
1 
 

 

 

BOLETÍN  HISTÓRICO 

ÓRGANO DEL CENTRO 

DE HISTORIA 

“JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ” 

DE ENVIGADO 

Número 20 
diciembre de  2010 

 

 

Carrera 45 A No 34 Sur 56 

Teléfono 331 64 53 - 331 64 50 

Email: centrodehistoriaenvigado@gmail.com 



2 
 

Envigado, Antioquia, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Publicación seriada del Centro de 

Historia, José Manuel Restrepo Vélez 

de la ciudad de Envigado, Antioquia. 

Órgano informativo de la Institución, 

desde su fundación en el año de 1946. 

Bajo los auspicios de la Administración 

Municipal de Envigado. 

Artículos realizados por los miembros 

de la Institución y colaboradores locales. 

Los conceptos dados en estos artículos 

son de responsabilidad de sus autores. 

 

COMITÉ EDITORIAL. 

Henry Gallo Flórez 

Elizabeth Redondo Benítez 

Carlos Enrique Jurado Giraldo 

Demetrio Quintero Quintero 

 

EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN 

Arquitecto  Henry Gallo Flórez, 

Realización de carátulas, con la 

colaboración de la Sra. 

Surley Cartagena Vargas, de  

FOTO ESTUDIO MEMORIAS 

 

ISBN – Pendiente. 

Editor: LITOGRAFÍA LINEAL, Envigado. 



3 
 

 
 

 

MIEMBROS DEL CENTRO DE HISTORIA 

ENVIGADO – 2010 

MIEMBROS HONORARIOS ACTUALES 

Botero Barrera Hernando 

Bravo Betancur José María 

Londoño Restrepo Consuelo 

Londoño Restrepo Héctor 

Suárez Álzate Nabor Mons. 

Valencia Ríos Delio 

Gallo Riaño José Diego 

 

MIEMBROS DE NÚMERO ACTIVOS 

Agudelo Salinas Rocío 

Álvarez González Blanca Ruth 

Aparicio Montoya Edgar Antonio  

Barrientos Barrientos Fabiola 

Flórez Álvarez José Fernando 

Gallo Flórez Henry 

Garcés Giraldo Francia Marieta 

Giraldo Arroyave Pedro Nel 

Madrid Quiroz Francisco 

Montoya Marín Gustavo 

Sánchez Durango Amelia 

Jurado Giraldo Carlos Enrique 

Peláez Posada Miguel 

Quintero Quintero Demetrio 

Redondo Benítez Elizabeth 

Restrepo Londoño Alfonso 

Restrepo Mesa Luís Alberto 

 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES 

Trujillo Mejía Jairo 

Jaramillo Villegas María 



4 
 

Gaviria Ríos Carlos León 

Soto Restrepo Rodrigo 

Serna Ospina Carlos Iván 

 

CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO 

“JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ” 

Fundado el 3 de noviembre de 1946 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Henry Gallo Flórez 

Vicepresidente 1°: Demetrio Quintero Quintero 

Vicepresidente 2°: Elizabeth Redondo Benítez 

Secretario General: Carlos Enrique Jurado Giraldo 

Tesorero: Luis Alberto Restrepo Mesa 

Fiscal: Alfonso Restrepo Londoño 

 

Año 64 – N° 20 – diciembre de 2010 

Envigado, Antioquia, Colombia 

 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 

En el mes de junio del 2009, se constituyó la nueva Junta 

Directiva del Centro de Historia de Envigado para el período 

2009-2011, en  la fotografía se muestran sus actuales miembros, 

cuyos nombres y cargos aparecen descritos de izquierda a 

derecha, así: Sr. Alfonso Restrepo Londoño,  Fiscal; Abogado 

Carlos Enrique Jurado Giraldo,  Secretario; Arquitecto Henry 



6 
 

Gallo Flórez, Presidente; Licenciada   Elizabeth Redondo 

Benítez,  Vicepresidente 2°; Licenciado   Demetrio Quintero 

Quintero,  Vicepresidente 1°;  Administrador   Luis Alberto 

Restrepo Mesa,  Tesorero 

 

CONTENIDO 

EDITORIAL – Por: Henry Gallo Flórez, Presidente Centro 

PREMIO CIPE – Palabras del Dr. Carlos Enrique Jurado  

LANZAMIENTO LIBRO SOBRE PERSONAJES 

ACTO CONMEMORATIVO AL NATALICIO DE 

Simón Bolívar y Palacios 

 

OTORGAMIENTO DE LA ORDEN RESTREPIA 

LA RESTREPIA ANTENNIFERA – POEMA 

¿ENVIGADO: FUNDACIÓN O DEMARCACIÓN? 

Por: Henry Gallo Flórez 

 

JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 

Por: Amelia Sánchez Durango 

 

JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO Y LA INDEPENDENCIA 

Por: Rocío Agudelo Salinas 

 

MANUEL ATANASIO GIRARDOT DÍAZ 

Por: Blanca Ruth Álvarez González 

 

ANTONIO AMADOR JOSÉ NARIÑO Y BERNARDO ÁLVAREZ DEL 

CASAL 

Por: Blanca Ruth Álvarez González 

 

MANUELA SÁENZ -  LA MUJER DETRÁS DE LA 

LEYENDA – Por: Amelia Sánchez Durango 



7 
 
 

JUAN JOSÉ RONDÓN 

Por: Alfonso Restrepo Londoño 

 

ENVIGADO – UNA CIUDAD DISTINTA Y ANCESTRAL 

POEMA – Por: Álvaro Marcelo Benavides B. 

 

LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ – 90 AÑOS – 

Por: Blanca Ruth Álvarez González 

 

EL ARTISTA EN ENVIGADO 

Por: Francia Marietta Garcés Giraldo 

 

DANIEL URIBE  URIBE – MÚSICO, CANTANTE Y 

COMPOSITOR Por: Rodrigo Soto Restrepo 

 

EL DESARROLLO URBANISTICO DE ENVIGADO 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Por: Rufino Torres Ramírez 

 

LA PENINTENCIARIA DE MÁXIMA SEGURIDAD –  

“LA CATEDRAL” – Por: Luis Alberto Restrepo Mesa 

 

LUIS TEJADA CANO – PERIODISTA Y POLÍTICO – 

Por: Alfonso Restrepo Londoño 

 

LUIS MARÍA ISAZA LALINDE – PRESIDENTE DE  

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- 

Por: Carlos Enrique Jurado Giraldo 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

Por: Fabiola Barrientos Barrientos 

 

LOS RESTREPOS – DE AYER Y DE HOY – 

Por: Alfonso Restrepo Londoño 

 

NUEVAS ADQUISICIONES PARA LA PINACOTECA 

 

RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE 2008 AL 2010 

 

 



8 
 

 

 

 

 

EDITORIAL 

En este primer año en el que estamos celebrando nuestra 

independencia del Gobierno Español, que nos tuvo bajo su 

dominio durante más de trescientos años y del cual fuimos 

emancipados por las acciones de un sinnúmero de hombres y 

mujeres que dieron su vida o participaron en ellas, las cuales 

dieron lugar a la liberación de nuestro país y al de los países 

hermanos, durante los duros y violentos años en que se llevaron 

a efecto las campañas y luchas revolucionarias, por nuestros 

próceres y héroes, que nos endilgaron la vida republicana y 

constitucional. A ellos están dedicados un gran número de los 

artículos que hacen parte de esta edición del Boletín Histórico, 

que nuestra Entidad Cultural entrega a sus ciudadanos e 

instituciones educativas de la ciudad, la Envigado Señorial. 

Por estas líneas, encontrará el lector, algunos de los 

grandes personajes que formaron nuestra historia, tales como los 

grandes envigadeños: el Dr. José Manuel Restrepo Vélez, de 

quien orgullosamente lleva su nombre nuestro Centro de Historia 

y que está considerado el padre de la Historia de Colombia.  

Igualmente se destaca la obra educativa del más destacado 

pedagogo e insigne magistrado, el Dr. José Félix de Restrepo 

Vélez, a quien Envigado no se cansará de rendirle tributo de 

admiración, por sus logros académicos y en bien de la Patria, 

sobre todo el hecho de haber conseguido la ley sobre libertad de 
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vientres y manumisión, que dio origen a la libertad de los 

esclavos, en el año de 1851, por intermedio de uno de sus 

discípulos, el Presidente José Hilario López, payanés. 

Algunos artículos, están referidos a otros personajes que 

tuvieron que ver durante los años aciagos de las luchas libertarias, 

tales como Don Antonio Nariño, el emérito militar Atanasio 

Girardot, el héroe de Bárbula; la historia casi desconocida de la 

libertadora del Libertador, Doña Manuela Sáenz y se han de 

conocer someramente algunos personajes que intervinieron 

durante el grito de la independencia o en sus gestas posteriores, 

relatadas sus vidas como alumnos que fueron de José Félix 

durante sus clases magistrales en la ciudad de Popayán. 

No faltan los personajes referidos a la literatura y otras 

actividades en nuestro medio, como la obra y vida del periodista 

Luis Tejada Cano y se encuentra el artículo sobre el Dr. Abogado 

Luis María Izasa Lalinde, escrito por nuestro secretario del 

Centro, el cual hace una denuncia que debe conocer la ciudadanía. 

Igualmente personajes en el arte musical, la bella voz de un 

envigadeño que se inmortalizó en discos, se trata de Daniel Uribe 

Uribe, crónica de su vida redactada por uno de nuestros socios. 

También encontrarán algunos poemas.  

En el artículo sobre la demarcación de Envigado, es parte 

de una investigación, de quien esto escribe, en que se demuestra 

que aquí no hubo fundación, sino demarcación. Otros temas son: 

el desarrollo urbano por el exconcejal, Rufino Torres Ramírez, .  

De igual interés histórico, la penitenciaría famosa cárcel LA 

CATEDRAL, hechos históricos relacionados con sucesos 

acaecidos en época de triste recordación para con nuestro 

Municipio, elaborado por uno de nuestros socios de número. 

Se encuentra además un interesante estudio, sobre la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, gran aporte para el 

conocimiento de uno de los centros de educación universitaria de 
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nuestro Departamento, escrito también por la socia de número 

Sra. Fabiola Barrientos B. 

Se dan a conocer, algunos de los actos más representativos 

de nuestra Institución, como son el lanzamiento del libro sobre 

Personajes de Envigado en el Siglo XX, el acto celebrado el día 

24 de julio, en honor a nuestro Libertador y el del otorgamiento 

de la Orden Restrepia a la Sociedad Bolivariana, por sus sesenta 

años de fundada, y la entrega del premio CIPE, por considerarnos 

la principal Institución cultural en el año 2010.  

Finalmente, se encontrará un estudio para los amantes de 

la  ciencia relacionada con los apellidos, la Genealogía, en la cual 

se enumeran algunos de los personajes más sobresalientes de los 

descendientes  de los Restrepo  de origen paisa, oriundos de los 

primeros Restrepo que habitaron en el Valle de Aburrá, escrito 

por uno de nuestro socio de número.  

Después tres años de haber publicado la edición del 

anterior número, y debido a la falta de recursos económicos no 

nos había sido facilitada una nueva edición. Por ello en este año 

de inicio del Bicentenario, queremos hacer llegar a cada uno de 

los lectores, el Boletín No 20, con nuevos artículos los cuales 

esperamos sean recibidos con beneplácito, para el bien de la 

cultura y de la Historia, en provecho de nuestras gentes del 

Municipio que anhelan recibir información. Deseamos dar las 

gracias a la Administración del Señor Alcalde Dr. José Diego 

Gallo Riaño, quien nos ha colaborado para la realización de esta 

obra, esperando contar con su ayuda para los próximos 

compromisos editoriales y de nuevos aportes dentro del 

Presupuesto Participativo de la Zona 9. 

Al final, se encuentran algunas de las resoluciones 

emanadas por nuestro Centro Histórico  a partir de los años 2008 

al 2010, dadas a las personas o instituciones, como hechos 

conmemorativos o dados por su relevancia. 
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Henry Gallo Flórez 

Presidente  

Centro de Historia de Envigado. 

 

INTERVENCIÓN del Abogado CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, Secretario del Centro de Historia de Envigado, en el 

acto de entrega de los Premios CIPE, Versión 2010, el martes 9 

de Febrero de 2010 

Señor alcalde de la ciudad, doctor José Diego Gallo Riaño, 

Señores integrantes de la Mesa Principal, 

Doctor J. Mario Rodríguez Restrepo, Presidente del Honorable 

Concejo Municipal. 

Doctor Ramiro Vargas Muñoz, Personero Municipal 

 

Señoras y Señores: 

El día tres (3) de noviembre 1946, en el salón de sesiones 

del Honorable Concejo Municipal, se fundó el Centro de Historia 

de Envigado. Asistieron los siguientes distinguidos caballeros e 

intelectuales: don Guillermo Ángel González, el doctor Horacio 

Álvarez Mejía, el doctor Hernando Botero Barrera, don Agustín 

Callejas, don Juan de Dios Carvajal, don Sacramento Garcés 

Escobar, don Hernando Garcés Uribe, el Presbítero Antonio J. 

González Arango, don Miguel Gómez, el doctor Samuel Arturo 

Meza y Posada, don José Miguel Ochoa, don Libardo Restrepo 

Rivas, el doctor Julio Saldarriaga, don Jesús Uribe Palacio y don 

Guillermo Viveros. 
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El promotor de la creación de nuestra entidad cultural, sin 

lugar a dudas, fue el notable educador, nacido en Jericó,  don 

Guillermo Ángel González, quien el día siete (7) de Julio de 

1945, en el número 111 del Semanario “Ceibas”, había publicado 

un artículo con el título de “Centro de Historia”, donde 

presentaba la idea de concretar este proyecto cívico, como una 

forma de lograr “un renacimiento espiritual” de una comunidad 

social que tenía tradición de grandeza y vocación de consolidarse 

como una ciudad pujante, donde la cultura fuera el eje del 

bienestar colectivo. 

En esa sesión de instalación del Centro, se nombró como 

primer presidente, al “filósofo de la autenticidad”, Fernando 

González Ochoa, quien a la postre no aceptó esta dignidad, siendo 

reemplazado por el destacado médico Samuel Arturo Meza y 

Posada.  

La nómina de miembros de número del Centro de 

Historia, durante sus más de sesenta (60) años de existencia, se 

ha visto engrandecida con la participación de los más eminentes 

ciudadanos de Envigado que han visto en esta noble institución 

una forma de rendir homenaje a la memoria de los personajes que 

han forjado el prestigio de esta ciudad señorial e histórica  de 

Antioquia. 

Entre los miembros más activos del Centro, que 

actualmente no nos acompañan, fuera de los fundadores ya 

mencionados, merecen especial recordación: el doctor Alberto 

Londoño González,  don Bernardo Agudelo Bohórquez, el doctor 

Jorge Franco Vélez, el doctor René Mesa Arango, el doctor 

Ezequiel Arroyave Roldán, el doctor Alfonso Mejía Montoya, 
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don Pacomio Vélez Gómez, el Ingeniero Julio Jaime Mejía 

Martínez, don Vedher Sánchez Bustamante, la doctora Aliria 

Mejía Osorio, el doctor Saúl Mesa Ochoa, don Bernardo 

Jaramillo Correa, el Presbítero Julio Jaramillo Restrepo, don 

Pastor Garcés Londoño, el doctor Francisco Alonso Garcés 

Correa, actual Notario Cuarto del Círculo de Medellín, el doctor 

Jorge Ignacio Osorio Fernández, don Iván Darío Valencia Lotero, 

el Presbítero Francisco Arango Montoya, don Jaime Fernández 

Montoya, el Mayor Jaime Pinzón Pinzón, don León Acevedo 

González, la sicóloga Margarita María Jaramillo Mejía,  el doctor 

J. Mario Rodríguez Restrepo, Concejal en ejercicio de la ciudad,  

y el periodista Héctor Gómez Gallego. Algunos no nos 

acompañan porque han emprendido su viaje hacia la eternidad y 

otros que por sus múltiples ocupaciones no han podido perseverar 

en este propósito de “avivar el culto de la historia que, enclavada 

en el pasado, nutre el presente y se proyecta hacia el porvenir.” 

El Centro puede mostrar, con orgullo, los resultados de su 

permanente gestión de promoción cultural, a lo largo de estos más 

de 60 años de existencia, que podemos sintetizar, en sus hechos 

más significativos, así: 

• En 1969, por iniciativa de don Sacramento 

Garcés Escobar, logró que la Administración Municipal 

adquiriera el inmueble que servía de casa solariega a la 

Hacienda “Andalucía”, donde había nacido Miguel Uribe 

Restrepo, para ser destinada a convertirse en sede de la 

Casa de la Cultura de Envigado. 

 

• En 1956, se obtuvo del Gobierno Nacional 

la expedición del Decreto 1519 del mismo año, mediante 
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el cual se erigió en Monumento Nacional, el sitio donde 

nació el prócer civil de la república, doctor José Manuel 

Restrepo Vélez. 

