicieron papeles principales en
la rosca conservadora de los linajudos cundinamarqueses Rufino
Cuervo e Ignacio Gutierrez Vergara; por 10 mismo, eran unos de
los lideres mas importantes del naciente partido conservador 22. En
epocas posteriores, otros antioquefios -negociantes, literatos 0 po-
liticos- siempre encontraron la misma bienvenida en Bogota.

En las relaciones sociales, en Bogota, en Cartagena 0 en Po-
payan, los atributos de clase siempre eran considerados mucho
mas importantes que las identidades regionales. En todas partes

C'O Sin embargo, la burguesia de Medellin fue bastante cultivada y orien-
tada hacia la ilustracion del siglo. Hagen exagera cuando sugiere que los
bogotanos mandaban sus hijos al extranjero para recibir educacion mucho mas
que los antioquefios en el siglo diez y nueve. (Hagen, "EI cambio social", p. 70).
De los 44 estudiantes colombianos en el cuidado del General Pedro Alcantara
Herran en los Estados Unidos desde 1848 hasta 1862, 16 eran de Bogota
mientras 11 venian de Medellin. Considerando el tamafio relativo de las dos
ciudades, y el hecho de que Herran fue cundinamarques, la representacion
antioquefia parece bastante grande.

21 Felipe Perez, por ejemplo, alabo a los antioquefios por "sus costumbres,
robustez i laboriosidad", su "jenio emprendedor i comercial"; describio Mede-
llin como uno de los sitios bellos en la republica, sobre todo por sus jardines
bien cuidados. Aunque, como much os otros observadores espafioles y colombia-
nos de la Colonia y del siglo diez y nueve, despreciaba la gente de las tierras
calientes de Remedios y Zaragoza, admiraba mucho a los blancos de la misma
region, por tener "una rara inteligencia ... un grande espiritu de empresa,
sin distincion de condicion ni clases, es mui comun ver individuos, sin mas
recurso que su trabajo personal, acometer empresas agricolas i mineras sin
pararse por los reveses de la suerte hasta llegar a un exito feliz a fuerza de
constancia ... " ("Jeografia ... de Antioquia", pp. 27, 42-47).

22 Vease las muchas cartas de Juan Manuel Arrubla a Santander en el
"Archivo Santander", passim; sobre Aranzazu y los cundinamarqueses. Vease
el "Epistolario del doctor Rufino Cuervo", passim.
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de Colombia se identificaron los de la clase alta sezun sus modali-
dades, su ri.queza, y careciendo de esta, su educ:ci6n. El origen
regional no importaba. POl' eso, don Raimundo Santamaria de una
distinguida (rica) familia de Medellin, pudo casarse con u~a de las
aristocraticas Roviras mas 0 menos de paso por Santa Marta; por
eso el mismo don Raimundo fue elegido alcalde de Bogota poco des-
pues de establecerse en la ciudad capital 23. Don Francisco Montoya,
nacido en Rionegro, nunca figur6 como literato ni politico. Pero
fue, a traves de los afios, uno de los hombres mas prestigiosos en
Bogota (con Santamaria, los Arrublas, Aranzazu y Restrepo) 24.

La realidad es que, quien tuviera dinero, de cualquier parte,
era aceptado inmediatamente en la clase alta de Bogota. La acti-
tud de los santaf'erefios al respecto se ve en el comentario de
Ignacio Gutierrez Vergara sobre la boda que celebr6 una de las fa-
milias mas distinguidas de Bogota:

J osefita Saiz, hija de Jose Maria, se caso el dia 1Q del afio con
Jose Maria Gomez Resrepo, de Antioquia, hombre excelente y de $ 50.000
de caudal. Muy a satisf'accion de todos ha sido este matrimonio, en cuya
celebracion veo una recompensa de las virtudes de nuestro amigo Saiz ...
Mi tio Isidro dice que dona Isabel y Jose Maria han debido salir con
vara de palio a recibir al novio a la puerta de la casa ... 25.

Parece que las santaferefias se casaron con los ricos antioque-
nos sin ninguna vacilaci6n. POI' supuesto, se casaron con ricos de
cualquiera parte con igual agrado y gracia.

Porque la sociedad colombiana en el siglo diez y nueve respe-
taba el poder del dinero, todos los ricos ocupaban sus rangos mas
altos. Y los capitalistas antioquefios tenian, POI' 10 general, mas
riqueza que nadie. Mejor dicho, tenian mucho oro.

Segun los calculos de Vicente Restrepo, Antioquia produjo (has-
ta 1890) mas del 46 POI' ciento de todo el oro minado en 10 que es

23 Camilo Pardo Umana: "Haciendas de la Sabana: su historia, sus Ie-
yendas y tradiciones". (Bogota, Editorial Kelly, 1946), pp. 200-203; "Constitu-
cional de Cundinamarca", 6 Nov., 1831; Joaquin Ospina: "Diccionario biogra-
fico", III, pp. 622-623.