 

• Celebración de dos (2) Asambleas de 

Centros de Historia de Antioquia, con nutrida 

participación de las delegaciones de los principales 

municipios del departamento. 

 

• Organización de la Pinacoteca de los Hijos 

Ilustres de Envigado, como un homenaje a quienes han 

servido con altura y con honor a la patria, mereciendo ser 

señalados como ejemplo digno de imitar. 

 

• Publicación de 19 números del “Boletín 

Histórico”, que contiene valiosa información sobre el 

acontecer pretérito y contemporáneo de la ciudad de 

Envigado y sus gentes. 

 

• Publicación de otras obras de gran 

contenido histórico y cultural, como son: la tercera 

edición de la incomparable “Monografía de Envigado”, 

escrita por don Sacramento Garcés Escobar, las 

“Semblanzas de los Vicarios Superintendentes José 

Jerónimo, Alberto María y José Miguel de la Calle”, 

compiladas por el doctor Alfonso Mejía Montoya, la serie 

de caricaturas “Envigado a través de mi lupa”, de Carlos 

Emilio Restrepo, el libro “Facetas Bolivarianas”, del 

abogado Rubén Darío López Zuluaga, el estudio 

histórico-artístico “Lo que tú no sabes de Envigado”, 

escrito por el Presbítero Julio C. Jaramillo Restrepo, el 
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folleto “El Alcalde y el Municipio a Través de la 

Historia”, por los doctores Horacio Álvarez Mejía y Jorge 

Ignacio Osorio Fernández y la obra biográfica 

“Marceliano Vélez, Fortaleza Moral de Antioquia”, 

escrita por nuestro compañero, el historiador Edgar 

Antonio Aparicio Montoya. 

• Organización de una biblioteca 

especializada en el tema histórico, con especial énfasis en 

el acontecer regional y local. 

• La erección del Monumento al Libertador 

Simón Bolívar, en el Parque Principal. 

En la actualidad el Centro se encuentra empeñado en la 

realización de algunos proyectos de gran trascendencia 

para la vida cultural de la ciudad, como son: 

• Publicación del Libro “Personajes de 

Envigado en el Siglo XX”, material que se tiene 

debidamente elaborado y que constituiría un merecido 

homenaje a los forjadores de la identidad cultural y cívica 

de Envigado, en la centuria que acabamos de concluir, 

cuyo lanzamiento se  efectuará el próximo martes 3 de 

Marzo, en el auditorio de la Biblioteca “José Félix de 

Restrepo”. 

 

• Adecuación de un Centro Cultural en el 

sitio donde estaba situada la casa del prócer civil José 

Manuel Restrepo Vélez, en la Carrera 43 A con la Calle 

38 Sur, que sirva de sede a nuestra entidad, al archivo 

histórico y a una biblioteca pública especializada. 

 

• Adopción de la Cátedra de Historia 

Local, mediante un ciclo de conferencias en los 

establecimientos de educación de la ciudad, que 
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contribuya al conocimiento, por parte de nuestra juventud 

de los principales personajes e hitos históricos de 

Envigado. 

• Preparación de los actos de 

conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

Nacional. 

 

A los distinguidos  miembros del Círculo de Periodistas 

de Envigado –CIPE-, nuestra gratitud perenne por este especial 

gesto de reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de 

quienes hoy conformamos el Centro de Historia de Envigado, 

“José Manuel Restrepo Vélez”. 

Damas y Caballeros: 

Al contemplar el pasado esplendoroso de Envigado, no 

podemos menos que pedirle al Supremo Hacedor, que nos 

conceda la fortaleza suficiente para continuar la tarea emprendida 

por nuestros antecesores. 

Esperamos que con el apoyo de todos los estamentos 

sociales y cívicos de Envigado, de la Administración Municipal, 

de las entidades culturales radicadas en la ciudad y, en general, 

de toda nuestra comunidad social, podamos seguir escribiendo en 

las páginas abiertas del libro del tiempo, nuevos capítulos de la 

gesta envigadeña, para materializar la frase afortunada del doctor 

Alberto Londoño González: “Envigado, ciudad procera en el 

pasado, augusta en el presente y grandiosa en porvenir.” 

A todos y todas,  mil gracias. 
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LANZAMIENTO DEL LIBRO 

SOBRE PERSONAJES DE ENVIGADO 

EN EL SIGLO XX. 

 

 
 

En la fotografía, componentes de la Mesa Principal, los Sres. 

Secretario de Educación, Alcalde Municipal, Presidente del 

Centro de Historia, Presidente del Concejo, homenajeados. 
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Palabras del Presidente, Arq. Henry Gallo Flórez 

 

Debo comenzar parodiando a nuestro poeta insigne de la 

raza Jorge Robledo Ortiz, cuando en su poema dedicado a los 

abuelos, dice: “Hubo una Antioquia grande y altanera…”, pero 

lo que no se conocía o que desconocen algunos, fue que en aquella 

época de nuestros abuelos, quienes nacieron para el bien y para 

servir a la patria, éstos fueron una pléyade de hombres sabios que 

se distinguieron no sólo por su saber, sino por sus realizaciones y 

actos de servicio a la comunidad; en las artes, impartiendo 

educación, o en las diversas ramas de la literatura, o en encuentros 

memorables con la historia de su municipio. A ellos debemos la 

grandeza y el desarrollo de ésta parte del territorio patrio que fue 

reconocido como el “país paisa”. Sus gentes, llenas de ese espíritu 

emprendedor dieron pie a la fundación de nuevos pueblos que se 

fueron ensanchando hasta convertirse en hermosos lugares 

habitables. Envigado fue uno de ellos, nació en medio de lo que 

en aquel entonces se llamaba “el rastrojo de Embigado” (con m y 

b labial) como aparece en los escritos y documentos de aquellos 

tiempos, en los cuales éste era un “partido” de Medellín, es decir 

un territorio adscrito a la ciudad capital del departamento, que en 

aquella época era aún una pequeña villa pueblerina. Con el correr 

de los años, se fue conformando un núcleo urbano en estos 

terrenos de rastrojos, hasta convertirse en la bella ciudad que hoy 

tenemos, pero para ello debían de trascurrir más de dos siglos. 

Llegamos al siglo XX, ya Envigado era un municipio en 

toda la regla e independiente desde hacía cerca de una centuria de 

la tutela de la gran ciudad. Sus gentes y sus arrieros, fueron a 

formar nuevos núcleos urbanos y se extendieron por las 

cordilleras andinas, en especial lo que conformaba la Gran 

Antioquia, con los actuales departamentos que en que dividieron 

el viejo Caldas, como son el Quindío, Risaralda y parte del Norte 

del Valle, donde se asentaron miles de familias antioqueñas, entre 

ellas muchas de ascendencia envigadeña. Igual sucedió con  

buena parte del territorio de la misma Antioquia, donde muchas 
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poblaciones fueron fundadas por emigrantes envigadeños quienes 

a veces se trasladaban con toda su familia. Son varias las 

poblaciones de Antioquia, que deben su origen a ciudadanos 

nacidos en Envigado, que no se contentaban con fundar uno sino 

varios pueblos; si hemos de recordarlos nos haría falta  relacionar 

una larga lista. Eso lo dejamos para cada uno de los historiadores 

de las diversas poblaciones y asentamientos del actual 

Departamento. 

Volvamos a Envigado, comenzó como un pequeño 

poblado, pero en los últimos 50 o 60 años, se desarrolló 

enormemente hasta llegar a ser uno de las poblaciones más 

representativas en lo económico y en lo cultural del 

Departamento. Se construyeron barrios, se abrieron vías, se 

incrementó la educación y sobre todo se industrializó, hasta 

convertirse en el municipio con mejor calidad de vida, reconocido 

por propios y extraños. También es cierto que perdió 

personalidad, pues fueron muchas las personas que llegaron para 

habitarlo, pero que no tenían el sentido de pertenencia de sus 

antiguos moradores. Se creó pues una nueva gente y un 

envigadeño que no tenía las costumbres de sus antepasados y tan 

sólo residía en él, pero  lo tenía como un lugar de descanso o de 

dormitorio. No le importaba lo que allí sucediera, ni se sentía 

integrado a la cultura y tradición de sus habitantes, que tenían sus 

ancestros en las antiguas familias en este poblado; es decir eran 

extraños en su nuevo territorio. Todavía en muchos sectores de 

nuestra sociedad se vive el drama de los emigrantes de otros 

pueblos, ciudades y aún de Medellín, que vinieron a cobijarse 

bajo el “Envigado Paraíso”  de que hablara nuestro inolvidable 

filósofo de la autenticidad, Fernando González. 

Durante el siglo de las guerras, pero también del progreso 

industrial y del desarrollo urbano. El siglo de los grandes 

descubrimientos científicos y de los maravillosos inventos que 

han mejorado la vida del hombre moderno. El siglo, de la gran 

empresa, de la Televisión y los medios masivos de difusión como 

también la gran empresa editorial y el de las ediciones populares 
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de libros y revistas que llevaron la cultura y la información a 

todos los habitantes del Planeta. El siglo, de los grandes escritores 

y científicos que esparcieron el conocimiento a la humanidad y 

difundieron nuevas ideas y formas de racionamiento. Ese siglo 

XX, que no podemos olvidar quienes aún vivimos y trascurrió 

nuestra existencia en parte de él, es el que nos interesa hacer 

conocer por parte de historiadores y de quienes hemos llevado su 

representatividad en instituciones ligadas a la Historia. 

Finalizado el siglo y dando comienzo al nuevo milenio, los 

socios del Centro de Historia de nuestro Municipio, se 

propusieron realizar un análisis biográfico de las principales 

personalidades que en el ámbito de la cultura que hubieran 

realizado hechos importantes o que a su vez contribuyeran en su 

realización. Fue así como fue tomando forma, la de elaborar un 

libro que contuviera información biográfica de aquellas personas 

que tuvieran relevancia en sus hechos o en su vida participativa 

en pro de la cultura. Ese libro es el que este día hacemos entrega 

a la ciudadanía y a sus legítimos representantes en los diferentes 

entes administrativos y culturales de nuestro Municipio, es el 

esfuerzo de los miembros del Centro, quienes investigaron 

conscientemente para dar lucimiento a la labor de los hombres y 

mujeres que de manera meritoria enmarcan el contenido de estas 

páginas.  

Fueron varios los nombres propuestos para la edición del 

libro, pero finalmente se resolvió llamarlo, PERSONAJES DE 

ENVIGADO EN EL SIGLO XX. -  Quienes en sus páginas 

aparecen, han sido escogidos de un sinfín de ciudadanos ilustres 

de nuestra ciudad, pero como no podíamos dar cabida a todos  en 

una obra, la cual por sus limitaciones de contenido y paginaje, no 

queríamos hacerla demasiado extensa; se resolvió su escogencia 

por votación en diversas sesiones del Centro de Historia. 

Sabemos muy bien que aquí no están todos ni todos los que 

debían estar, pero se espera que en los próximos años se tengan 

los medios económicos para una mejor divulgación de un mayor 

número de personajes ya fallecidos y los aún vigentes, pues 
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Envigado y sus ciudadanos merecen y esperan tener más 

información de sus hombres preclaros y de quienes han hecho de 

esta ciudad un municipio próspero en lo económico y en lo 

cultural, y la han dado a conocer al país y al mundo, habiendo 

sido reconocida y llamada la ciudad  SEÑORIAL DE  

ANTIOQUIA y porqué no de Colombia. 

Queremos este día, dar los agradecimientos a nuestra 

primera autoridad el señor Alcalde Dr. José Diego Gallo Riaño, 

quien sin su ayuda no hubiéramos podido salir adelante en este 

empeño. A su secretario de educación, Licenciado Pedro Alonso 

Rivera Bustamante, quien supo darnos su apoyo y colaboró en la 

redacción de algún  texto para la obra. A la Sociedad de Mejoras 

Públicas y a su Presidente  Sr. Delio Valencia y demás 

funcionarios de la Biblioteca José Félix de Restrepo, por 

facilitarnos el auditorio para este lanzamiento. A los funcionarios 

de la Casa de la Cultura, quienes nos ayudaron a conseguir los 

medios económicos dentro del Presupuesto Participativo para 

llevar a feliz término la edición del libro. A los señores rectores 

de instituciones educativas quienes nos aportaron su concurso 

económico para la financiación de la  edición. A la Cooperativa 

de Consumo y a su Gerente Dr. Gustavo León Castillo Sierra y 

demás empleados, quienes nos dieron su aporte para la 

publicación. A la señora Surley Cartagena, quien nos colaboró en 

el diseño y presentación de las carátulas. A cada uno de los 

miembros del Centro que contribuyeron con sus escritos para 

completar el material que hace parte de esta edición. A la señora 

Vicepresidenta, Licenciada Elizabeth Redondo Benítez, quien 

tuvo a su cargo la revisión de los textos y con una labor 

encomiable releyó cada uno de los mismos antes de su edición; 

igualmente deseamos agradecerle al Sr. Ernesto López  

Arismendi,  editor de la firma LEALÓN, quien nos ayudó en las 

correcciones tipográficas y de otro orden, antes de la edición del 

libro. A los demás miembros que hicieron parte del comité de 

redacción y publicación quien sin su ayuda no hubiéramos 

conseguido la terminación del mismo a tiempo para su 
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publicación. A nuestro secretario, Abogado Carlos Enrique 

Jurado Giraldo, quien estuvo en todo momento preocupado y 

atento para que se diera finalmente esta primera edición, ya que 

esperamos hacer su publicación una vez más bajo los auspicios 

de la actual administración. Igualmente, a nuestro tesorero, Señor 

Luis Alberto  Restrepo Mesa, quien siempre vigilante, contribuyó 

a recoger los dineros tanto del Presupuesto Participativo  como el 

aportado por las diferentes instituciones y empresas, de las cuales 

hacemos mención en el libro y que gracias a sus aportes  pudimos 

finalizar esta labor, para el bien de la ciudadanía y de los 

educandos de este Municipio. 

Esperamos que el libro aquí presentado, sirva como una 

cartilla cívica y a la vez contribuya a dar a conocer a quien lo 

desee, las principales personalidades en los aspectos culturales 

que han contribuido para el bienestar y mejorar los conocimientos 

de nuestra juventudes y ciudadanos. Esta labor que queremos 

continuar, es y será de utilidad y nos obliga a conservar la 

memoria histórica de quienes han hecho patria y su vida ha sido 

meritoria y se debe preservar para la posteridad, como ejemplo y 

dinámica de un pueblo. 

En este año del Bicentenario de la Independencia de nuestra 

querida patria, renovemos nuestra fe en el futuro de una nación 

que entre todos hemos construido y seguimos construyendo, con 

la ayuda de todos vosotros y en especial de quienes con su 

ejemplo nos han mostrado el camino; porque los pueblos que 

recuerdan y enaltecen la memoria de sus hijos ilustres, se 

engrandecen y señalan paradigmas que serán acicate para que el 

futuro que se escribe hoy, también esté tachonado de personajes 

que harán la grandeza de un Envigado, que con optimismo se 

asoma al siglo XXI.   

 

Gracias a la concurrencia, a los familiares de los personajes 

que aparecen en el libro y que nos acompañan esta noche y a sus 

próximos lectores. 
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Y gracias por escucharnos. 

 

Henry Gallo Flórez 

Presidente, Centro de Historia 

José Manuel Restrepo Vélez 

 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE HISTORIA DE 

ENVIGADO – JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 

ACTO CONMEMORATIVO AL 227 ANIVERSARIO DEL 

NATALICIO DEL 

GENERAL SIMÓN BOLÍVAR y PALACIOS 

Envigado julio 24 de 2010 

 
Como Presidente del Centro de Historia, José Manuel 

Restrepo Vélez de Envigado, y socio numerario de la Sociedad 

Bolivariana de Antioquia, deseo agradecer a cada uno de los 

presentes miembros de las autoridades civiles y eclesiásticas que 

hoy nos acompañan en este acto, a los rectores y docentes, a los 

estudiantes de las instituciones educativas y a la ciudadanía en 
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general,  por hacer parte en la conmemoración y  celebración del 

natalicio de nuestro Libertador, General Simón Antonio de la 

Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, quien fue el cuarto hijo del 

matrimonio constituido por Don Juan Vicente Bolívar Aponte y 

la distinguida dama Doña María de la Concepción Palacios 

Blanco, pertenecientes a las familias “Mantuanas”, clase social 

distinguida de la sociedad caraqueña, de aquella época.  

En esta fecha se cumplen 227 años del nacimiento en la 

ciudad de Caracas, de quien dedicó su vida a darnos la 

Independencia permanente de la Ibérica España, quien nos tenía 

sometidos hacía más de trescientos años desde el descubrimiento 

del nuevo continente, por el navegante Genovés Cristóbulus ( o 

Cristóforus) Colombus, es decir Cristóbal Colón por quien lleva 

nuestro país el nombre de Colombia, como muestra de 

agradecimiento por haber sido él quien nos hizo conocer al resto 

de la humanidad que en el siglo XV aún desconocían la existencia 

de estas tierras, en especial los habitantes Europeos, y el cual fue 

propuesto por otro caudillo de la emancipación, venezolano como 

nuestro Libertador, el General Francisco  Miranda. 