2! Joaquin Posada Gutierrez: "Memorias histortco-politicas" (segunda edi-
cion, 4 tomos. Bogota, Biblioteca de Historia Nacional, 1929), I, 30; "Boletin
industrial", "El Tiempo", 8 Die., 1857. Se habla aqui del concepto publico de
Montoya. A veces los bogotanos que tenian negocios con don Pacho emitieron
juicios distintos: "Celebro que hubieses recibido el tabaco de Montoya ...
quiza se daterrninara con esto Dn. Pacho Montoya a entrar en nuevos nego-
cios, aunque no es mucho el jugo que puede sacarsele. Este es un hombre mui
apegado a su dinero, profundamente egoista i mui escaso de sinceridad i de
franqueza. El no tiene consideraciones, sino con las personas de quienes algo
espera ... " (Rufino Cuervo al General Pedro Alcantara Herran, 18 marzo, 1851,
Archivo Herran, Correspondencia Cuervo, fo1. 54). No es que Cuervo, como
cundinamarques, despreciara a todos los negociantes antioquefios, Consideraba
al gran capitalista Vicente B. Villa "un caballero en toda la extension cue una
sociedad culta da a esta palabra". (Cuervo, Bogota, a Pedro Alcantara Herran,
29 julio, 1852, Archivo Herran, Correspondencia, Cuervo, fo1. 63).

es Ignacio Gutierrez Vergara, Bogota, a Rufino Cuervo, Quito, 12 enero,
1842, "Epistolario del doctor Rufino Cuervo" (3 tomos. Bogota, Biblioteca Na-
cional de Historia, 1918-1922), II, 182.
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ahora Colombia. El occidente, .incluyendo el Choco y el Cauca, del
cual Antioquia fue el foco comercial, produjo mas del 90 por ciento
del oro colombiano. Y la proporcion antioquefia del oro producido
en el occidente durante el siglo diez y nueve -la epoca critica del
desarrollo, de la f'ormacion de grandes capitales- se calcula en mas
de 63 por ciento 26.

Esta produccion del oro dio a Antioquia un poder economico
muy grande, dentro del marco colombiano. En la Colonia, el oro
fue casi el unico y en todo caso el mas importante producto de ex-
portacion, A fines de la Colonia, se calculaba el oro en mas del 85
por ciento de las exportaciones del Nuevo Reino de Granada; parece
que Antioquia, con aproximadamente el 8 por ciento de la poblacion,
estaba produciendo mas del 40 por ciento de las divisas exteriores
de 10 que es ahora Colombia 27. En la decada de los 1830, segtin la
estadistica oficial, el oro de Antioquia todavia producia el 35 por
ciento de las divisas colombianas. Y esto sin considerar el oro saca-
do de contrabando, que se calculaba entre el 25 y el 100 por ciento
del oro registrado 28. En las ultimas decadas del siglo diez y nueve,
el oro antioquefio todavia representaba el 25 por ciento de las expor-
taciones totales, a pesar del desarrollo sucesivo del tabaco, la quina,
y el cafe (en los cuales tam bien los antioquefios hicieron papel
mayor) 29. A traves del siglo diez y nueve, las exportaciones per
capita de la provincia de Antioquia eran cuatro veces mayores que
las del resto de la nacion 30.

A pesar de esta gran produccion del oro, los interpretes mo-
dernos del fenorneno de los antioquefios insisten en la pobreza de
esta provincia hasta tiempos mas 0 menos recientes. Hagen cree
que "hasta bien entrado el siglo diecinueve Antioquia era de las re-
giones mas pobres del pais". Se funda en las descripciones de la
provincia de Mon y Velarde sobre la falta de servicios piiblicos, de
Jose Manuel Restrepo sobre el atraso tecnico en las minas, de

26 Vicente Restrepo: "Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia".
(Bogota, Banco de la Republica, 1952), pp. 71, 104, 199-200, 276.

27 "Informe de don Jose Ignacio de Pombo (del Consulado de Cartagena)
eobre asuntos econornicos y fiscales", "Boletin de Historia y Antigiiedades",
afio XIII, n. 154 (1921), p. 692. Este calculo incluyo 10 que llego a ser el
Ecuador, que fue el productor agricola mas importante en el comercio externo
del Nuevo Reino; sin la contribucion del Ecuador, la importancia del oro seria
aun mayor.

28 "Riqueza minera de Antioquia, i de otras provincias", "El Argos". Bo-
gota, 25 Nov., 1838. Calcula la produccion del oro en Antioquia en los 1830
en mas que $ 1.150.000 anuales. En esta epoca, segun los datos oficiales, las
exportaciones totales tenian un promedio anual de $ 2.636.000.

26 Segun Vicente A. Restrepo, en "El Heraldo", Medellin, 30 enero, 1874,
y Tomas Herran, Medellin, a the Honorable W. Hunter, Second Assistant
Secretary of State, Washington, 4 enero, 1879, United States Consular
Reports, Medellin, las exportaciones anuales del oro de Antioquia desde 1869
hasta 1876 montaban a mas de $ 2.300.000. En la misma epoca las exportacio-
nes totales de la nacion, segun la estadistica oficial, eran de $ 9.200.000 anua-
les (1870-75).

00 En los 1830, cuatro pesos per capita en Antioquia, y un peso en el
resto de la nacion. En los 1870 6.8 pesos en Antioquia, contra 2.5 pesos en el
res to de la nacion.