Al nacer el niño Bolívar, en su ciudad natal, se dieron 

todas las circunstancias para creer que éste estaba predestinado 

por la Providencia para ser el caudillo que liberaría gran parte del 

territorio de América del Sur, ocupado por los ejércitos de los 

Borbones españoles  que mandaban con sus emisarios todo el 

territorio de la América Hispana. Fueron los tiempos en que ya se 

daban los primeros pasos por parte de los naturales y de los 

criollos, los hijos de los hispanos nacidos en estos países que 

veían que ya era hora de buscar desligasen del poder de los 

peninsulares europeos, como ya ha poco tiempo lo había hecho 

los habitantes de las colonias inglesas en el norte de nuestro 

continente, es decir los EE. U.U. de la actualidad. 



25 
 

Es conocido por los historiadores de aquellos tiempos, 

cómo el pequeño hijo de un descendiente español, llevaría el 

nombre de Simón como el Simón Macabeo bíblico, (luchador y 

libertador de los judíos) quien estaría predestinado para 

emancipar a sus paisanos y los habitantes de otros países que 

como el suyo que se encontraban siendo manejados y explotados 

desde las épocas de la conquista y la  Colonia, por regímenes 

injustos que se aprovechaban de las riquezas para su beneficio, 

sin dar ninguna merced a los hijos de América. Ello dio motivo 

que al cabo de los siglos, este muchachito que a los diez y seis 

meses de nacido y por haber recibido de su primo el canónigo 

Juan Félix Jeréx - Aristeguieta, quien fue el que le bautizó, le dio 

el Vínculo de la Concepción o el Mayorazgo, que a la muerte de 

éste lo convirtió en el niño más rico de Venezuela, pues todas sus 

posesiones y bienes de fortuna que representaban miles de pesos 

de aquella época, formaron un gran caudal que se fue 

incrementando con los derechos de herencia dejados por sus 

padres y posteriormente el de habérsele dado el manejo del 

Mayorazgo familiar que le pertenecía a su otro hermano mayor, 

Juan Vicente Bolívar, el cual al fallecer víctima de un 

desafortunado naufragio del barco en que regresaba a su 

Venezuela desde los Estados Unidos donde había viajado para 

traer maquinaria y otros bienes para su país. Fue entonces cuando 

el ya joven Bolívar, poseedor de una gran fortuna, pudo viajar 

para realizar estudios en la Madre Patria y allí aprendió el arte de 

la milicia que le sería propicio para los fines que se propuso 

posteriormente, cuando al encontrarse con su antiguo maestro 

Simón Rodríguez y después de un viaje por el viejo continente, al 

llegar a Roma, la capital del Catolicismo, juró solemnemente en 

el Monte Sacro ante su mentor y maestro, dar libertar a su país y 

a la América hispana, del yugo español, lo que cumplió al cabo 

de algunos años, para el bien de Suramérica y sus gentes. 

Si bien es cierto, que el Libertador en 1810, hace 

doscientos años (es decir hace un Bicentenario) donde se dio el 
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grito de libertario en nuestro país, el día 20 de julio de ese año, y 

que dieron inicio poco después a los capítulos nefastos de la 

reconquista por los ibéricos, con su general Morillo, en la época 

del cruel Sámano y del terrible Tolrá no querido por los 

antioqueños, los cuales fueron los que forjaron los sucesos que 

llevaron al martirio y a la muerte de una gran parte de los primeros 

héroes independentista; el general Bolívar se encontraba en su 

país después de haber regresado de su segundo viaje al viejo 

continente y luego de haber perdido a su esposa al regreso de su 

primer viaje, lo que le permitió entregarse de lleno a la causa 

libertadora, éste, no pisó tierras Colombianas hasta el año de 

1812, cuando huyendo por haber sido derrotado al estar 

combatido contra las huestes españolas en su país, buscó la ayuda 

por parte del gobierno central del entonces Departamento de 

Cundinamarca, para llevar la guerra de liberación desde nuestro 

territorio hacia el suyo y que le fue posible con la colaboración 

efectiva de las tropas colombianas que liberaron prontamente a 

Venezuela y adquirir el título de Libertador y que sirvió para 

posteriormente continuar con su campaña libertaria hasta 

conseguir en la Batalla de Boyacá, la independencia definitiva de 

nuestro País en el año de 1819. Después cómo es conocido, libertó 

también a países como el Ecuador y el Perú y formó una nueva 

república que lleva su nombre Bolivia, para hacerse acreedor de 

la gloria de ser el libertador y fundador de cinco Repúblicas a la 

que se unió posteriormente Panamá, luego de desprenderse de 

Colombia en 1903. 

El genio de Bolívar, por su labor como hombre de estado, 

como militar, como pensador y creador del Panamericanismo, 

como lo pronosticó en su famosa carta de Jamaica,  ha dado pie a 

los escritores de toda América Latina, además de historiadores del 

resto del mundo, para que se ocupen de relatar sobre su vida y 

hechos históricos. No sobra decir que también ha tenido sus 

enemigos que quieren sin haber podido denigrar su obra y 

desconocer lo importante de su vida pública, pero que la Historia  
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ha sabido juzgarlos y enviarlos al patíbulo del desconocimiento y 

enterrarlos en el olvido, por sus actos de ignominia con la egregia 

figura del “hombre de las dificultades”, que dio su vida por lograr 

darnos la independencia y hacernos ciudadanos libres y dignos. 

No podemos desconocer el desprendimiento de quien siendo un 

rico hacendado, lo dio todo por la causa de la libertad y fue a 

morir casi desterrado a Santa Marta en indigna pobreza, pero nos 

legó su última proclama en la cual nos deseaba felicidad y 

aspiraba a la unión de todos en provecho de los ideales patrios. 

Antes de terminar, quiero referirme a la alegoría 

representada por conjunto escultórico que enmarca este Parque y 

que la administración de Envigado, levantó en memoria de 

nuestro Libertador. En dicho monumento vemos representada la 

mujer envigadeña en estado de gestación para indicar lo prolífico 

de las damas de nuestro Municipio y el aporte de sus matronas a 

la creación de la vida municipal y nacional, con hijos preclaros, 

como lo fueron en aquellos tiempos de la independencia un José 

Félix de Restrepo, un José Manuel Restrepo, un Miguel Uribe 

Restrepo, un Alejandro Vélez Barrientos, los padres De la Calle, 

Alberto María y Jerónimo y tantos y tantos hijos de Envigado que 

participaron en las gestas libertadoras y han continuado legando 

sus hijos a la Patria, como lo fueron el General Marceliano Vélez 

Barreneche, el Dr. Manuel Uribe Ángel y otros preclaros hijos de 

este terruño. 

El niño esclavo, rompiendo las cadenas, es otro gesto más 

del digno proceder de sus prohombres que con Don José Félix de 

Restrepo y José Manuel Restrepo dieron comienzo a la 

emancipación de la esclavitud en nuestro País, con la ley de 

libertad de vientres y manumisión que llevaría a dar durante el 

gobierno de un alumno de José Félix, el General José Hilario 

López, la libertad absoluta de la esclavitud. 
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Esta alegoría bien representada por el artista escultor, 

Maestro Miguel Ángel Betancur, en la cual, el autor quiso que el 

Libertador llevara como distintivo en su mano izquierda una 

reproducción del acta de la Constitución del gobierno de 

Antioquia, realizada en el año de 1815, que aunque no tuvo 

vigencia en el tiempo por haber sido suprimida a los pocos meses 

de su elaboración, por las fuerzas hispanas que en plan de 

reconquista, habían sido enviadas desde España para ahogar en 

sangre las pretensiones de nuestros próceres en busca de nuestra 

libertad. 

Se espera, y es nuestra petición a la actual administración 

municipal, se tenga en cuenta en el programa de remodelación o 

de adecuación al Parque principal, se provea al monumento de la 

debida seguridad para que no sufra deterioro e igualmente la 

colocación de unas placas explicativas al significado de la 

alegoría, para hacer más comprensiva la forma y su 

representación, por desconocerse por parte de una gran parte de 

la ciudadanía su verdadero significado y confunden la figura de 

la mujer con la representación de Manuela Sáenz, la Libertadora 

del Libertador. 

Con los agradecimientos a la ciudadanía y demás 

autoridades, por su presencia en este acto conmemorativo y el 

cual esperamos se pueda hacer efectivo cada año, como homenaje 

a nuestra máxima figura histórica. Además no podemos 

olvidarnos de realizar los debidos homenajes a nuestros gloriosos 

y eméritos ciudadanos y esperamos de esta administración y las 

sucesivas administraciones tenga contemplado para los próximos 

años cómo el de 2013 en que se cumple los 150 años del 

fallecimiento de don José Manuel Restrepo Vélez, se le pueda 

rendir un tributo de reconocimiento a quien fue el padre de la 

Historia moderna de Colombia, secretario de Bolívar y Santander, 

gobernador de Antioquia y uno de nuestros más preclaros 

envigadeños, e igualmente no podemos olvidarnos de celebrar 
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para el año 2015, la conmemoración de la Constitución de 1815, 

debido a que fue en Envigado donde ésta se realizó, la que nos 

hizo independientes de España, y sentó las bases para la 

expedición de la Constitución de 1821, donde se nos dio la 

nacionalidad y las pautas constitucionales para regirnos como 

ciudadanos en un país libre y democrático. -  Muchas gracias.   

Arq. Henry Gallo Flórez, Presidente Centro de Historia. 

 

Palabras del señor presidente del   centro de historia 

arq. Henry Gallo Flórez en el otorgamiento de la 

Orden Restrepia a la Sociedad Bolivariana de 

Antioquia 

Noviembre 18 de 2010 

 

 
 
Personalidades en la mesa principal, durante el acto de 

condecoración a la Sociedad Bolivariana, con la Orden Restrepia, que 

acompañan el Presidente del Centro y al Sr. Alcalde de Envigado. 
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Saludo para todos y todas las personas que nos acompañan 

este día en el que hacemos historia. 

Con el saludo muy especial para el Sr. Alcalde del 

Municipio, Dr. José Diego Gallo Riaño, quien nos acompaña esta 

mañana; al delegado del Secretario de Educación para la Cultura, 

Dr. Miguel Eduardo Ochoa Palacio; al Director de Cultura Sr. 

Juan Antonio Abad Naranjo quien generosamente nos sirve de 

anfitrión al facilitarnos este recinto; al Sr. Concejal Ricardo 

Gaviria Gómez. Igualmente queremos agradecer a las demás 

autoridades administrativas, civiles y educativas del  Municipio 

que nos acompañan en esta fraternal reunión de los amigos y 

colaboradores del Centro de Historia de Envigado, que por no 

hacernos muy largos en el saludo no mencionamos sus nombres 

pero que recordaremos su presencia en este acto tan significativo 

para nuestra Institución. 

A los homenajeados este día, la Señora Presidente de la 

Sociedad Bolivariana de Antioquia, Magister Socorro Inés 

Restrepo Restrepo y su hermano Don Juan Guillermo Restrepo 

Restrepo, dignos bolivarianos e igualmente para cada uno de los 

miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana y 

demás socios que han venido en el día de hoy a hacernos 

compañía. 

Saludos para cada uno de los invitados especiales, 

sociedad civil y cultural de nuestro Municipio, para los miembros 

de la Junta Directiva del Centro de Historia y a cada uno de los 

socios. Igualmente con nuestro agradecimiento para la ciudadanía 

y amigos de nuestra Institución que nos han querido acompañar 

en esta fecha la que esperamos ha de ser memorable en los anales 

históricos, en el mes en que cumplimos un año más de figurar 

como Entidad Cultural en el Municipio. 

El Centro de Historia de Envigado, quien en el próximo 

año hemos de cumplir 13 lustros de permanecer vigentes como 

Institución Cultural al servicio de la Historia, siendo el segundo 

Centro Histórico en antigüedad en el Departamento, y quien 
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durante todos estos años ha procurado exaltar los valores cívicos, 

culturales y sobre todo la historia de las gentes de su localidad, 

teniendo la vocería para informar y dejar constancia en libros y 

publicaciones sobre los hechos relacionados con el acontecer 

histórico y cultural de la ciudad y de sus habitantes. 

Hoy nos reunimos nuevamente, para otorgar como ya ha 

sido su finalidad, la ORDEN RESTREPIA, que por estatutos y 

disposiciones reglamentarias, se han de dar a personas o 

instituciones que han hecho aportes significativos en bien de la 

Historia en alguno de sus campos de investigación o difusión. 

Esta ORDEN, constituida desde el año  1981 según 

resolución No 4 de ese año, por la cual se crea la Orden Restrepia  

y que lleva el nombre de un género de orquídeas, la Restrepia 

Antennifera, nombrada por el botánico Carl Segismund Kunth, 

colaborador de Humboldt, para honrar el nombre de nuestro 

distinguido hombre público y máximo exponente de nuestros 

ancestros envigadeños, como lo fue el Dr. José Manuel Restrepo 

Vélez, quien por sus escritos y descripciones geográficas de la 

provincia de Antioquia, además de haber contribuido con aportes 

para la Expedición Botánica, dirigida por el sabio Mutis, durante 

los años anteriores a la realización de la independencia de la 

Patria que se encontraba sujeta a los mandatos  de  los Borbones 

Ibéricos; y quien además lleva el título honroso de ser el Padre de 

la Historia de Colombia, por sus escritos sobre la revolución en 

nuestro País llevada a cabo por las acciones del Libertador Simón 

Bolívar Palacios, y comentadas en el diario POLÍTICO Y 

MILITAR DEL LIBERTADOR y su relación de los hechos en su 

obra cumbre LA REVOLUCIÓN EN COLOMBIA, fuera de 

conocerse varios escritos relacionados con la historia, la geografía 

nacional y otros tantos con méritos científicos. 

En consenso, la asamblea del CENTRO de HISTORIA 

reunida en los primeros meses del presente año, considerando que 

hace ya algún tiempo en la Institución no se otorga la Orden, 

dispuso hacer la elección para su consentimiento, siendo 

propuesta por su actual Presidente concedérsela a la Sociedad 
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Bolivariana de Antioquia, por su meritoria labor de difusión de 

las ideas y hechos bolivarianos durante su permanencia de 60 

años y a la vez hacer un reconocimiento a los Hermanos Restrepo, 

Doña Socorro Inés y Don Juan Guillermo, por ser ellos quienes 

se han preocupado por difundir la obra de nuestro Libertador, 

convirtiendo su hogar en un museo bolivariano, recopilando 

libros y documentos de gran valor histórico, además de 

innumerables recuerdos y objetos relacionados con Bolívar, como 

también poseer un valioso registro iconográfico de nuestra 

máxima figura histórica. Para ellos nuestros parabienes y se le 

hará entrega en esta fecha de una moción de reconocimiento; para 

la Institución que por largos años han sabido representar y dirigir, 

les concederemos este día en unión con la Secretaría de 

Educación y la Dirección de Cultura, la ORDEN RESTREPIA. 

Para nuestro Centro, hoy también será un día histórico, 

porque logramos integrar a nuestra Institución nuevos socios en 

calidad de numerarios y correspondientes, ampliando así el 

número de personal activo, para quienes llevarán este honor de 

representarnos como asociados, igualmente para ellos nuestros 

parabienes y desearles sean bienvenidos a las labores para 

fortalecer nuestro acervo en bien de la Historia.  

Deseamos en estos momentos recordarle a las autoridades 

vigentes y quienes nos han de gobernar en el próximo periodo 

constitucional en el Municipio, que muy próximo, en abril del 

2013, se cumple el sesquicentenario de la muerte de nuestro gran 

Hombre Público, Dr. José Manuel Restrepo, cuyo nombre no 

solamente lleva el Centro de Historia de la localidad, sino también 

uno de las principales instituciones educativas, el JOMAR; para 

que se constituya en unión del Concejo y demás entidades cívicas 

y culturales, una comisión encargada de elaborar los actos y 

festejos en memoria de ese gran hombre que nos ha dado 

importancia a nivel nacional e internacional y a quien todos los 

envigadeños estamos en la obligación de rendir un tributo a su 

memoria. Nuestra Institución está deseosa  de poder conseguir, 

que se le levante un monumento representativo en los terrenos 
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donde fue su casa natal, actualmente una parte de ellos está en 

posesión del Municipio y en el cual aspiramos algún día tener 

nuestra propia sede, como ha sido propósito por varias 

administraciones y que esperamos se pueda cumplir para los fines 

y propósitos de nuestra Entidad Cultural, en bien de sus logros y 

para poder servir mejor a la comunidad. 

Contamos con que  disfruten de nuestra compañía y sea 

estos momentos de regocijo más y de un evento que pueda ser 

recordado en la historicidad de ésta su ciudad “Señorial” y 

epicentro de hechos importantes; siendo el primer municipio en 

el Departamento en logros educativos, sobre todo en lo cultural y 

en sus procesos cívicos. 