- 60-



Finestrad sobre la pobreza de los trabajadores mineros. Siguiendo
los pasos de Emilio Robledo y Parsons, cita la famosa observaci6n
del Padre Finestrad, en 1183, que las minas lejos de ser "el ramo
mas feliz de la Corona. .. son la causa de los atrasos sensibles de
las provincias. La de Antioquia que toda esta lastrada de oro, es
la mas pobre y miserable de todas". Hagen concluye de estas ob-
servaciones que el ingreso per capita en Antioquia debi6 haber sido
marcadamente inferior que las del Valle y la Sabana de Bogota
durante la Colonia 31,

Para comprender el significado de estas observaciones, hay que
saber varias cosas, Las lamentaciones de los administradores espa-
fioles sobre la pobreza antioquefia tienen que vel' muchas veces con
la falta de servicios publicos que creian necesarios en un pueblo
civilizado. Seguramente hacia falta en Antioquia fuentes de agua,
buenas calles y buenos caminos. Pero la coexistencia de una po-
breza publica con una riqueza particular es perfectamente factible,
sobre todo en pueblos de fundaci6n reciente y muy lejos de los
centros administrativos, eso es, con las condiciones del "frontier"
(en el significado norteamericano). Hay que recordar que Antic-
quia estuvo caracterizado en la epoca colonial por micleos migra-
torios, moviendose segun los descubrimientos de minas nuevas y
ricas y la decadencia de las ya explotadas 32. En estas circunstan-
cias es muy posible que las comunidades parezcan pobres. Hay que
notal' que las descripciones de pobreza en Antioquia se enfocan mas
que todo en los pueblos de minas, que eran los menos estables; en
Medellin y Rionegro, los centros comerciales que desarrollaron en el
siglo diez y ocho, se encontraba una comodidad igual al menos con
la de Bogota 33.

Hay que comprender tam bien que la pobreza que describieron
Finestrad y Mon y Velarde era una pobreza relativa, una pobreza
sorprendente considerando los recursos de Antioquia y sus posibi-
lidades. Debe saberse que la declaraci6n completa de Finestrad dice

31 Hagen: "El cambio social", pp. 66-67, 69.
32 West: "Colonial Placer Mining", pp. 23-30, 102-106; Parsons: "La co-

lonizacion antioquefia", pp. 65-78.
33 Las ciudades (0 pueblos en realidad) en el peor estado en el siglo diez

y ocho eran las antiguas comunidades mineras que habian sufrido una deca-
dencia notable, como Remedios, Zaragoza, Caceres y Santiago de Arma. Sus
habitantes eran casi todos los descendientes de esclavos y eran pobrisimos,
dentro del cuadro antioquefio. En cambio, Rionegro y Medellin tenian un grupo
notable de "gente distinguida y de caudal". Francisco Silvestre: "Relacion del
estado de la Provincia de Antioquia", en "Descripcion del Reyno de Santa Fe
de Bogota". (Bogota, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1950), pp. 185-
186, 189-196. A fines de la Colonia en Medellin se habian desarrollado nota-
bles distinciones de clase, y la clase alta desplego su riqueza en el uso de gran
cantidad de objetos de plata, segun Teodomiro Llano en su "Biografia del
senor Gabriel Echeverri E.". (Bogota, Medardo Rivas, 1890), pp. 5-16. (" ... la
plata andaba a porrillo: plata en la vajilla, plata en las armas, plata en el
vestido, plata en las espuelas y demas arreos de cabalgar, y hasta en las
herraduras de los caballos ... ") Boussingault, que visito Antioquia en 1825,
encontro en Rionegro y Medellin comodidades iguales a las de Europa; dijo
que, si no existiera Paris, viviria en Medellin. (Citado por Vicente Restrepo,
"Estudio", p. 51 y Emilio Robledo, en Arango Mejia, "Genealogias", I, p. xx).
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que Antioquia era "la mas pobre y miserable de todas, a propor-
cion de la riqueza que en si conti ene, y del mayor valor y estima-
cion que puede ofrecer al Real Erario" 34. Lo que pasa es que a
fines del siglo dieciocho, Antioquia habia llegado a una decaden-
cia relativa. Se habian gastado las minas mas accesibles y las mas
faciles de trabajar; las malas comunicaciones con las minas nuevas y
lejanas, y la tecnologia primitiva de la epoca, hacian menos prove-
chosa la mineria que en tiempos anteriores. Esto fue el f'enomeno
que comentaron Francisco Silvestre en 1776 y Jose Manuel Restre-
po en 180835•

La decadencia relativa de la mineria antioquefia que caracte-
rizo el fin de la Colonia cedio a un desarrollo dinamico en las pri-
meras decadas de la Republica. Entre 1820 y 1850 varios ingenieros
extranjeros introdujeron mejoras tecnicas que hicieron posible la
explotacion provechosa de las minas de veta. Animados por estos
adelantos tecnicos los antioquefios buscaron nuevas minas POl' todas
partes. Durante los 1830 muchas minas nuevas y productivas se
descubrieron, y la produccion de la provincia subio a un nivel supe-
rior a $ 1.250.000 anuales 36. En los 1840 tambien se encontraron
hallazgos mayores, que rindieron ganancias fabulosas 37.