 

Muchas gracias, nuevamente por su asistencia. 
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Momento en que el Sr. Alcalde Municipal José Diego Gallo 

Riaño, hace entrega LA CONDECORACIÓN de la Orden 

Restrepia y felicita  a la Presidenta de la Sociedad Bolivariana de 

Antioquia, Magister Socorro Inés Restrepo Restrepo. 

 

 

 

 

RESTREPIA ANTENNIFERA 

                

                         

 Orquídea 

                       

                        A José Manuel Restrepo Vélez 

 

Jardines babilónicos colgantes 

semejaron la flora americana, 

la orquídea polícroma, lejana, 

por epífitas, bellas y hechizantes. 

 

Son dádivas de  montes rutilantes 

de figura variada en filigranas, 

que al hogar y a la dama la engalana 

y en florales da visos descollantes. 

 

José Manuel  te impone donosura 

y en la ciencia se te admira profundo, 

reinando en festivales con  holgura. 
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La “Restrepia antennifera” en el mundo, 

en tu honor, este género figura. 

Lo clasificó Kunth, Carl Segismundo. 

           Envigado noviembre 18 de 2010. 
 

¿FUNDACIÓN O DEMARCACIÓN?: 16 de abril de 1776, es 

la fecha de creación de Envigado, como población urbana 

Henry Gallo Flórez 

Presidente Centro de Historia de Envigado 

 

El Centro de Historia “José Manuel Restrepo Vélez” de 

Envigado, presentó al Honorable Concejo Municipal el día 23 de 

abril del presente año, el informe sobre las conclusiones dadas por 

las investigaciones y documentos adquiridos durante los últimos 

años, en los cuales se demostró que la fecha que actualmente se 

tiene como fundación (14 de julio de 1775) es incorrecta, porque 

tal día tan sólo se refiere históricamente al permiso, a titulo de 

presentación, dado por el gobernador de Antioquia en ese 

entonces, Sr. Don Juan Jerónimo de Enciso al Señor Obispo de 

Popayán Sr. Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, en respuesta 

a una solicitud del día 13 de junio de 1775, para enviar como 

párroco al presbítero recién ordenado, Sr. Cristóbal de Restrepo, 

para una nueva parroquia situada en el sitio Partido de Envigado, 

perteneciente por aquella época a la Villa de Medellín y cuya 

jurisdicción eclesiástica  pertenecía a la ciudad de Popayán. Dicha 

parroquia había sido aprobada desde el mes de septiembre de 

1773 y llevaría el nombre de Santa Gertrudis, pero no se le había 

nombrado párroco en propiedad. 

 

La posición de nuestro Centro Histórico; presentó como fecha de 

creación para Envigado, el día 16 de abril de 1776, por 

considerarla la más acertada por las siguientes razones: ese día, 
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se realizó el acta de constitución en la cual el gobernador y los 

testigos, conformado por algunos señores muy prestantes y 

residentes en el Partido de Envigado, firmaron, para señalar el 

sitio escogido por la comisión enviada desde la gobernación, la 

demarcación del lugar donde debería quedar situado el Parque 

principal y la nueva Iglesia e igualmente se trazaron las primeras 

ocho calles, que harían parte del delineado urbano, en los terrenos 

que pertenecían al Sr. José Antonio Isasi Atuesta (sic). Este acto, 

por su trascendencia e importancia marca el inicio de Envigado, 

como un centro poblacional y por lo tanto se debería escoger esta 

fecha como el día en que se inicia jurídicamente la existencia de 

nuestro Municipio, aunque aquí debemos destacar que la 

conformación como ente municipal no se adquirió sino mucho 

después. Algunos aseguran que fue en el año de 1814, cuando 

siendo gobernador un hijo de Envigado, el Presbítero José Miguel 

de la Calle, quien por su carácter de  envigadeño, pudo  haberle 

dado el título de municipio, pero este dato no ha sido confirmado 

por no haberse encontrado documento alguno que confirme esta 

aseveración. 

 

En el mes de julio de 2008, en el recinto  del auditorio del la 

Biblioteca José Félix de Restrepo, el CENTRO de HISTORIA, 

realizó un Foro Académico, con participación de varios 

exponentes, entre los cuales se encontraba el profesor e 

investigador Sr. Víctor Álvarez Morales, quien nos demostró en 

forma muy acertada y contundente que los municipios que 

conforman los alrededores y que colindan con Medellín, no 

fueron fundados sino demarcados. - Su aseveración se basa en 

que para el tiempo en que se empezaron a formar las actuales 

poblaciones aledañas a Medellín dentro del Valle de Aburrá, no 

requirieron de las leyes de Indias para ser creadas, sino que se 

fueron formando u ocasionalmente hubo necesidad de realizarse 

la demarcación, como sucedió en Envigado. 
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En la época de la conquista y posteriormente durante la 

colonización española, se requería el permiso del Rey, el cual era 

emanado por una orden dada por el Consejo de la Corte y 

elaborado en razón a las Leyes de Indias. - Estas órdenes venían 

dadas desde la ciudad de Sevilla, España y para ser otorgado el 

permiso de fundación, se debería tener presente los siguientes 

requisitos: existir suficiente población conformada por españoles, 

criollos, indios, negros y mestizos, además de haberse constituido 

autoridad civil y religiosa, sin los cuales no era posible adquirir 

el titulo de pueblo, villa o ciudad. – Tales hechos no se daban en 

el Envigado del año 1775, puesto que aún no había llegado el 

primer cura, el cual no se hizo presente hasta el 10 de febrero de 

1776. El primer alcalde pedáneo, quien fue el Sr. Manuel Correa, 

no ejerció su oficio sino hasta el año de 1776, además el censo de 

1773, daba una población cercana a los 4.300 habitantes, en un 

territorio que abarcaba desde la quebrada la Zúñiga hasta el Río 

Armas, mucho más allá del actual municipio de la Pintada y hacia 

el occidente el Partido de Envigado abarcaba terrenos de Itagüí 

hasta el actual barrio de Belén, es decir un territorio bastante 

extenso, y en la actual ubicación del municipio, sólo estaba 

constituido por grandes haciendas y casas rurales, con muy poca 

representación poblacional, es así como en el censo posterior del 

año de 1798, tan solo figuraban en el actual centro urbano, 56 

casas y únicamente 2 de dos pisos, es decir para aquel año  los 

habitantes del área urbana eran poco más de trescientas personas. 

Por lo tanto podemos concluir, que para la fecha dada en el 

acuerdo 027 del 28 de julio de  2003, por el Honorable Concejo 

Municipal, del 14 de julio de 1775, no se cumplían los requisitos 

mínimos para la fundación emanada por las Leyes de Indias. En 

el día mencionado, no había en Envigado, ni Cura ni Alcalde y 

menos un pueblo. 

 

Son por estas razones, jurídicas y de mucho peso en cuanto su 

carácter intrínseco que el CENTRO DE HISTORIA, de nuestro 

Municipio se decidió presentar a sus autoridades, en especial al 
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Concejo Municipal, la propuesta de cambiar la fecha y no 

continuar con la actual designación de día de FUNDACIÓN, 

porque en Envigado no la hubo, sino, se realizó una demarcación 

la cual fue precedida por una cabalgata de los vecinos, con 

grandes festejos y mucho alborozo, ésta se efectuó el día 11 de 

abril de 1776, después de que los delegados comisionados por  la 

gobernación escogiera el actual sitio, pues algunos querían que 

fuera en los llanos del actual Barrio del Dorado, en ese entonces 

posesión de la familia De la Calle y que posteriormente fue la 

conocida hacienda la Toro, pero como lo hemos confirmado hasta 

el día 16 de abril de 1776 no se le dio legalidad al acto, por lo 

tanto creemos que ésta y no otra, debería ser la fecha del inicio 

del Envigado urbano. 

 

Nuestro actual secretario, Abogado y Juez Administrativo, Sr. 

Carlos Enrique Jurado Giraldo, tiene algunos escritos que 

confirman los hechos, igualmente el Sr. Delio Valencia Ríos, 

actual presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas en un 

artículo de hace algún tiempo titulado UN ESLABÓN PERDIDO 

EN LA HISTORIA DE ENVIGADO, se refiere al tema, y en mi 

caso personal, realicé una investigación en los archivos históricos 

de Medellín, durante el año de 2006 y presenté los argumentos al 

Centro de Historia, posteriormente hemos recabado mayor 

información en documentación de libros y publicaciones con 

carácter históricos, que nos han dado mayor fuerza a los 

argumentos presentados al Honorable Concejo, esperando que la 

comisión nombrada para el estudio de modificación del acuerdo 

027 de 2003, se persuada de esta realidad y apruebe su 

modificación, para que no sigamos cometiendo errores que no nos 

ha de perdonar la Historia. 

 

Nota: Este artículo fue dado a conocer a la ciudadanía en edición 

de este año por periódico local ORBITA, por su director – 



39 
 

propietario  el Sr. Fabio Gómez Gómez, a quien agradecemos su 

colaboración con nuestro Centro de Historia y con su autor. 

 

 

JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 
SU PROYECTO POLÍTICO INDEPENDENTISTA 
AMELIA SÁNCHEZ DURANGO 
Historiadora, Centro de Historia de Envigado 
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Los referentes históricos que retratan la vida de este 

hombre honrado por la historia son variados dada sus 

particularidades facetas; inicialmente aparece como el joven 

pobre y estudioso con inquietudes por la ciencia y la 

investigación; en otras alusiones que se hacen de él, vemos al 

hombre de empresa – sin éxito en los negocios - y al político, 

preocupado junto a otros coterráneos suyos por alcanzar la 

independencia de la Nueva Granada, es decir: alejarla del 

dominio español, porque sabe que esta subordinación impide el 
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desarrollo de la industria con el evidente atraso de la economía 

que bloquea el crecimiento en general de una región - la Nueva 

Granada - que, según él, geográficamente era rica en todo, pero 

con una agricultura pobre, porque los esfuerzos los encaminan sus 

gentes mayormente a la minería, en el caso de Antioquia. Como 

se observa, el proyecto político de Restrepo está encaminado a 

consolidar un Estado fuerte, con un desarrollo económico donde 

se plasme una política clara frente a la tierra como medio de 

producción económica, unida a lo planteado por don Juan del 

Corral acerca de la libertad de partos en las esclavas, todo lo cual 

se constituye en un dispositivo político-social que sirve para 

controlar la mano de obra. 

Este importante hombre público nace el 30 de diciembre 

de 1781 en la localidad de Envigado, Antioquia y cobra 

nuevamente especial importancia para nuestra Historia Nacional 

al conmemorarse en este año de 2010 los primeros 200 años de la 

Independencia. La casa en la que vive y muere el doctor Restrepo 

en la ciudad de Bogotá, es declarada Monumento Nacional en el 

año de 1956 por un decreto del gobierno nacional y como un 

homenaje al historiador del siglo XlX.  

Orígenes del Doctor Restrepo 

José Manuel Restrepo, es descendiente del alférez Don 

Alonso López de Restrepo, quien nace en 1612 en la provincia de 

Oviedo en España y llega a las tierras del Nuevo Mundo en 1646, 

radicándose en el Valle de Aburrá –provincia de Antioquia- 

donde se une en matrimonio a doña Josefa de la Guerra Peláez, 

de cuya unión nacen 9 hijos.  
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Después de varias generaciones de los López de Restrepo, 

nace en la población de Copacabana (Antioquia) en 1755 quien 

es el padre de José Manuel, don José Miguel Restrepo Puerta, 

dueño de minas y ligado a la élite política de Medellín, de la cual 

es alcalde y concejal, además de ocupar el cargo de Gobernador 

de Antioquia. Se casa don José Miguel en 1778 con doña Leonor 

Vélez -a su vez descendiente de los Vélez de Rivero y de la Calle, 

venidos de Asturias en España-, quienes tienen como hijos, 

además de José Manuel, a doña Mariana, don Francisco María 

don José María Cruz y doña Nicolasa.  

En 1813 Don José Manuel contrae matrimonio con doña 

Mariana Montoya Zapata, de Rionegro, e hija del doctor José 

María Montoya y doña Josefa Zapata Ossa. 

Del enlace entre don José Manuel y su esposa, nacen seis 

hijos, cuatro de ellos fallecidos solteros, veamos: Valentín 

(fallecido a los siete años de edad); María Jesús, Ruperto; los 

mellizos Leonor y José Manuel (fallecidos) y Úrsula (también 

fallecida). María Jesús y Ruperto fueron los únicos hijos que le 

sobrevivieron al matrimonio Restrepo Montoya, quienes 

independientemente se casan y aún existen familias que 

descienden de ellos. Algunos de estos descendientes son el otrora 

Arzobispo Primado de Colombia, doctor Bernardo Herrera 

Restrepo y los reconocidos doctores Eduardo y José María 

Restrepo Sáenz.  

Infancia y primeros estudios de José Manuel 

Son escasas las informaciones que se tienen acerca de las 

formas de enseñanza antes del siglo XVIII, en Antioquia, donde 

pocas personas saben leer y escribir, y ante la carencia de 
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instituciones educativas, los niños de familias notables, por lo 

general, aprendían las primeras letras en sus casas, recibiendo la 

instrucción de sus padres, de algunos parientes o de un profesor 

particular. Además, las familias acomodadas viven esparcidas en 

los campos y en las minas.  

Los estudios realizados indican que la educación escolar 

era algo ajena a la voluntad de las autoridades, finalizando el siglo 

XVll; esto debido a los intentos de personas que en busca de 

ingresos, solicitan licencias para crear centros de enseñanza 

privada. 

A partir de 1750 los sacerdotes envigadeños José 

Jerónimo y Alberto María de la Calle fundan en El Envigado un 

colegio al que llaman “Seminario de Envigado”, éstos a su vez, 

tíos de la madre de José Manuel, los que al parecer, son los 

primeros instructores del joven Restrepo durante sus primeros 

seis años. Allí José Manuel aprende gramática latina, 

“procurando también ajustar su conducta a los principios de la 

moral cristiana”, entre otras ciencias humanísticas, que le son de 

gran utilidad a lo largo de su vida pública. El contacto con los 

sacerdotes le permite a José Manuel tener acceso a la lectura de 

variedad de libros autorizados por la Iglesia, que tempranamente 

van despertando en él, el amor y la disciplina por el estudio de las 

leyes y de la ciencia.  

Esta particularidad del joven estudiante, tempranamente 

es percibida por sus familiares quienes ante los apremios 

económicos de los padres de José Manuel, le tramitan una beca 

para que continúe adelantando sus estudios en Santafé de Bogotá, 

en el Colegio de San Bartolomé, donde además de estudiar 
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filosofía, adelanta estudios de Derecho y Leyes, entre otras 

disciplinas como las Ciencias Naturales, permitiéndole esta 

última, entrar en contacto con el director de la Expedición 

Botánica, sacerdote y médico José Celestino Mutis y su discípulo 

más destacado, el payanés Francisco José de Caldas y un pequeño 

núcleo de otros intelectuales criollos provenientes de las diversas 

regiones del Virreinato, junto a los cuales exploran las 

posibilidades económicas del país, visualizando sus problemas y 

posibles soluciones. Es así como desde finales del siglo XVlll la 

élite intelectual criolla empieza a gestar un proceso en la 

formación de una ideología nacional y esto lo hacen desde los 

colegios, la Expedición Botánica, los periódicos y las tertulias, 

los cuales sirven de vehículo de difusión de las nuevas ideas.  

Hacia 1806 Restrepo realiza con Caldas un viaje por la 

región andina explorando la botánica y clasificando las plantas.  

En el libro “Historia de Colombia” del Hermano Justo 

Ramón, aparece la obra geográfica de Restrepo “Ensayo sobre la 

Geografía, Producciones, Industria y Población de la Provincia de 

Antioquia en el Nuevo Reino de Granada” hecha en 1808, y 

donde se muestra la geografía antioqueña y sus riquezas naturales 

como la fauna y la flora y da cuenta del estado económico de la 

Provincia de Antioquia. Quejándose además, que solo puede 

describir estos recursos, los cuales, piensa, deben ser analizados 

por gentes más especializadas en el tema. Se considera esta obra, 

como una de las más notables de la época.  

Como producto de la Expedición Botánica, que desarrolla 

el saber científico, donde Mutis insiste en la necesidad de 

introducir el conocimiento de la ciencia moderna dentro de los 
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planes de los estudios universitarios; de ahí que la cultura colonial 

con un recio arraigue religioso, sufra un cambio a partir de la 2º 

mitad del siglo XVlll adoptando una posición racional y 

pragmática, la cual fue considerada peligrosa por los dominicos, 

al oponerse éstos al sistema copernicano.  

No obstante, Restrepo, consciente de la importancia del 

saber científico y del avance de la ciencia, expresa con cierta 

nostalgia: “Es doloroso tener que olvidar la mayor parte de lo que 

aprendimos en la educación colonial… y estudiar de nuevo; pero 

es necesario, para colocarnos a la par de la ilustración del siglo”.  

Otro factor que incide en la vida y obra del doctor 

Restrepo, es su contacto con el cubano Manuel del Socorro 

Rodríguez fundador en 1791 del “Papel Periódico de la ciudad 

de Santafé de Bogotá”, quien despierta en él fundamentalmente 

su amor por la lectura y por la historia. Este semanario –dirigido 

por Rodríguez-, refleja los intereses de la élite criolla, al recoger 

muchas de las actividades de los colegios, reseñando el 

movimiento de las tertulias y publicitando la formación de las 

sociedades económicas al contener informes sobre  movimientos 

del mercado, notas astrológicas, nombramiento de funcionarios, 

noticias de guerras europeas, entre otros eventos locales. Los 

informes escritos, alertan a los neogranadinos acerca de la 

necesidad de desarrollar la agricultura, avivar la minería, 

incentivar el comercio y estimular las artes, que sin duda fueron 

factores que ayudan a la creación de un sentimiento nacional.  

A su vez, Francisco José de Caldas, crea con funciones 

similares, el Semanario del Nuevo Reino de Granada  editado 

entre 1808 y 1810 y del cual forma parte José Manuel Restrepo, 
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junto con otros miembros de la élite intelectual criolla. Los 

informes emitidos contienen escritos científicos y de índole 

progresista.  

Si bien estos informes son limitados en términos de 

grupos sociales, si produce sus efectos al entrar en contacto estos 

intelectuales e intercambiar ideas y opiniones entre ellos, que 

coadyuvan a la transformación de la vida cultural local a la vez 

que se crean vínculos entre los jóvenes estudiantes locales y los 

venidos de otras provincias de la Nueva Granada.    

Este hecho marca la diferencia entre los criollos 

antioqueños que van a estudiar a Santa Fe de Bogotá y quienes lo 

hicieron antes de las revueltas pre-independentista. Por lo tanto, 

entre los primeros existe un desarrollo claro de la ideología 

independentista, como se observa con respecto a José Manuel, 

quien si  bien tiene una visión clara a favor de este proceso al que 

se vincula desde sus inicios, que al parecer, también tuvo su 

influencia en las ideas de la Ilustración. No ocurre así con sus 

parientes los presbíteros José Jerónimo y Alberto María de la 

Calle, quienes se declaran partidarios realistas con su adhesión al 

rey. 

 

Restrepo en su accionar político 

La actividad política es la que Restrepo ejerce con mayor 

empeño y cuyos inicios en 1810 coinciden con las turbulencias 

independentistas que se desatan en la Nueva Granada, que aboga 

por la creación de un Estado conveniente, con un proyecto 

político alterno, opuesto al propuesto por la realeza y construido 
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luego de tres siglos, pero que una vez destruido éste, se instituya 

un nuevo Estado con base en propuestas sobre reformas 

económicas, la instauración de un soporte político-administrativo 

acode con ese modelo, institucionalizando normas y costumbres 

administrativas y en el modelo ético político de dominación. 

José Manuel Restrepo, junto a otros intelectuales como 

don José Félix de Restrepo y don Juan del Corral son los agentes 

políticos que elaboran y sistematizan ese proyecto político, en 

torno al cual se constituye institucionalmente la “República de 

Antioquia” que es sancionada entre 1812 y 1813.  

En septiembre de 1810, Restrepo –de vuelta a Medellín, 

tras sus estudios de Derecho y Leyes- es nombrado Secretario de 

la primera junta de gobierno, desde donde representa a Antioquia 

junto a Juan del Corral, cuando la Junta de Santafé de Bogotá 

solicita a todas las Provincias, el nombramiento de diputados para 

que integren las “Cortes del Reino” –primer congreso del país- 

que se reúnen en esa ciudad en diciembre de ese mismo año, 

cuando dicha junta ya se había disuelto. Sin embargo, estos 

políticos antioqueños junto con los representantes cartageneros, 

permanecen en Santafé de Bogotá hasta tanto se acuerda el “acta 

de federación” el 27 de noviembre de 1811 y que constituyen las 

Provincias Unidas de la Nueva Granada, donde Restrepo firma 

por Antioquia.  

Es así como en 1811 Restrepo junto con otros diputados 

de las otras provincias firman el Acta de Federación de las 

Provincias Unidas de la Nueva Granada integradas por Antioquia, 

Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, y su rompimiento con la 
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Provincia de Cundinamarca, tras un documento enviado por éstos 

al General Nariño.  

Los intelectuales criollos de la Nueva Granada 

argumentan que dada la madurez política, intelectual y económica 

que ya poseen, ellos pueden emanciparse del tutelaje que ejerce 

España sobre ellos, y manejar sus asuntos internos. 

A partir de estos sucesos, Restrepo, empieza a dar 

muestras de su pensamiento político y el de su región, al redactar 

un inicio de Constitución para la Provincia de Antioquia al que 

tituló “Reglamento de Constitución provisional para el Estado de 

Antioquia”, cuyo argumento lo resume así:  

“1º. Los representantes de la 

Provincia de Antioquia, siguiendo la 

expresión de la voluntad de los pueblos, 

de nuevo declaran que esta Provincia no 

depende en su gobierno y administración 

interior de alguna autoridad externa, sino 

de aquellas que hayan sido constituidas 

en lo venidero por la mayoría de votos de 

los ciudadanos libres o de sus legítimos 

representantes.” 

2º. Declaran igualmente que 

desde el instante en que el señor don 

Fernando Vll dio el consentimiento de la 

nación, abdicó la corona en una 

extranjera dinastía y fue cautivada por el 

emperador de los franceses (Napoleón 

Bonaparte), los pueblos y entre ellos el de 
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Antioquia, reasumieron la soberanía y los 

sagrados e imprescriptibles derechos 

concedidos al hombre por el Autor 

Supremo de la naturaleza”. 

La división y las pugnas que se generan entre las 

Provincias, llevan a la renuncia del doctor  Restrepo, y Del Corral 

a la diputación antioqueña, al no poder sesionar en Santafé de 

Bogotá, tras reunirse en Ibagué y comprometerse junto a los otros 

diputados a defenderse de los ataques del gobierno español.  

Al declararse la Independencia de Antioquia en 1813, por 

el Dictador Juan del Corral, se desconoce la autoridad del rey y 

de cualquier otra autoridad que no fuera del pueblo o sus 

representantes. Restrepo es designado Secretario de Gracia y 

Justicia e indudablemente ejerce una severa represión contra los 

realistas antioqueños, algunos de los cuales son expatriados y 

confiscados sus bienes, cuyo monto asciende a sesenta mil pesos 

($60.000.00) y según él: “tal medida, verdaderamente 

revolucionaria, fue muy ruidosa en la Nueva Granada y produjo 

en la Provincia de Antioquia los mejores efectos… no podían 

permitirse que conservaran alguna parte de su propiedad, que en 

todo caso había que defender a sangre y fuego”.   

La nueva constitución antioqueña que surge por efecto de 

algunas desavenencias en la provincia, fue al parecer, más 

equilibrada que la anterior y es redactada por 5 miembros, uno de 

ellos es José Manuel Restrepo. Entre 1810 y 1816 el gobierno de 

Antioquia no solo es el más ordenado y eficiente, sino que no vive 

las pugnas que se desatan en otras provincias neogranadinas. Es 

decir, en ella se concretizan normas y legislaciones bien precisas 
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que serían sancionadas por las asambleas constituyentes, 

mencionadas anteriormente. 

Según Restrepo, una de las formas más viables de reforzar 

el comercio y la economía en la provincia, consiste en la 

reestructuración de la Iglesia antioqueña –en rebelión contra la 

jerarquía tradicional-, para así ampliar la frontera agrícola por 

medio de nuevos curatos en pueblos de reciente fundación, 

fortaleciendo los avances colonizadores.  Es decir, coadyuvar a la 

creación de nuevos curatos por la Iglesia antioqueña, con el fin de 

ampliar las fronteras agrícolas en los pueblos que recién se fueran 

fundando, lo que también servía para impulsar la moralidad y el 

respeto por la  estructura familiar y por el trabajo.   

E institucionalmente y por medio del clero, se pretende 

que se vaya creando un enlace entre el pueblo y la élite que 

permita articular éste a las políticas de la élite republicana. Este 

hecho asimismo se considera un arma contra la vagancia, 

preocupación que manifiesta Restrepo constantemente con 

referencia al valle de Medellín y de Rionegro. Opina que a “los 

vagos” había que ponerles destino dándoles herramientas y tierras 

baldías, a los que llamaba: “una cantidad ingente de vagos y mal 

entretenidos que no tienen tierras para trabajar”. Es decir, 

Restrepo propone regenerar a esa población desocupada y ociosa, 

poniéndolos a trabajar bajo el control de las autoridades 

competentes, para ello se hacía indispensable cumplir con ciertos 

requisitos, como el de constituir familias estables -la porción de 

tierra iba de la mano con el número de hijos-, donde “el 

pretendiente presentará un memorial al juez poblador, 

informando la necesidad que tiene y el lugar que elige, su estado, 

años de matrimonio, edad propia de su esposa, número de hijos y 
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esclavos para con esas consideraciones se otorgue la tierra”. A la 

familia clasificada se le adjudica título de propiedad de esa tierra, 

luego de 5 años de permanecer en ella y el jefe o cabeza de 

familia, podía además, acceder a los derechos democráticos y 

ciudadanos. 

Dadas las exigencias para acceder a este derecho, solo se 

pueden beneficiar pequeños grupos locales dejando por fuera un 

significativo número de personas “vagas e indigentes”.  No 

obstante, los espacios estaban presentes y los canales continuaban 

abiertos para “los más capaces, los más hábiles y los mejores”.  

Asumir la soberanía por un nuevo gobierno permitía otros 

cambios en la legislación de diezmos con el desmonte de 

alcabalas, entre otros impuestos, para impulsar la creación de 

nuevos pueblos. Esta propuesta de desarrollo, plasma una política 

con respecto a la tierra como medio de producción económica y 

que, unida a la propuesta de don Juan del Corral, sobre la libertad 

de partos de esclavas, que lleva a la creación de un mecanismo de 

control sobre la mano de obra e integrar a los indios de los 

resguardos del occidente de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El proyecto de colonización que presenta Restrepo, a 

simple vista parece obedecer a una inquietud por la suerte de los 

desposeídos e integrarlos a la sociedad por medio del trabajo 

productivo en la agricultura –no ocurre lo mismo con la minería, 

ante la imposibilidad de avecindar o estabilizar  familiarmente a 

los trabajadores de las minas-. No obstante, el proyecto tiene un 

matiz ético-político-cultural, acorde con las reformas 

constitucionales y legales,  con el nuevo Estado que se pretende 

instaurar, como es la soberanía de éste y su legitimación al 
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integrar a la sociedad civil una masa de la población que dadas 

sus condiciones, está por fuera de los nuevos pactos republicanos, 

que legitima el nuevo orden.  

Para llevar a cabo esta propuesta, se hace necesario abolir 

la esclavitud por medio del trabajo libre e independiente, como lo 

plantea don José Félix de Restrepo con su ley de manumisión ante 

el Congreso Constituyente de Cúcuta. Es decir, despertar en el 

esclavo el interés por su bienestar, al buscar el lucro que le ayude 

a dejar la pereza, la desidia y otros vicios. De esta manera, con el 

trabajo libre puede acceder al ascenso social, mejorar su 

estabilidad familiar y adquirir buenas costumbres. Ciñéndose así 

a los nuevos postulados del proyecto de la élite independentista. 

Es innegable desconocer que después de la Independencia 

antioqueña se pone en práctica una compleja red de reformas 

políticas, que evidencian la capacidad de dirección y de control 

de la clase dirigente antioqueña y del cual hacen parte -en la 

elaboración, la sustentación y la defensa de ideas claves en la 

armazón constitucional de la “República de Antioquia”-, José 

Manuel Restrepo, junto a José Félix de Restrepo y el dictador 

Juan del Corral. Si bien, este proyecto político no alcanza a ser 

un completo plan de desarrollo, si concuerda con las propuestas 

“económicas, políticas, institucionales y de orden ético cultural, 

y el proyecto político de dominación implícito en ellas, lo cual 

podrá evaluarse en su total magnitud y trascendencia solo en la 

segunda mitad del siglo XlX”.  Dicho proyecto se suspende y 

queda desvirtuado después de la reconquista y la guerra de 

Independencia en 1821, como consecuencia del proceso de 

centralización y unificación territorial que entraría en vigencia a 

partir de esa fecha. 
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Sin embargo, el fervor de Restrepo por el proceso 

independentista lo pone en serios aprietos a partir de los años de 

1816, cuando el ejército español comandado por el coronel 

Francisco Warleta se toma la Provincia de Antioquia en pos de la 

reconquista de ésta. Situación que lleva a Restrepo a trasladar a 

su familia a Envigado en busca de seguridad para ellos y luego se 

dirige al suroeste antioqueño devolviéndose a Rionegro donde 

Warleta lo confirma como Juez de Diezmos de la Provincia, luego 

de las intercepciones a su favor que le hace su tío Alberto a los 

militares españoles. Sin embargo, Restrepo no se confía y vive 

con el temor constante de ser apresado, cuando comenta: 

“Hallarme expuesto por opiniones públicas y por los sucesos de 

la revolución que habían sido inevitables, a morir en un cadalso 

como un criminal más. Sin duda ideas horriblemente funestas.”  

Las autoridades españolas –conocedoras de proyectos 

como la apertura de caminos, de los intelectuales antioqueños-, 

comisionan a Restrepo para dirigir estos trabajos desde Rionegro 

hacia Sonsón y Mariquita y que él interpreta como un castigo por 

sus ideas políticas y libertarias.  

Justificando su salida de ese sitio y aprovechando la salida 

de Warleta hacia el Cauca, siendo reemplazado por el gobernador 

Sánchez de Lima –más benevolente que el anterior-, Restrepo 

solicita un permiso para levantar un plano, y engañar así a este 

gobernante, que aprovecha Restrepo para huir hacia la Costa 

Atlántica, y tras penosos 25 días de angustia recorriendo sinuosos 

y largos caminos, caudalosos ríos y quebradas, montañas y llanos, 

no exentos de peligros y en compañía de un esclavo, llega a Santa 

Marta, donde disfrazado de marinero se embarca rumbo a 

Jamaica, dejando en difícil situación a su familia a quien deja 
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desamparada, y a su tío Alberto de la Calle, quien había 

intercedido por él ante los gobernantes peninsulares. Allí en Las 

Antillas se encuentra con sus cuñados (Montoya) y un amigo. 

Desde ahí le escribe al gobernador Sánchez de Lima, 

explicándole su deserción hasta tanto el rey Fernando Vll le 

conceda un indulto, al insinuar que abjura de la revolución 

patriota.  

Esta declaración - bastante polémica entre sus coterráneos 

-, al parecer no obedece al sentir sincero del doctor Restrepo, sino 

que fue una forma de conseguir un indulto y poder regresar  junto 

a su familia y a su patria.  

Es decir, el regreso a la provincia de Antioquia del doctor 

Restrepo, es combativo y beligerante; su interés está centrado en 

la guerra que aún se libra contra los españoles. Y como los 

discursos ocultos se producen en función de un público diferente 

y en circunstancias de poder diferentes a los del discurso público, 

es decir, si este discurso oculto se expresa abiertamente, equivale 

a una declaración de guerra, así lo confirma en respuesta a su 

cuñado Pacho Montoya cuando éste le recomienda interceder a 

favor de Zuláibar –acusado del intento de asesinato de Bolívar-, 

y al desembargo de sus bienes, responde diciendo que le informen 

a Zuláibar: “Que escriba a las señoras, sus hermanas que se callen 

y no hablen a favor del Rey como lo han hecho hasta ahora. Si 

hacen nuevamente, lo que no creo, no podemos tener 

consideración ninguna a su sexo. Ya se acabó el tiempo de la 

bobera”. 

Dado el temperamento inquieto e inquisitivo del doctor 

Restrepo, su salida del país la aprovecha para conocer posibles 
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conexiones mercantiles con Jamaica y mirar otras culturas, otros 

modos de vida en ciudades de gran progreso de las Antillas y de 

EE.UU., donde amplía sus conocimientos sobre el arte, la 

literatura, la ingeniería, la industria, los idiomas como el inglés y 

el francés, la geografía, entre otros. Desde su destierro, observa 

cuidadosamente cada proceso en las empresas e industrias con el 

propósito de aplicarlos más tarde en su país.  

En algunas industrias manufacturas llega a pagar para que 

lo dejen observar las diferentes operaciones, como las realizadas 

por las máquinas tejedoras. En otras, se interesa por los 

zurradores o el tratado de las pieles de animales para el trabajo 

manufacturero y de marroquinería. Quejándose que en algunas de 

estas empresas no le permiten el acceso a ellas por reservas 

mercantiles.  

No obstante, como buen observador y viajando en barco 

desde Jamaica hacia la ciudad de Kingston en los EE.UU.,  pone 

atención a este medio de transporte, sus comodidades y 

mobiliario, que lo inducen a pensar: ¡Que útiles serían estas 

embarcaciones en nuestro río Magdalena! Sin embargo, sus 

observaciones no se detuvieron en las estructuras físicas o 

mentales de esos pueblos, fueron más allá, al mirar los pájaros, 

los peces, la naturaleza y sus intrincados procesos, los paisajes, la 

agricultura, las comidas.  