Fuera delatraso tecnico, la otra causa de la "pobreza" antio-
quefia en la Colonia fue la tendencia hacia una economia monocul-
tura. Aunque se cultivo mucho maiz, base principal de la comida
antioquefia, dentro de la provincia, una parte de los articulos de
consumo comun se importaban -sobre todo harina y textiles bur-
dos de las provincias orientales, y vino y articulos de lujo de Es-
pafia- a un costo muy alto. Finestrad hizo hincapie en la "po-
breza" antioquefia, porque lamentaba la necesidad de exportar el
oro; queria una economia mejor equilibrada, si no autarquica, en
la cual todos los articulos de primera necesidad se producirian den-

u Joaquin de Finestrad: "El vasallo instruido en el estado del Nuevo Rei-
no de Granada ... ", en E. Posada y P. M. Ibafiez, eds., "Los comuneros". (Bo-
gota, Academia Colombiana de Historia, 1905), p. 135.

S5 Silvestre: "Relacion ... ", pp. 142-148, 176-177; Restrepo citado POI' Vi-
cente Restrepo, "Estudio", pp. 50-51 y Emilio Robledo, en Arango Mejia, "Ge-
nealogias", I, xix-xx.

36 Vicente Restrepo: "Estudio", pp. 51-54; Jose Manuel Restrepo en su
"Diario politico y militar" (4 tomos. Bogota, Imprenta Nacional, 1954), II, 303,
314, 370, registra la creciente prosperidad de Antioquia en los 1830, a base
de los adelantos en la mineria y los descubrimientos de minas nuevas. Mientras
tanto Bogota y las provincias circunvecinas sufrian una depresion aguda y
angustiosamente larga. Los informes del gobernador de Antioquia, Francis-
co A. Obregon, entre 1836 s 1839 tam bien dan muchos pormenores sobre la
prosperidad minera de Antioquia. Vease tam bien "Riqueza minera de Antio-
quia, i de otras provincias", "El Argos", Bogota, 25 Nov., 1838.

37 Vease Estanislao Gomez Barrientos, "Don Mariano Ospina y su epoca"
(2 tomos. Medellin, 1913), I, 239, 302, 324, 327, que da muchas noticias de
descubrimientos afortunados entre 1842 y 1845. Durante la "guerra de los su-
premos", el Iider mas importante de los conservadores en Bogota, don Ma-
riano Ospina Rodriguez, se hallaba "en los montes del Nordeste de Antioquia
estableciendo una mina ... " (Mariano Ospina, Bogota, al General Pedro A.
Herran, 29 Nov., 1841, Archivo Herran, Correspondencia, Ospina).
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tro de la region a menor costo 38. Este problema tambien se mejor6
en las primeras decadas de la Republica. En los 1830 se credit6
Antioquia con la producci6n de la gran mayoria de sus alimentos.
En cambio, en el Choc6, que tenia un clima desfavorable para la
agricultura, todavia tenian que importar los alimentos a costos al-
tos. Muchos se importaron de Antioquia 39.

Hay que observar tambien que no obstante los datos de los ob-
servadores de la pobreza antioquefia, estes indican ingresos moneta-
rios per capita en Antioquia muy superiores al resto del pais. Silves-
tre en 1776 habla de un jornal en las minas de cuatro reales; segun
Finestrad, en los 1780, la gente mas pobre -los mazamorreros- ga-
naban entre cuatro y seis reales diariamente 40. En la misma epo-
ca, el jornal en las tierras frias de la Cordillera Oriental fue a 10
mas de un real 41. Esto no quiere decir que el nivel de vida del ma-
zamorrero antioquefio fue mucho mas alto que el nivel del campe-
sino boyacense 0 el artesano socorrano, porque los precios en An-
tioquia tambien tenian un nivel relat ivamente alto. La. carne en
Antioquia costaba dos pesos (16 reales), pOI'arroba, contra seis rea-
les en el oriente 42. La econornia antioquefia sencillamente tuvo un
nivel de costos, de todas clases, mas alto que las otras provincias.
Si los antioquefios eran pobres, eran pobres a un nivel monetario
muy superior a la pobreza de los campesinos del oriente. Para el
bajo pueblo quizas esta diferencia no tendria importancia, porque
los costos siempre tendian a absorber los sueldos. Pero alguien que
lograra acumular un capital en este alto nivel monetario tendria un
poder econ6mico muy grande en las otras regiones con niveles mas
bajos.

El oro fue importante, no porque cre6 un nivel de vida alto en
Antioquia sino porque facilit6 la acumulaci6n de capitales grandes
en las manos de unos pocos, permitiendoles emprender negocios ma-
yores en Antioquia, a traves de la naci6n, y (a mediados del siglo
diecinueve) en el extranjero. Seguramente los mazamorreros no
se volvieron ricos; tal vez tambien la gran mayoria de las empresas
de minas perdieron, 0 no ganaron mucho. Los que si ganaron fue-
ron los comerciantes -los "rescatantes" de Medellin y Rionegro-
que proveyeron las regiones mineras con los articulos de consumo.
Hay que recordar que los comerciantes en Antioquia tenian trato
no solo con las minas de Antioquia, sino tambien con las provincias

lIS Finestrad: "El vasallo instruido", pp. 136-137; Mon y Velarde y Jose
Manuel Restrepo tarnbien trataron de fomentar la agricultura para establecer
una balanza econ6mica (Parsons: "La colonizaci6n antioqueiia", pp. 103, 164).