Es decir, el doctor Restrepo es un hombre visionario que 

no solo se interesa en la ciencia, el servicio público, también 

quiere conocer los mínimos detalles de las culturas y costumbres 

de otras regiones y su accionar en la vida cotidiana. 
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Restrepo de nuevo en Antioquia, se le encarga del poder 

civil, mientras el joven José María Córdoba se ocupa del poder 

militar. Ambos actúan con energía y violencia en sus intentos de 

recuperar la región de las tropas realistas. Inicialmente hay 

dificultades para obtener recursos y reclutar hombres para la 

guerra -al parecer, en ese momento, la pasión militar no hacía 

parte de la esencia de los antioqueños-, que Restrepo manifiesta 

a Bolívar, situación que cambia después de que éste acude al clero 

para que desde el púlpito se informe a la población de que la 

Independencia no es una herejía, como se pretendía hacer creer.   

Poco después Restrepo logra reunir fondos y voluntarios 

que se adscriben a los ejércitos patriotas, logrando finalmente 

recuperar territorios antioqueños bajo el mando del general 

Córdoba y que antes habían estado controlados por los ejércitos 

realistas.  

Aún en 1820 bajo el gobierno de Restrepo se hacen 

empréstitos y se reclutan unos 1000 esclavos que fueron enviados 

a luchar al sur del país.  

Después de que Restrepo abandona la Gobernación de 

Antioquia es nombrado representante al Congreso de Cúcuta en 

1821. En este Congreso,  bajo el gobierno del vicepresidente 

General Francisco de Paula Santander se decretan leyes en favor 

de las reformas educativas, desde donde José Manuel hace parte 

de una comisión que se encarga de modernizar  Colegios y 

Universidades. Por lo tanto, es nombrado Ministro del Interior, 

cuya finalidad está encaminada a la instauración de un cambio en 

la educación, más acorde con los postulados de la nueva 

República. José Manuel Restrepo, hace parte de ese grupo de 
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dirigentes políticos preocupados por la preparación de nuevos 

líderes encargados de conducir los derroteros del país.  

Preocupado por la instrucción pública de su provincia, en 

1821 Restrepo, publica una obra pedagógica, llamada: “Método 

para enseñar a leer y escribir”. Dicha obra contiene además, 

mecanismos prácticos pedagógicos, enseña el manejo de la 

ortografía, entre otras figuras gramaticales. Anexa a esta obra, 

“los derechos y deberes del hombre en sociedad y sobre los 

principios elementales del gobierno”. 

José Manuel Restrepo crea también en Medellín en 1822 

la “Sociedad de amigos del País” que en su momento goza de 

mucho prestigio, la cual propende por el público adelanto, a ella 

están adscritos personajes como el cura párroco y algunos vecinos 

notables. Esta obra es emulada más tarde por otros compatriotas,  

contrarios a las ideas de Restrepo –como Emiro Kastos, sobrino 

de Restrepo-, quienes, se oponían al proyecto educativo que 

impartían los jesuitas en Medellín. Es decir, ésta era una 

“Sociedad” literata, cargada de artículos políticos y personales, 

que refleja una ideología religiosa diferente y que pugna por una 

propuesta libertaria e irreverente. 

Durante el periodo de La Gran Colombia en 1822 y junto 

a Santander, Restrepo coadyuva a la fundación del Colegio del 

Estado de Antioquia, hoy llamada Universidad de Antioquia, 

implementando junto a Bolívar en 1827 en esta Universidad, la 

jurisprudencia, al crear la Facultad de Derecho; además de la 

creación de otros centros de educación en las principales ciudades 

del país. 
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De acuerdo a los planteamientos expresados por José 

Manuel Restrepo, en la primera mitad del siglo XlX, las 

actividades educativas de los jóvenes estaban limitadas a formar 

abogados y eclesiásticos seculares y regulares. Tal apreciación lo 

lleva a decir que: “En las demás profesiones eran bien escasos los 

conocimientos que había…”  Lo que destaca a todas luces la 

visión progresista que él tiene de la necesidad de implementar en 

las Universidades y Centros de Educación otras técnicas de 

estudios más avanzados que le permitan al país salir del atraso en 

que se encuentra.   

Los criollos granadinos aspiran al ascenso al poder 

político, pero también buscaban poder económico a través de la 

libre empresa, la libre competencia, comerciar sin trabas, entre 

otros, y Restrepo, quien además de político, funge en algunas 

otras actividades como comerciante. Fue así como “adquirió con 

varios socios la mina del Zancudo, en 1824, y la vendió en 1844 

a otros inversionistas nacionales, sin haber obtenido resultados 

aceptables”.    

Don José Manuel es un personaje activo y beligerante 

hasta el final, que sin ejercer actividades públicas sí continúa 

ejerciendo poder, como si el fenómeno del poder de acuerdo a lo 

planteado por Foucault, “por su carácter estrictamente relacional 

y como campo estratégico de fuerzas, no puede existir ni 

producirse sino en relación con puntos de resistencia”.   

Finalmente, Restrepo también tuvo tiempo para escribir y 

recolectar informes de los sucesos más relevantes de la época 

independentista y de su actividad política. Hecho que concretiza 

al escribir numerosos libros, ensayos y otros artículos que dan 
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cuenta de la Historia de la Nueva Granada, las acciones políticas 

y militares de la revolución de la República de Colombia, así 

como ensayos sobre geografía, constituciones, metales preciosos, 

cultivos de café, sorgo y otras plantas, instrucciones sobre artes, 

educación, entre otros informes acerca de correspondencia 

pública y privada sin olvidarse de sus datos biográficos, que dan 

cuenta de las últimas actividades de su vida social y personal.   
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JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO Y LA INDEPENDENCIA 

Palabras de la doctora Rocío Agudelo Salinas, Miembro numerario 

del Centro de Historia, en sesión solemne del Concejo de Sabaneta, 

el día 20 de noviembre de 2010. 
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Cuando celebramos 

el bicentenario de nuestra 

liberación, de la corona 

española, resulta una 

afortunada coincidencia, la 

conmemoración de los 250 

años del nacimiento de José 

Félix de Restrepo, en un día 

como hoy, 20 de noviembre 

y justamente en esta casa, 

que bien puede erigirse en el 

santuario de la justicia y de 

la libertad, por haber dado 

albergue a la cuna de este insigne coterráneo, que hoy inflama 

nuestros corazones del más legítimo orgullo. 

En la historia de la humanidad, se ha registrado la 

presencia de “Grandes Maestros”, quienes con sus sabias 

orientaciones filosóficas, científicas y morales, han dejado una 

impronta en la vida de destacados líderes, hombres de estado y 

aún, de generaciones enteras que actúan de conformidad con sus 

enseñanzas. Aristóteles fue el preceptor de  Alejandro Magno; 

Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar; Andrés Bello, con su 

“Gramática Castellana”, iluminó las mentes de Marco Fidel 

Suárez, Rufino Cuervo y Miguel Antonio Caro; y José Félix, fue 

el Maestro de la generación precursora de la independencia de 

Colombia. En efecto, desde Popayán, Antioquia y Santa Fe, 

formó a numerosos próceres y políticos de la Primera República  

Granadina y de la Gran Colombia. 
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Ubicación Temporo-espacial 

Reinaba en España Carlos III; en el Nuevo Reino de 

Granada, el virrey José Solís Folch de Cardona; y gobernaba la 

provincia de Antioquia José Barón de Chaves, cuando llega al 

mundo José Félix, como representante de la quinta generación, 

cuyo tronco genitor fue el asturiano Alonso López de Restrepo, 

fueron sus padres: Vicente Restrepo y Catalina Vélez de la Guerra 

Peláez. 

En 1760, plena época de la colonia, la provincia de 

Antioquia sólo tenía dos ciudades: Antioquia y Rionegro; dos 

villas: Medellín y Marinilla y tres aldeas: Cáceres, Zaragoza y 

Remedios, los demás lugares eran partidos, o  sitios. Esta última, 

era la categoría de Envigado, según se lee en la apertura del Libro 

Primero de Bautismos de la parroquia de Santa Gertrudis, 

iniciado el primero de febrero de 1776, por el presbítero doctor 

Cristóbal de Restrepo, hermano de José Félix. 

Perfil Personal 

Ante la carencia de escuelas, las familias pudientes debían 

acudir a preceptores particulares, para educar a sus hijos. José 

Félix recibe,  en su  casa,  las primeras lecciones de su tío materno, 

el Presbítero  Cristóbal Vélez de Rivero. Tan cuidadosa resulta 

esta formación, que a los 13 años de edad, viaja a Bogotá e ingresa 

al Colegio de San Bartolomé  regentado por los jesuitas. Allí,  el 

11 de octubre   de 1773, le conceden la Beca Bartolina luego del 

examen de admisión donde se le califica: 

“Superabundantemente ilustrado en latinidad.” 
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En la Universidad de Santo Tomás  se hace bachiller a los 

16 años. A los 18,  es pasante de Filosofía de la misma institución; 

y para  complementar  sus conocimientos,  por propia iniciativa,  

recibe lecciones con el sabio Mutis, en las horas de noche.  A los 

20 años, se hace doctor en derecho y es nombrado, por el virrey 

Manuel Antonio Flórez, como titular de la cátedra de filosofía en 

la Universidad de  Santo Tomás.  Cursa especialización en 

derecho civil, luego de tomar lecciones con el Doctor Manuel 

Antonio Rubianes, de quien recibe la correspondiente 

certificación, y se  registra ante las Reales Audiencias de Santa 

Fe y de Quito, para ejercer la abogacía.  

Su cultura llega a refinarse a tal punto, que recitaba, de 

memoria, las obras del poeta Virgilio y traducía textos del latín y 

del francés. Aparte de ser docente, durante toda su existencia, 

José Félix se distinguió como un gran humanista, fecundo escritor 

y hombre de Estado, donde se desempeñó en los siguientes 

cargos: Juez de Balanza de la Casa  de  la  Moneda  de  Popayán,  

Presidente  de  la  Junta  de  Temporalidades, Asesor General del 

Gobierno, Alcalde Ordinario de Primer Voto y Gobernador 

Político de esa misma ciudad.  

Al llegar a Medellín, en 1812, fue Vocal del cabildo 

municipal (hoy concejal). En 1813 fue Rector del Colegio de la 

Villa de Medellín (hoy Universidad de Antioquia). También fue 

Procurador General de la Nación, Consejero de Estado, Diputado 

por Antioquia al Congreso de Cúcuta en 1821. Allí  presentó, 

como autor,  la Ley de Manumisión de Esclavos, que ya había 

sido presentada en Antioquia por él mismo, y aprobada en el 

gobierno de Don Juan del Corral, en 1814.  
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Fue Consejero presidencial, ad honorem, de Bolívar y 

Santander. También fue Ministro de Relaciones Exteriores y 

Director Nacional de Estudios. Desde allí  se encargó de organizar 

y reestructurar la educación en el país. Fue magistrado de  la  

recién creada Alta Corte (hoy Corte  Suprema de Justicia).    

Una vez, terminada su formación profesional en Bogotá,  

regresa a la casa paterna. Es aquí donde recibe invitación del 

obispo  de Popayán, Jerónimo de Obregón y Mena,  para “Leer 

la cátedra de filosofía”, en el Real Seminario de San Francisco 

de Asís. En dicha comunicación, le expresa que conoce de sus 

“notorios talentos, letras y demás prendas que le adornan”, por 

los éxitos obtenidos con la misma cátedra en el Colegio 

Seminario de Santa fe; y por otra parte, desea que haya un mejor 

aprovechamiento entre los discípulos de la región, para que sea 

menos la ignorancia en esa gobernación.   

Esta petición, por su procedencia, resulta un imperativo 

para el joven abogado quien, de inmediato emprende viaje a la 

capital del Cauca.  

El novel docente  llega la ciudad de Popayán, en 1782,  

para dirigir la cátedra de Filosofía en el Real Seminario de San 

Francisco de Asís por tres años, pero su estadía se prolongó por 

espacio de treinta años. 

Tarea docente 

Alrededor de sus clases, tuvo la más selecta juventud de 

la “Ciudad fecunda” y de otros jóvenes, provenientes de lejanas 

regiones del país,  que llegaron  hasta allí en busca del saber. 

Contábanse entre éstos: Francisco José de Caldas, Camilo Torres, 

José María Cabal, los hermanos, Miguel y Lino de Pombo 
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Pombo, Francisco Antonio Zea, los hermanos Francisco Antonio 

y José Agustín Ulloa Larraondo, Ignacio Herrera Vergara, José 

Hilario López y José María Obando. 

Desde su arribo a los claustros del Real Colegio Seminario 

San Francisco de Asís, en la tierra de Belalcázar, logró concentrar 

en tomo a sus clases, la  curiosidad y la admiración de colegiales, 

seminaristas y antiguos catedráticos, que se disputaban los 

primeros puestos para escuchar al expositor, que traía una nueva 

y extraña ciencia, colmada de ideas insólitas y  extraordinarias.  

Porque la cátedra, a cargo del joven Restrepo, fue la resultante de 

la perfecta simbiosis lograda por él, con el plan de estudios de 

Moreno y Escandón, las ideas reformistas que, de manera 

clandestina, llegaban al Nuevo Reino, procedentes del 

iluminismo francés; y el no menospreciable aporte, de las 

enseñanzas de José  Celestino Mutis, de quien había asimilado su 

sistema científico. 

La cátedra que dictaba José Félix,  comprendía estas 

disciplinas: lógica, aritmética, geometría, geografía, astronomía y 

filosofía moral o ética. Era una nueva filosofía, de carácter 

experimental, por contraposición, a las Ideas tradicionales y 

rígidas de la escolástica, imbuida en el plano de la mera 

especulación abstracta. Se dice de sus  clases, que eran una 

verdadera escuela de patriotismo, donde se forjaron las 

voluntades más recias de la independencia, tal como se vio en el 

despertar de estos nuevos pueblos a las aspiraciones de libertad e 

igualdad. Con frecuencia, el Doctor Restrepo Vélez, recordaba a 

los alumnos, en sus clases, las palabras de Cicerón: “Deo et 

patria, natura nos genuit” (La naturaleza nos engendró para 

servir a Dios y a la patria). 
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Veamos algunos apartes del discurso introductorio a la 

cátedra de Popayán, presentado por el maestro José Félix a sus 

discípulos: 

“Llamado desde una provincia tan remota, por las 

expresiones más insinuantes para establecer el estudio de la 

filosofía natural en este seminario, debo observar ante todo, que 

está todavía demasiado radicada en muchos espíritus 

superficiales, la opinión de que las matemáticas y la física 

moderna, están reñidas con la religión...” 

“El retrato de la filosofía que vengo e justificar, quizá, al 

ver su belleza, quedareis  convencidos de que no puede oponerse 

a la doctrina revelada lo más precioso que hay entre los hombres 

y que tiene origen común con la religión”. 

“No penséis desde luego, que para prevenir vuestro juicio 

en su favor, os la he de pintar con los más graciosos coloridos, ni 

que he de buscar en la historia de los manantiales de su elogio. 

No. Yo no os la presentaré bajo su aspecto sediciente y con una 

hermosura artificiosa....” “Ella no necesita otra recomendación 

que su belleza natural: aquella belleza que caracteriza siempre las 

obras de Dios y que no puede imitar una elocuencia artificiosa. 

Las cenizas de Newton se volverían a reanimar y se Levantarían 

contra mí para reprenderme por haberla vestido de las galas de la 

oratoria que ella no necesita”. 

“El hombre, ennoblecido por esta ciencia, elevado sobre 

sus propias debilidades hasta el conocimiento de la Divinidad, 

imponiendo leyes a la naturaleza, y dominando su propio corazón, 

he aquí la obra maestra de la filosofía. Este es el punto de vista en 

que debéis mirarla. . . con estas razones, se alimenta el hombre, 

vuelve en sí, extiende sus ojos por el universo y reconoce que en 
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todo, él es el único que posee el inestimable don de pensar.  Con 

efecto, mide la extensión de su ingenio, calcula sus alcances, 

combina sus ideas, y persuadido da que no hay cosa que pueda 

resistir a su pensamiento, único origen de su autoridad soberana, 

toma el trono de señor y comienza a hacerse respetar”. 

“Veislo aquí hecho filósofo, no en la escuela de las 

categorías, ni en el ente de la razón, sino en la misma naturaleza, 

y que comienza a disponer, de todo, como dueño...” 

 “De la esfera de los objetos sensibles, su espíritu se eleva 

a sus sublimes contemplaciones. Medita sobre el principio de la 

existencia de los entes, sobre las leyes que siguen, y descubre la 

relación de los efectos con sus causas. . . Pero, importa examinar 

más en particular algunas de aquellas facultades con cuyo auxilio 

ejecuta el hombre, tantas maravillas, y que darán una sucinta idea 

de las materias que hemos de tratar en el espacio de tres años...” 