39 "Riqueza minera de Antioquia i de otras provincias", "El Argos", Bo-
gota, 25 Nov., 1838.

" Silvestre: "Relaci6n", p. 143, dice que el jornal ordinario fue de cuatro
reales (1776); Finestrad: "El vasallo instruido", p. 136, regula los mazamorre-
ros en cuatro a seis reales (1783).

"Luis Ospina Vasquez: "Industria y protecci6n en Colombia, 1810-1930".
(Medellin, Editorial Santafe, 1955), pp. 15, 18.

"Gomez Barrientos: "Don Mariano Ospina", I, 122; Pedro Fermin de
Vargas: "Pensamientos politicos". (Bogota, Banco de la Republica, 1953),
pp. 76-77.
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del Cauca y del Choco, Hasta fines del siglo diecinueve, cuando
Cali al fin logro comunicaciones regulares con Buenaventura, Me-
dellin tuvo casi un monopolio del comercio de importacion al orien-
te. Asi, los comerciantes de la capital antioquefia sacaban provecho
de las regiones produciendo mas del 90 por ciento del oro co-
lombiano. Este comercio enriquecio a los Uribe, los Restrepo, y
muchos otros magnates de Medellin 43. De las familias ricas creadas
en el comercio salieron no solo los Uribe y Restrepo, sino tambien
los Montoya y los Santamaria, y al fin los Vicente B. Villas, para
dominar las actividades economicas de las otras regiones del pais.

EI oro les ayudo mucho a los. antioquefios en su dominio eco-
nomico por ser un genero de comercio muy util en un pais y en una
epoca de comunicaciones malas e instituciones financieras primiti-
vas. En la Colonia, los comerciantes espafioles no quisieron aceptar
otro medio de pago que el oro; tambien el oro fue el medio de pago
mas f'acil en el comercio de contrabando con Jamaica. Todavia en
las primeras decadas de la Republica, cuando todavia se hacia la
mayoria de las importaciones de Kingston, los comerciantes ingle-
ses en Jamaica prefirieron recibir oro en polvo en vez de hacer
operaciones de credito comercial v. Aun despues de 1850, cuando
much os comerciantes colombianos habian establecido su credito en
Inglaterra y Francia, el oro quedo como un medio de pago principal,
por la flaqueza de las exportaciones de otros productos. Obviamen-
te los comerciantes de Medellin tenian una ventaja clara sobre sus
semejantes en Bogota. Los antioquefios controlaban el medio de
pago mas importante; los comerciantes bogotanos a menu do ten ian
que recurrir a ellos para hacer sus pages al exterior 45.

En el comercio del interior el oro antioquefio tambien hizo un
papel importantisimo, porque dio a los capitalistas de Medellin la
fuente mas importante del credito domestico. Practicamente no exis-
tian instituciones de credito en Colombia antes de 1870. Las pri-
meras cajas de ahorro se establecieron desde 1844, pero nunca con-
trolaron capitales grandes. En su epoca de mayor importancia, en
1858-1859, sus depositos totales no llegaron a mas de 400.000 pe-
sos 46, El primer banco comercial, el sucursal en Bogota del Banco

"Gomez Barrientos: "Don Mariano Ospina", I, 47-48 et seq.
••E. Posada y P. M. Ibanez, eds., "Relaciones de mando". (Bogota, Aca-

demia Colombiana de Historia, 1910), pp. 145-146; Magnus Morner : "El co-
mercio de Antioquia alrededor de 1830 segun un observador sueco", "Anuario
colombiano de historia social y de la cultura", II, n. 2 (1964), 323-24, 327.

•5 Inocencio Vargas e Hijos, Bogota, "Cartas comerciales", 1851 et seq.
passim .

••La primera caja de ahorros, en Colombia, parece, fue fund ada en Car-
tagena en 1844. ("El Dia", Bogota, 3 Nov., 1844). La de Bogota se fundo a
fines de 1845. En 1847 habia cuatro, con las adiciones de la caja de Antioquia
en Medellin y la de Santa Marta. En este afio los depositos totales de los
cuatro eran solamente 80,720 pesos de .8. ("Gaceta de la Nueva Granada",
22 abril, 1847). Los depositos posibles de 1858-59 se calcularon a base de
datos en "El Tiempo", 15 Sep., 1857, "El Constitucional de Antioquia", 17 Dec.,
1858, y Caja de Ahorros de Bogota, "139 informe anual de la junta de inversion
i superintendencia". (Bogota, Pizano i Perez, 1859). Parece que todas las
cajas desaparecieron en el torbellino de la guerra civil de 1859,-1862.
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de Londres, Mexico y Suramerica, tuvo una vida fugaz (1864-1868)
y no alcanzo importancia. Sin bancos comerciales ni caj as hipote-
carias, los terratenientes de la Sabana, 0 de Boyaca, 0 del Valle no
podian crear credito a base de sus propiedades; por gran des que
fueran, no podian movilizar sus capitales para fundar grandes em-
presas comerciales 0 manufactureras 47. El credito quedo restrtn-
gido a la moneda circulante, con la ayuda muy limitada de las letras
comerciales; y en el oriente la moneda circulante siempre salia
hacia el exterior en el pago de importaciones. Los unicos que tenian
recursos grandes y liquidos eran los antioquefios. Estos recursos
liquidos les permitieron dominar todas las actividades econornicas
mayores, 0 directamente por inversion 0 indirectamente por via de
prestamos.

La importancia de estos recursos liquidos se mostro de varias
maneras. Cuando las fuerzas patriotas declararon un emprestito en
1820, los capitalistas de Antioquia contribuyeron 400.000 pesos con
la mayor voluntad y sin el menor esfuerzo. Cuando el General San-
tander trato de levantar 500.000 pesos mas en 1823, pidio 40.000
pesos de los comerciantes de Bogota. Estos no eran capaces de su-
ministrar 3.000 pesos. El emprestito se salvo en Bogota unicarnen-
te por la intervencion de los Arrubla y Francisco Montoya, quienes
hicieron un avance de 50.000 pesos 48. Ya se noto que el General
Mosquera en 1862 saco cientos de miles de pesos en emprestitos for-
zosos de unos pocos individuos en Medellin. En Bogota los unicos
que tendrian tanto dinero en forma liquida eran los antioquefios
residentes en la capital.

Tambien mostraron sus recursos en los prestamos particulares.
En la famosa quiebra de Judas Tadeo Landinez, se descubrio que
el financista boyacense monte sus especulaciones locas con 400.000
pesos en oro prestados de Antioquia 40. El oro antioquefio conti-
nuo siendo un recurso crediticio de suma importancia en las otras
provincias de Colombia al menos hasta el establecimiento de los
primeros bancos comerciales en los 1870. Raimundo Santamaria,
Manuel Velez y Pedro Uribe Arango eran entre los prestamistas
mas importantes residentes en Bogota. En la misma epoca, Vicen-
te B. Villa en Medellin hizo prestamos de cientos de miles de pesos
a agricultores no solo en Cundinamarca sino tarnbien en el Tolima
y el Valle 50.

'7 Vease el caso de Jose Maria Cortes, "A los hombres imparciales". (Bo-
gota, Imprenta de Gaitan, 1869), p. 2, que no pudo invertir su capital en el
negocio floreciente de la navegaci6n a vapor del Magdalena, por no poder
vender sus tierras en Boyaca al contado.

ss David Bushnell: "The Santander Regimen in Gran Colombia". (Newark,
Dela, University of Delaware, 1954), pp. 97-98.

"Ignacio Gutierrez Vergara a Rufino Cuervo, 2 Feb., 1842, en "Episto-
lario de Cuervo", II, 196. En la quiebra de Landinez, Francisco Montoya per-
di6 100.000 pesos, aparentemente sin dafiarse mucho, mientras casi todos los
bogotanos y santandereanos envueltos en los negocios de Landinez tuvieron
que seguirle a la quiebra. (Jose Maria Pino, Momp6s, al General Pedro Al-
cantara Herran, 2 marzo, 1842, Archivo Herran, Correspondencia, Pino).

50 Inocencio Vargas e Hijos, Bogota, "Cartas comerciales", 1866, fols. 191,
202, 219, 231, 243, 445, 499.
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EI poderio financiero de los antioquefios en el siglo diecinueve
se mostr6 tam bien en sus inversiones directas. Los antioqueiios no
eran siempre los primeros en empezar nuevas clases de empresas.
Las fabricas de clase moderna se fomentaron primero entre los
terratenientes y bur6crata-politicos santafereiios, treinta aiios an-
tes de intentarlas en Antioquia (;1. Tambien muchos bogotanos con-
tribuyeron al desarrollo de las exportaciones del tabaco despues de
1833, de la quina despues de 1848, y del aiiil despues de 1855. EI
mas importante productor y fomentador del algod6n durante la
guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865) fue el comerciante
bogotano, Mauricio Rizo 52. Pero los bogotanos, a pesar de tener
parte importante en iniciar estas nuevas industrias, siempre tu-
vieron que ceder a los recursos mayores de los antioqueiios, si el
negocio interesaba a estos. Parece que el gobierno granadino cedi6
el monopolio de la producci6n del tabaco en Ambalema a Francisco
Montoya, porque ya era el capitalista mas grande y mas seguro del
pais. Despues de la abolici6n del monopolio en 1850 los antioqueiios
tambien desplegaron su poder capitalista. Los datos disponibles in-
dican que en 1852 tres compafiias antioqueiias controlaron mas de
las, dos terceras partes de las exportaciones de Ambalema. (EI 18
por ciento estuvo en manos de una compafiia inglesa y tres com-
pafiias bogotanas quedaron con los restos) (;3. En epocas posterio-
res, los exportadores antioqueiios, sobre todo los Uribe y Posada
Muiioz y Cia., eran los unicos que podian competir con los recursos
grandes de la "casa inglesa", Fruhling & Goschen. EI poder eco-
n6mico de los antioqueiios se not6 no solo en las casas exportadoras
sino tambien en los grandes prestamos que hicieron los capitalistas
de Medellin a los exportadores antioqueiios. Los exportadores en
Ambalema -Montoya, Saenz y Cia., Posada Muiioz y Cia., Andres
Toro- (todos antioqueiios), asi como varios exportadores extranje-
ros, dependian del refortalecimiento de prestamos que les dieron Vi-
cente B. Villa y otros capitalistas de Medellin 54. Y en Bogota todos
los negocios quedaron suspendidos hasta cuando el oro antioquefio
vino a Ambalema para comprar tabaco y hacer avances para la
pr6xima cosecha; con la cosecha, los capitales antioquefios vi-