“Comenzamos por la LÓGICA: aquella facultad que 

enseña al hombre a pensar y a examinar sus pensamientos. Pero 

no una lógica erizada de la inútil jerigonza de la escuela; sino 

acompañada de las reglas de la crítica, tan necesarias para 

distinguir lo verdadero de lo falso, para evitar mil errores en la 

historia, y para reglar el uso y límites de la autoridad y de la 

razón.” 

“Seguirá luego la ARITMÉTICA, aquella ciencia divina, 

que comunicada a los hombres, por una generosa libertad del 

Creador, sujeta todas las causas al cálculo  y abre la puerta a las 

demás.” 

“Después, la GEOMETRÍA, madre de las ciencias y de 

las artes, por cuyo medio, sujeta a exactísima medida toda especie 
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de líneas, superficies y sólidos; es decir cuánto hay en el universo. 

Platón preguntado una vez en qué se ocupaba Dios, respondió 

juiciosamente: “Deus semper geometrisat” (Dios se ocupa 

siempre en geometrizar). Tenía razón: cuanto Dios obra en el  

orden natural y ordinario, está sujeto a las reglas de la geometría 

y la aritmética, y se ha dicho con verdad que estas ciencias 

presidieron a la formación del universo.” 

“Nuestro siglo, no es la estación de las sutilezas cavilosas; 

se quiere en él  sustancia y verdad, más bien que distinciones y 

palabras. Sin las matemáticas, falta un cierto método necesario 

para rectificar los pensamientos, para coordinar las ideas y formar 

juicios seguros.” 

“No omitiremos la GEOGRAFÍA Y LA 

ASTRONOMÍA, que nos hacen conocer al mundo que 

habitamos, la colocación distinta y la magnitud de los astros que 

nos rodean. Si alguna ciencia  puede curar la ambición humana 

esta es la astronomía. No hablaré de su utilidad en la vida civil, 

por ser demasiado conocida; baste decir en confirmación, que un 

solo error de astronomía, quitó a Fernando V, Rey de Castilla, las 

ricas tierras del Brasil, que poseen los portugueses; y los 

españoles seríamos hoy más poderosos, si antes hubiéramos sido 

astrónomos”. 

“Tampoco nos olvidaremos, finalmente, de la 

FILOSOFÍA MORAL O ÉTICA, que averigua la diferencia 

entre el vicio y la virtud, establece reglas de conducta, examina 

en qué consiste la felicidad  del hombre, y propone los medios de 

conseguirla..”  “La filosofía que emprenderemos, no es 

cartesiana, aristotélica ni newtoniana. Nosotros no nos 

postraremos  de rodillas para venerar como oráculos los caprichos 
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de algún filósofo. La razón y no la autoridad, tendrá derecho a 

decidir nuestras disputas. Tampoco nos detendremos en 

examinar cuestiones que no tengan verdadera relación con los 

intereses  del hombre y sea preciso olvidar al salir del estudio; 

como son todas las celebradas en la escuela peripatética. La 

carrera de las ciencias es muy larga, y demasiado corta la vida 

humana, para hacer tan mal uso del tiempo…” 

Procurad ser útiles, a vuestras familias, a vuestra patria y 

a todo el mundo. Si vuestra aplicación corresponde a mis deseos, 

podré lisonjearme con razón, de una considerable mudanza, en 

nuestros estudios.” 

Se observa en esta exposición, que el nuevo docente traía 

una ciencia renovada, a tono con las exigencias de la nueva visión 

científica del universo y sus nexos con la religión. Al respecto, 

comentan algunos de sus biógrafos, que después del sabio Mutis, 

fue José Félix de Restrepo, el primero que  se empeñó en mostrar 

la armonía entre la ciencia y la fe, en el  Reino de Granada.    El 

28 de septiembre de 1791, además de la cátedra de filosofía, al 

Doctor Restrepo, le fue encomendada la cátedra de artes; y cuatro 

años más tarde la de derecho civil. 

 

 

Tarea Política  

A la par con su tarea docente, el doctor Restrepo fue uno 

de los primeros que, en Popayán, concurrió a formar parte de las 

tertulias patrióticas, a las que también asistieron algunos de sus 

discípulos. De ello da fe el General José Hilario López, en carta 

dirigida al Doctor Manuel  Restrepo Sarasti, hijo de José Félix : 
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“El venerable doctor Félix Restrepo, a quien conocí desde mi 

más tierna edad, era uno de los sujetos que, con los Arroyo, los 

Larrahondo, los Tejada, los Quijano, los López,  los Hurtado, 

Miguel Rodríguez, los Medina, los Fernández, los Vallecitas, los 

Lemos, los Arboleda,  los Torres, los Mosquera, los Mejía, los 

Escobar y otras personas distinguidas, se reunían diariamente en 

mi casa de Popayán, en “La “Tertulia” de mi tío Mariano Lemos, 

o más bien dicho, en “La escuela democrática”,  presidida por 

mi tío, a tratar sobre temas adecuados a la proclamación de la 

independencia y la libertad. Allí oía yo de la boca del padre de 

usted, las doctrinas políticas y las demostraciones sobre la 

santidad de la causa de Hispanoamérica. Allí vi yo sembrar por 

primera vez las semillas de los principios políticos que pronto 

germinaron, crecieron y fructificaron”. . . . 

De igual manera, el doctor Restrepo contribuyó a la 

defensa de la ciudad de Popayán, contra el asalto del ejército 

realista al mando de Antonio Tenorio, cuando al  frente de sus 

alumnos  se convierte en el caudillo y  tomando un arma en sus 

manos, disparó contra la turba. 

Veamos un somero perfil de algunos de sus discípulos, 

quienes luego de culminar estudios en el Real Seminario de la 

capital del Cauca, de inmediato, pasan a integrarse al agitado 

ambiente intelectual y político de Santa Fe, que, a finales del siglo 

XVIII  y comienzos del XIX, cuenta con los siguientes hechos 

culturales y científicos: 

a. La Expedición Botánica, en pleno desarrollo 

b. Diversas tertulias literarias 

c. El primer periódico granadino 
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d. La conspiración de los pasquines, como herencia de la    

revolución comunera  

e. Las ideas de la independencia de los Estados Unidos 

(1776)  

f.  La  influencia de la Revolución francesa (1789)  

g. La situación de España, cuando Napoleón depone a 

Fernando VII e instala en el trono a su hermano José en 

1809  

1. CAMILO TORRES TENORIO 

Oriundo de Popayán, nacido en  

1766. Cursa estudios en el Real 

Seminario, y se hace abogado en el  

Colegio del Rosario, donde más adelante 

fue catedrático y vicerrector.  Reconocido 

por sus dotes literarias y como destacado 

intelectual. 

En 1809 redactó el “Memorial de 

Agravios”, donde se expresa el 

descontento de los americanos, por su 

escasa participación política en la junta Central de España. Es uno 

de los personajes más influyentes en la causa de la independencia.  

Miembro de cinco cabildos: Santafé, Popayán, Antioquia, 

Pamplona y Pore. En 1810, suscribe el acta de fundación de la 

Junta Suprema de Santa Fe, luego de defender la autonomía de 

las provincias. El 27 de noviembre, de 1811 crea la 

Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de 

la que fue presidente, hasta 1814.  
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En 1816 es capturado por tropas de Sámano, llevado a 

Santa fe, donde fue decapitado por el tribunal del terror, el 05 de 

octubre y su cabeza exhibida en la picota, a la salida de la ciudad. 

Pablo Morillo, sólo permitió que se le diera sepultura el 14 de 

octubre, cumpleaños del Rey.   

 

2. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

Nace en Popayán, 1768 y es  

educado en el  Real Seminario de 

San Francisco.  

Aunque no tenía estudios 

especializados en Geografía, sus 

conocimientos sobre Botánica, 

Geología, Astronomía  y Economía, 

le permitieron el ingreso a la 

Expedición Botánica, donde trabajó 

con Mutis  y en la dirección del 

observatorio Astronómico con 

Humboldt.  

Dirigió: “El Semanario del Nuevo Reino de Granada”, 

publicación de carácter científico y “El Diario Político de Santa 

Fe de Bogotá”, que divulgaba las comunicaciones de la Junta 

Suprema de la capital del virreinato. Luego de sus escritos, sobre 

geografía física e historia natural, publica la obra denominada “El 

influjo del clima sobre los seres organizados”. Libro que es texto 

obligado de consulta en la Facultad de Siquiatría, de la 

Universidad del Opus Dei en Madrid, España.  

Fue Capitán del cuerpo de ingenieros del estado de 

Cundinamarca, creador de la Academia de Ingenieros de 

Medellín. También se le conoce como “El Sabio Caldas” y “El 
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Padre De La Ingeniería En Colombia”. Fue fusilado en Bogotá 

en 1816, en la reconquista española. 

 

3. JOSÉ MARÍA CABAL BARONA 

 

Militar vallecaucano,  prócer 

de la Independencia nacido en Buga, 

en 1769. Luego de estudiar en el 

Real Seminario de Popayán, 

culminó su carrera en el Colegio 

Mayor del Rosario, de Bogotá. Aquí,  

fue implicado en la causa seguida 

por la traducción de los “Derechos 

del hombre” y la  publicación de 

éstos,  por Antonio Nariño; fue 

desterrado en 1795  y llevado a  

Cádiz, donde   terminó el proceso 

iniciado en su  contra, mediante 

sentencia absolutoria. Esto le 

permitió trasladarse a París, donde profundizó sus estudios de 

química y mineralogía, ciencias que vino a propagar a la Nueva 

Granada.   Cuando se inició el movimiento de la Independencia, 

Cabal participó, como diputado por Caloto, en la Junta 

provisional de gobierno de las seis ciudades amigas del Valle del 

Cauca.  

Como jefe de Popayán venció al realista Antonio Tenorio, 

que pretendió tomar la ciudad, en abril de 1812. Participó, al lado 

del  general Nariño en la Batalla del Bajo Palacé. Después de la 

derrota sufrida en La Cuchilla del Tambo, trató de ocultarse en su 

hacienda.  Sin embargo, fue perseguido por  orden de Warleta  y 
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luego de confiscarle sus bienes, fue  pasado por las armas, en la 

plaza mayor de Popayán,  el 19 de agosto de 1816.  

 

 

4. MIGUEL DE POMBO POMBO 

 

Vino al mundo en el año de  

1779 en la señorial Popayán. Ingresó 

al  Real Seminario, de esta ciudad,  y 

luego se hizo  abogado en el  Colegio 

del Rosario. 

Participó en la Expedición 

Botánica y fue una de los firmantes del 

Acta del 20 de julio de 1810.  

Con el Sabio Caldas, a la 

cabeza, Camilo Torres, Joaquín 

Camacho y Miguel de Pombo, se reunieron en el Observatorio 

Astronómico y  prepararon la solicitud de un Cabildo 

Extraordinario. Como esta petición fue negada,  inicialmente, por 

el virrey Amar y Borbón, De Pombo Respondió: “¿Qué hay que 

temer, los tiranos, señor, perecen, los pueblos son eternos”. 

Finalmente,  el virrey hubo de ceder y en la noche, del 19 de julio 

de 1810 se conformó  la Junta Suprema de Santa Fe.  

Tradujo y publicó en la Imprenta Patriótica, “La 

constitución de los Estados Unidos de América”. Fue teniente 

Gobernador de Bogotá, fiscal de Gobierno y Hacienda y miembro 

del Congreso de las Provincias Unidas. Fue fusilado en Bogotá el 

6 de julio de 1816, luego de un consejo verbal de guerra, ordenado 

por Pablo Morillo. 

 

5. FRANCISCO ANTONIO ZEA 
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Nace en Medellín, el 21 de octubre de 1766. Estudió en 

Popayán, bajo la dirección del Doctor José Félix de Restrepo y 

posteriormente,  continuó estudios de teología y derecho civil en 

el Colegio de San Bartolomé. Es uno de los hombres más notables 

de la Revolución Hispanoamericana. Se hallaba en España,  en 

1808,  cuando ocurrió la invasión napoleónica. Mas, como estaba 

del lado de los franceses, cuando éstos fueron expulsados de 

España, Zea regresó a América y se unió a Bolívar, desde 1816. 

Posteriormente,  le cupo 

el honor de presidir el Congreso 

de Angostura,  donde se aprobó 

la Ley Fundamental de la 

República de Colombia,  

integrada por los departamentos 

de Venezuela Nueva Granada y 

Quito, en cuya oportunidad, Zea 

profirió esta célebre expresión: 

«La República de Colombia 

queda constituida! ¡Viva la 

República de Colombia!».   

En diciembre, de 1821, el Libertador Simón Bolívar, 

Presidente de la República, nombró a Zea en el cargo de 

Intendente General de Hacienda, y luego fue enviado a Europa 

como diplomático.  

El 1º de mayo de 1822, Francisco Antonio Zea visitó,  en 

París,  al Barón Cuvier para solicitar su ayuda en la contratación 

de una comisión científica, con el fin de fundar "un 

establecimiento consagrado al estudio de la naturaleza, al 

adelanto de la agricultura, las artes y el comercio como fuentes de 

progreso".  De esta manera, y con la ayuda del  Barón Alexander 

Von Humboldt, logró una conexión entre el futuro Museo 

Nacional y la Academia de Ciencias de París.  
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Francisco Antonio Zea,  muere el 28 de noviembre de 

1822 en Bath, Inglaterra 

 

 

 

6. FRANCISCO ANTONIO ULLOA LARRAONDO 

 

Este prócer, vio la luz en 

Popayán en 1773.  Estudió en su 

ciudad natal y se graduó de abogado 

en el Colegio del Rosario, en Bogotá. 

Tuvo como profesores a José Félix, 

Camilo Torres, José Celestino Mutis 

y Francisco José de Caldas. Adquirió 

vastos conocimientos en 

matemáticas, filosofía, Ciencias 

naturales y Derecho Civil. Publicó 

ensayo sobre: “Influjo del clima en la educación física y moral 

de hombre del Nuevo Reino de Granada “. 

En 1810 fue elegido secretario de la junta provisional de 

seguridad, constituida el 11 de agosto y disuelta el 31 de octubre 

el mismo año. En 1811, después de la batalla de Palacé,  fue 

nombrado secretario de la nueva junta republicana y, en agosto 

de 1812,  miembro de la misma junta, en Santander de Quilichao. 

También fue secretario de gobierno y de Guerra.  

Los acontecimientos políticos del momento,  lo obligaron 

a viajar a Antioquia, por razones de seguridad personal. Aquí  

desempeñó el cargo de Secretario de Guerra de Juan del 

Corral.  A su regreso a Popayán,  fue tomado prisionero y 
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conducido a Bogotá, donde fue fusilado el 29 de octubre de 1816, 

junto con “El sabio Caldas.”  

 

7. IGNACIO DE HERRERA Y VERGARA 

 

Nacido en Cali, Valle, en 1769. 

Cursó estudios en el Real Seminario de 

Popayán y se hizo abogado en el 

Colegio del Rosario en Bogotá. 

Señalado por su valentía, como uno de 

los jefes de la conspiración, que 

buscaba deponer a las autoridades 

españolas y formar una junta suprema, 

antes que obedecer al Consejo de 

Regencia.  El  19 de julio de 1810, siendo el síndico y procurador 

general del Cabildo de Santa Fe, organiza  la Junta de Gobierno, 

de esa capital y también firma el acta de la Independencia. 

Es autor de las siguientes obras:   “Reflexiones que hace 

un americano ante la Junta central”. Allí propone reformas a la 

legislación, para adecuarla a la voluntad de los pueblos, porque 

ellos son “la fuente de toda autoridad” y “La  Historia de la 

literatura de la Nueva Granada” . 

Fue Diputado por el Chocó, ante el Congreso de las 

Provincias Unidas de  la Nueva Granada. Logró escapar de la 

prisión de Puerto Cabello, donde había sido apresado por Morillo.  

Fue Presidente de la Alta Corte de Justicia y miembro de la 

legislatura en 1824. Murió en el año de 1840. 
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8. MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

Nace en Guasca, 

Cundinamarca en 1805 y 

muere en Medellín en 1885. 

Fue  discípulo de José Félix en 

el colegio de  San Bartolomé, 

en Bogotá. Sobresalió como 

político, periodista y abogado.  

Inició su carrera política, como 

diputado del nuevo 

departamento de Antioquia, 

del que también fue secretario 

de gabinete y representante en 

el Congreso. 

Fue designado, por el Presidente Pedro Alcántara Herrán, 

como Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, en 1841. 

Participó, activamente, en la redacción de la Constitución de 1843 

y propuso un férreo sistema para la educación básica y media del 

país.  

Junto a José Eusebio Caro, redactó el primer programa de 

gobierno de orientación conservadora en 1849. Este hecho, se 

considera como  la fundación del Partido Conservador.  Ospina 

Rodríguez, ocupa la presidencia de la República, por elección 

popular, de  1857 a 1861.  Este cambio de estructura sociopolítica 

desencadenó la guerra civil de 1860. Mariano Ospina se enfrentó, 

entonces, a Tomás Cipriano de Mosquera, pero fue derrotado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Alc%C3%A1ntara_Herr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eusebio_Caro
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Cipriano_de_Mosquera
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Tras entregar el poder, fue desterrado en 1861 y regresó  en 1871. 