, nieron, el cambio sobre el extranjero en Bogota bajo notablemente,
y todos los, negocios de repente se animaron 55. Se puede decir que
el oro antioquefio sirvi6 de base creditaria de la mayor parte de la
industria tabacalera y a la vez de gran parte de las importaciones
de Europa a mediados del siglo diecinueve. 'I'ambien muchos ga-
naderos y otros hacendados del oriente produciendo para un mer-

61 Frank Safford: "Foreign and National Enterprise in Nineteenth Century
Colombia", "The Business History Review", XXXIX, n. 4. (Winter, 1965), pp.
516-519; Ospina Vasquez: "Industria y protecci6n", pp. 161-164.

62 "El Tiempo", 8 junio, 1864.
63 Miguel Samper: "Ambalema", "El Neo-Granadino", 27 agosto, 1852;

Manuel Pombo: "De Medellin a Bogota", pp. 193-194.
6< "Boletin Industrial", "El Tiempo", 8 Dec,', 1857; Inocencio Vargas e

hijos, "Cartas comerciales", 1866, fols. 191, 202, 219, 231, 243, 445.
66 "Boletin industrial", "EI Tiempo", 15 mayo y.'5 junio, ~860.
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cado puramente domestico dependian de los prestarnos de los ca-
pitalistas de Medellin.

Parece que el poder economico de los antioquefios fue el ori-
gen y la causa de la leyenda de los antioquefios judaizantes, y no
el resultado de la leyenda. Hay noticia, una ola, del concepto del
antioquefio judie a principios del siglo diecinueve. Pero la leyen-
da no tomo cuerpo y no se difundio sino a mediad os del siglo diez
y nueve. Circulada en Bogota en los 1840 a 10 mas temprano, y no
alcanzo a tener boga sino despues de 1850 5G. Pero ya en esta epoca
los antioquefios habian dado lugar a cierto resentimiento con la
extension de su dominio de los negocios a traves de la nacion. Fran-
cisco Montoya y Manuel Antonio Arrubla, como comisionistas en el
emprestito extranjero de 1824, fueron los unicos colombianos que
ganaron claramente de los varios emprestitos ingleses de la epoca
de la independencia; ganaron mas de 200.000 pesos, una suma
inmensa para la epoca 1)7. Desde 1832 hasta 1855, Montoya, su pri-
mo Jose Maria Pino y sus amigos efectivamente monopolizaron la
navegaci6n del Magdalena. No solo eran duefios de la mayor parte
de las embarcaciones sino tambien tenian control del camino de he-
rradura entre el termino de navegacion y el camino de Honda 58.
Entre 1845 y 1855 Montoya y otros antioquefios dominaron la indus-
tria del tabaco en Ambalema. Con el dominio de esta industria y
de los transportes del Magdalena, los antioquefios controlaron efec-
tivamente la vida comercial del pais. Ademas, en la misma epoca, las
cornpafiias antioquefias de Montoya Saenz y de Santamaria y Uri-
be eran los tinicos comisionistas colombianos en Inglaterra. Asi po-
dian dar la ley a los menos financiados y peor relacionados imp01'-
tad ores de Bogota. En esta posicion, aunque siempre amables,
tambien siempre cargaron a los importadores bogotanos con comi-

.6 Vease el bosquejo historico de la leyenda del origen semitico de Emilio
Robledo, en Arango Mejia, "Genealogias", I, vii-xv, Fuera de una sola refe-
rencia a los antioquefios como judios de Manuel Antonio del Campo y Rivas,
en 1803, las noticias de esta idea todas son de a mediados del siglo diez y
nueve, y mas que to do de la segunda mitad del siglo. Mariano Ospina Rodriguez
escribio en 1875 que el habia oido repetir la especie "des de 20 0 30 afios atras".
("Los israelitas y los antioquefios", en Ospina Rodriguez: "Articulos escogi-
dos". (Medellin, Imprenta Republicana, 1884, p. 249. Tornado de "La Sociedad".
Medellin, 3 julio, 1875); Parsons: "La colonizacion antioquefia", p. 98, esta
de acuerdo con la tesis que la leyenda semitica no se difundio sino a mediados
del siglo diez y nueve.

67 Climaco Calderon: "Elementos de hacienda publica". (Bogota, Imprenta
de La Luz, 1911), p. 270-271. Montoya y Arrubla ya eran ricos antes de nego-
ciar el emprestito.

"Jose T. Gaibrois: "Estudio biog rafico de don Jose Maria Pino". (Bogota,
Jmprenta de Silvestre y Cornpafiia, 1887), pp. 6-32; Decreto de 5 de junio, 1833,
"Codificacion nacional", V, 79, concediendo a Montoya y compafiia un privi-
legio para abrir un camino de herradura desde el sitio de la bodega de Bogota
hasta el de la Madre de Dios; Remitido firmado pol' "Unos muleros", en
"El Dia", 16 Nov., 1845; Miguel Sam per : "Navegacion, comercio, minas i
agricultura", "El Neo-Granadino", 27 Sept., 1850; vease tambien "El Neo-
Granadino", 25 Oct., 8 Nov., 13 Dec., 1850.
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siones mas altas que las de los comisionistas ingleses 59. A la vez,
a mediados del siglo diecinueve, los antioquefios habian sido, y
todavia eran los prestamistas mas importantes del pais. Conside-
rando el poder economico de los antioquefios, su bien conocida agre-
sividad en los negocios y su marcada lealtad al clan (fuera de An-
tioquia), no es sorprendente que los otros colombianos llegaran a
considerarlos explotadores. Los tildaban de judios por resentimien-
to del poder de los antioquefios, y no tanto por una conciencia
clara de su propia superioridad. La leyenda se difundio despues
de tener los antioquefios su dominio de los negocios; en consecuen-
cia, la leyenda no puede ser el origen de este dominio. \

Durante la segunda mitad del siglo diez y nueve, los antio-
quefios de la clase alta empezaron a darse cuenta de la leyenda
judia, Llego a ser materia de discusion publica en 1875. Es posible
que la existencia de una leyenda despectiva tuviera, despues de
esta fecha, algun efecto en refortalecer el sentido de "need achie-
vement", de los antioquefios. Pero si la leyenda tenia su base en
la proeza econornica de los antioquefios, y en la fait a relativa de
actividad en la politica y la alta cultura, se pensaria que sus esfuer-
zos sedan para desvanecer la especie por medio de contribuciones
literarias en vez de mas hazafias en los negocios, En realidad, aun-
que varios antioquefios pusieron su atencion en levantar la cultura
antioquefia, la gran mayoria siguio por supuesto el camino obvio,
y ya bien trazado, en el campo economico. Y en este campo no
dejaron de mostrar, y de valorar la agresividad, la agudeza y el
exito que les habia ganado la fama de ser judios,

Esto sucedio en parte porque los antioquefios ya hace mucho
tiempo fijaban el sentido de su personalidad en sus hazafias eco-
nomicas. Ya antes de la existencia de la leyenda judia valorizaban
en alia grado sus capacidades en los negocios, Pero ~si el menos-
precio de los otros colombianos no motive la creacion de estos va-
lores, como se explica su desarrollo? No hay duda de que muchos
factores intervinieron : tal vez una escasez relativa de mana de
obra estimulo una valoracion de la laboriosidad; el aislamiento
de los centres de poder politico y de la alta cultura influyo en el

'sentido de no poner distracciones. Pero el factor mas importante
fue la lucrativa economia minera, que creo grandes posibilidades
de enriquecimento mas 0 menos rapido, 0 en la mineria 0 en el
comercio, para algunos empresarios pequefios. No es que todos se
enriquecieran, Pero siempre, en cualquier epoca, algunos empeza-
ron pequefios y se levantaron, para servir de modelo para los otros.
Este ambiente creaba un estimulo fuerte, y sobre un periodo muy
largo, que implantaba los valores economicos. Cuando los ricos de
Medellin y de Rionegro comenzaron a figurar como poderes en la
economia nacional, a principios de la epoca republicana, empezaron

••Sin embargo, los importadores bogotanos estaban agradecidos a los ca-
pitalistas antioquefios por la ayuda y la confianza que les dispensaron cuando
los bogotanos empezaron sus negocios sin credito ni relaciones con ninguna
casa europea. (Francisco Vargas, Bogota, a Herm6genes Vargas, Londres,
26 Oct., 1858, Inocencio Vargas e Hijos, "Cartas comerciales", 1857-58,
fo1. 432).
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a servir como modelos de una manera nueva. Ya conocidos como
poderes dentro del panorama nacional, los pocos ricos antioquefios
significaban para los muchos pobres, no solo una esperanza en sus
vidas individuales, sino ahora tambien una demostraci6n substan-
cial de las virtudes potenciales de todos los antioquefios, y su supe-
rioridad sobre los otros colombianos. La convicci6n de su preemi-
nencia en el campo econ6mico sirvi6 como base de su orgullo pro-
vinciano, un orgullo tan fuerte que podia soportar la leyenda judia.
Claro que la especie de ser descendientes de judios ha molestado a
los antioquefios, por ser cat6licos muy tradicionalistas; pero tambien
podian verla como una certificaci6n de su excelencia, ante los ojos
de los otros colombianos, en el campo para ellos mas importante,
el campo de la economia.
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