Dedicó sus últimos años al periodismo y la cátedra. 

9. JOSÉ HILARIO LÓPEZ 

 

Nacido en Popayán en 1798. 

Realiza estudios en el Real Seminario,  

e ingresa al ejército como cadete, a los 

14 años. Combatió en las batallas de 

Alto Palacé, Calibío  y  la Cuchilla del 

Tambo. En esta última cayó  prisionero 

del ejército español. Fue condenado, 

primero a prisión, y después a servir 

como soldado en las filas españolas. 

Remitido a Bogotá se vinculó a círculos 

clandestinos independentistas. 

En 1832, en el gobierno de Santander, López fue 

nombrado jefe militar de Bogotá, y en 1834, gobernador de 

Cartagena. Posteriormente, ocupó las carteras de Guerra y Marina 

y fue embajador ante la Santa Sede, secretario de Relaciones 

Exteriores, consejero de Estado y senador. 

El 7 de marzo, de 1849, fue elegido presidente de la 

República. Su gobierno se distinguió por una serie de reformas 

políticas, económicas y sociales: la abolición de la esclavitud, la 

ley agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de 

prensa y la federalización. Fallece, en 1869, en su hacienda de 

Campoalegre, donde se hallaba dedicado a las labores del campo. 

10. JOSÉ MARÍA OBANDO 

Nace en Caloto, Cauca, en  1795 y  recibe formación en el Real 

Seminario de Popayán. Fiel a la causa realista, José María 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Cuchilla_del_Tambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_la_Cuchilla_del_Tambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Obando sirvió, cuando era joven, en 

los ejércitos del rey al mando de 

Sebastián de la Calzada, quien lo 

nombró capitán en 1819 y fue 

compañero de armas de Agustín 

Agualongo.   Dos años más tarde 

entregó  su cargo, pertrechos y 

hombres al gobierno español y abrazó 

la causa americana, motivado por los 

ideales patrióticos. 

Desarrolló una brillante 

carrera militar y obtuvo gran fervor popular en el sur de 

Colombia. Fue ascendido a coronel, por el Libertador, a quien 

colaboró en la planificación de la batalla de Bomboná y dirigió la 

lucha que derrotó a los realistas en Pasto.  

En la presidencia de Domingo Caicedo,  Obando fue 

nombrado Secretario de Guerra, luego Secretario de  Gobierno y, 

tras su renuncia, el Congreso lo hizo vicepresidente provisional. 

En este último, cargo sancionó la Constitución del Estado de la 

Nueva Granada, en 1832. Fue ministro de Guerra, durante la 

administración Santander, y defendió la región sur del país de los 

apetitos expansionistas del general Flórez, del Ecuador.  

A causa de las guerras civiles estuvo en el exilio. Al 

regresar al país, fue nombrado presidente en abril de 1853. 

Sancionó ese mismo año una  nueva Constitución, de corte 

liberal, pero el año siguiente, el 17 de abril, fue depuesto por el 

general Melo.  Obando murió asesinado en 1861. 
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Para concluir, quiero dejar un tema de reflexión a los 

asistentes: ¿hasta dónde hemos estado a la altura de este 

legado?  

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL ATANASIO GIRARDOT DÍAZ 

“Nuestro Héroe Paisa” 

“Vivió para su patria un solo instante, vivió para su gloria 

demasiado”. 
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Por  Blanca Ruth Álvarez  González, Miembro de Número del Centro 
de  Historia de Envigado 
 

Es compromiso cívico y patriótico, como miembros del 

Centro de Historia, evocar con motivo del Bicentenario a  

nuestros grandes hombres Héroes y Próceres que  siendo aun  

niños se entregaron a  luchar por la independencia Granadina y  

quiero resaltar la gallardía de nuestro paisano Manuel Atanasio 

que se inmoló, antes que entregarse a los realista y la  del  

Precursor de los derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Reseña biográfica: 

Hijo predilecto de San Jerónimo (Antioquia); nacido en el 

hogar formado por el acaudalado comerciante y minero francés 

Louis Girardot y la antioqueña Marta Josefa Díaz de Hoyos, el 2 
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de mayo de 1791 y bautizado con el nombre de Manuel Atanasio, 

los primeros años de su infancia los vivió en Medellín, donde 

comenzó su formación y a partir de 1801 se trasladó con su 

familia a Santa Fe de Bogotá, donde ingresó a continuar su carrera 

profesional en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 

aventajado estudiante, obtuvo su título en Leyes el 30 de 

octubre de 1810. Desde ese año figuró como teniente en el 

batallón Auxiliar, creado  en Santa Fe de Bogotá, donde era 

capitán Antonio Baraya. 

Se incorporó a la lucha independentista en su región natal, 

formando parte de la expedición organizada por la Junta Suprema 

de Gobierno para apoyar a la Confederación de Ciudades y se 

distinguió en la liberación de Popayán al vencer 

al realista Miguel Tacón y Rosique. 

En una de sus hazañas, Girardot resolvió esperar al 

ejército enemigo, que contaba con 2.000 hombres, con un ejército 

de tan solo setenta y cinco soldados en el puente del Río Palacé. 

Tacón, llamado el tirano de Popayán, quien no dudaba en 

subyugar con sus fuerzas a la Nueva Granada, destinó 700 

hombres para desalojar los defensores del puente; pero Girardot 

resolvió perecer con sus soldados antes que ceder la posición al 

enemigo. La batalla fue ganada por los patriotas. 

Más de doscientos cadáveres quedaron en el campo de 

batalla. Hasta entonces la Nueva Granada no había visto un 

peligro mayor para su libertad recientemente adquirida, y las 

consecuencias del triunfo de Girardot salvaron por un tiempo a su 

patria de la reacción realista. 

Durante el gobierno de Antonio Nariño, presidente 

de Cundinamarca, Girardot ascendió al grado de capitán y 

marchó desde Bogotá a someter a las federalistas provincias 

de Tunja y El Socorro. Nariño pretendía establecer un gobierno 
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centralista en la Nueva Granada, para poder mantener la 

independencia ya conquistada. Girardot cambió súbitamente de 

bando y combatió a nombre de las Provincias Unidas contrarias 

al centralismo, en el período denominado la Patria Boba. El 

ejército federalista fue vencido finalmente en Bogotá, en enero 

de1812 

Atanasio Girardot se hizo hombre de confianza de Simón 

Bolívar con quien participó en la denominada Campaña 

Admirable del Libertador y combatió con gallardía al frente de 

varios batallones que lograron ocupar las ciudades 

de Trujillo y Mérida. En el avance de Bolívar hacia Caracas, 

Manuel Atanasio, pese a su corta edad, con sus actuaciones que 

fueron decisivas en los inicios de la guerra separatista de España, 

se encargó de la retaguardia desde Apure, y logró alcanzarlo cerca 

de la ciudad de Naguanagua, junto al cerro de Bárbula, donde 

habrían de enfrentarse contra el ejército realista comandado 

por Domingo Monteverde. El 26 de agosto de 1813 Bolívar se 

encargó personalmente del asedio de la plaza de Puerto Cabello. 

El 16 de septiembre arribaron refuerzos enemigos, por lo que 

Bolívar decidió emprender la retirada hacia el pueblo 

de Naguanagua. Ante la retirada patriota, el realista Monteverde 

movilizó sus tropas hasta situarse en el sitio de Las Trincheras, 

enviando una columna de hombres a tomar posición en las alturas 

de la hacienda Bárbula. Bolívar decidió enviar el 30 de 

septiembre  las tropas de Girardot,  Urdaneta y D'Elhuyar, 

quienes finalmente consiguieron el desalojo de los realistas, pero 

pagando el alto precio del sacrificio del coronel Manuel Atanasio 

Girardot, quien murió al ser alcanzado por una bala de fusil, 

cuando trataba de fijar la bandera nacional en la altura 

conquistada en la Batalla de Bárbula. Con justa razón, es 
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llamado:”El Héroe del Bárbula”. Se hizo inmortal por su  valentía 

y por su sacrificio en defensa de la libertad.  

En ese momento de su carrera militar, Girardot gozaba de 

mucho prestigio, lo que lo convertía en hombre de confianza de 

Bolívar. En sus memorias, el general Rafael Urdaneta, su 

compañero de lucha en Venezuela, dice que Girardot «se hizo un 

lugar sobresaliente en todo el ejército; su valor admirable le 

cubrió de gloria en los campos de Palacé, y renovó esta misma 

gloria en la [...] campaña de Venezuela».». Con la reconquista de 

Pablo Morillo, la familia Girardot fue desterrada en 1816 y sus 

bienes confiscados; era la clara consecuencia del fuerte decreto 

de guerra a muerte expedido por Bolívar en 1814, que ordenó el 

fusilamiento de 800 españoles y criollos monarquistas 

encarcelados en La Guaira y Caracas, acusados de conspiración 

contra el gobierno revolucionario. Por orden de Bolívar, el 

corazón de Atanasio Girardot, para el que Simón Bolívar decretó 

honores especiales, fue colocado en una urna y llevado con 

honores hasta la catedral de Caracas, donde se le hizo un solemne 

funeral en medio de la expectación y reverencia del pueblo.  

Los despojos mortales de Girardot reposan en la Iglesia 

Matriz  El Libertador designó con el nombre del héroe al batallón 

en que éste había servido.( 30 de Septiembre de 1813) 

En la cima de un cerro, al lado  de la carretera que conduce 

a Bárbula, se encuentra un monumento construido en memoria 

del Coronel Atanasio Girardot. Tanto el 

principal estadio de fútbol, como la unidad deportiva  de 

la ciudad de Medellín, llevan en su memoria el nombre de 

“Estadio Atanasio Girardot”, así como la ciudad de Girardot en 

Cundinamarca; el municipio Girardot, sede administrativa de la 

ciudad de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela,  como 

también  el municipio Girardot en el estado Cojedes, Venezuela, 

se engalanan con su nombre. 
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Antonio Amador José Nariño y Bernardo 

Álvarez del Casal. 
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Blanca Ruth Álvarez G. 

Miembro de Número del 

Centro de Historia de Envigado 

 

 

Reseña biográfica  De simpatía personal, temperamento 

alegre y mente abierta a las innovaciones. : Nacido en Santa Fe de 

Bogotá, el 9 de abril de 1765, en la cuna del matrimonio contraído en 

Santa Fe, el 8 de septiembre de 1758, por Vicente de Nariño y Vásquez, 

con la distinguida dama criolla Catalina Álvarez de Casal, en cuyo hogar 

nacieron 8 hijos, entre los cuales Nariño fue el tercero quien,  por su 

linaje, perteneció a ilustres e influyentes familias virreinales de 

inmediato origen español y en quien  sobresalieron las cualidades de 

buen porte. 

Por un tiempo fue becario en el Colegio Mayor y Seminario de 

San Bartolomé. A los 16 años de edad, como abanderado de un 

batallón de milicias creado para contener a los comuneros de 1781, le 

tocó presenciar el terrible espectáculo del tormento y ejecución de 

José Antonio Galán y sus compañeros en la Plaza Mayor de Santa Fe. 

Este patriota colombiano, periodista, político y militar 

neogranadino, tuvo una sobresaliente actuación en los albores del 

movimiento de independencia  del Virreinato de Nueva Granada, junto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antonio_Nari%C3%B1o_x_Jose_Maria_Espinosa.jpg
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a Pedro Fermín de Vargas, a Francisco Miranda, José Cortés Madariaga 

y Francisco Antonio de Santa Cruz y Espejo, y es considerado como el  

Precursor de la emancipación de las Colonias neogranadinas del 

Imperio  Español.  Las responsabilidades contraídas en una y otra 

vertiente lo involucraron en un proceso que terminó con la 

deportación a Cádiz (España), en 1795. Huyó a Francia y Gran Bretaña 

en 1796; regresó a América; en Bogotá fue preso nuevamente y 

encarcelado de 1793 a 1803 y luego confinado en sus propiedades 

rurales; en 1809 fue deportado a Cartagena. Sublevada la Nueva 

Granada contra el dominio español en 1810, fue nombrado en 1811 

presidente del Estado de Cundinamarca durante una de las 

manifestaciones de las pugnas internas que dominaron la fase inicial 

de la independencia  como fue la Patria Boba. 

  En 1812 transformó la presidencia en dictadura, y en 

1813 fue reelegido, y proclamó la independencia absoluta.  Al 

intentar frenar el avance de los ejércitos realistas, fue vencido 

en Pasto en 1814 y cayó prisionero. En 1816 se prolongó su 

cautiverio con el traslado a Cádiz; recobró la libertad en 1820, 

gracias al pronunciamiento de Riego en España. Vuelto a su 

patria en 1821, Bolívar lo nombró Vicepresidente de Colombia, 

cargo al que renunció,  y su derecho a posesionarse como 

senador, le fue reconocido sin objeciones. Desde ese día asistió 

puntualmente a las sesiones del Congreso a tiempo que su salud 

se desmejoraba  al punto de verse obligado a cambiar de clima, 

tras las sesiones ordinarias. 

Nariño, periodista: En la biblioteca, que en buena  parte 

fue heredada de su `padre, donde desde la infancia se aficionó a 

la lectura, inicialmente bajo la orientación de sus padres con el 

propósito de suplir la educación que no podía recibir en el colegio 

debido a sus problemas de salud.  Durante toda su vida conservó 
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el apego a los libros. La biblioteca llegó a contener   más de dos 

mil volúmenes, lo que era  una rareza y un privilegio en su época  

y, por extensión, accedió a los impresos que por la época de su 

primera juventud debieron ser muy escasos. Enrique Santos 

Molano, documentado biógrafo de finales del siglo XX, afirma 

que las primeras incursiones de Nariño en el periodismo acaso se 

remontan a la aparición de los primeros impresos de esa 

naturaleza que circularon en la capital virreinal; encantado por el 

movimiento intelectual de los europeos, se convirtió en un 

entusiasta  propagador de esas ideas durante las frecuentes 

tertulias que realizaba con sus amigos.  Nariño  pudo hacer 

realidad la idea que rondaba su mente de tiempo atrás pero cuya 

puesta en ejecución había tenido que diferir a causa de sus 

múltiples ocupaciones y responsabilidades. En un salón de su 

casa en la plazuela de San Francisco, especialmente 

acondicionado y decorado para el efecto, estableció la sede para 

las tertulias habituales de un grupo de intelectuales y 

personalidades de la sociedad santafereña que se congregarían allí 

presumiblemente con el propósito de ilustrarse mutuamente con 

el producto de sus lecturas y el recuento de diversas experiencias 

y viajes a ultramar, a usanza de la época. 

El del “Aviso del Terremoto” sucedido en la ciudad de 

Santa Fe de Bogotá el día 12 de julio del año de 1785” fue una 

publicación efímera pero pionera en el periodismo neogranadino. 

Su primer número apareció a continuación del desastre natural 

ocurrido el 16 de julio con noticias de lo acaecido en la capital en 

los días precedentes. El modesto impreso debió gozar de buena 

acogida entre el escaso público lector de aquellos días pues al 

cabo de otro par de entregas el 25 de julio y 18 de agosto que 

presumiblemente agotaron el tema que le dio origen fue seguida 

por la” Gaceta de Santa Fe”, cuyo primer número salió el 31 de 

agosto y parece haber sido seguido por solamente otros dos 

números al final de cada uno de los meses subsiguientes. 
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De allí en adelante la publicación de impresos se 

suspendió por varios años en Santa Fe, hasta que a fines de 1790 

se produjo la llegada del periodista cubano Manuel del Socorro 

Rodríguez  traído por el virrey José de Ezpeleta para dirigir la 

Real Biblioteca instituida desde 1777. Editado por ese mismo 

funcionario, el miércoles 9 de febrero de 1791 empezó a circular 

el semanario “Papel Periódico de Santa Fe,” impreso con 

licencia del superior gobierno en la Imprenta Real. A partir del 

segundo número aparecerá los viernes y para su número cuatro ya 

contaba con una lista de 150 suscriptores encabezados por el 

virrey y la virreina. Desde un principio Nariño se convirtió en 

colaborador asiduo del nuevo periódico, y el mismo biógrafo 

recién citado lo supone promotor y principal aportante para la 

subvención de los costos de impresión no cubiertos por las 

suscripciones basado en la circunstancia de que cuando la vieja 

imprenta de los jesuitas pronto se dañó irreparablemente fue 

Nariño quien importó desde España en 1792 los nuevos equipos 

y elementos requeridos para que el periódico pudiera seguir 

apareciendo. En cualquier caso, el primer artículo identificable 

como de Nariño que allí aparece publicado es el breve ensayo 

“Los frutos del árbol noble” inserto en el tercer número del 

periódico, correspondiente a febrero 25 de 1791. Frecuentes 

colaboradores del mismo periódico fueron, además del director y 

Nariño, los entrañables amigos de este último Pedro Fermín de 

Vargas y Francisco Antonio Zea.  

A comienzos de 1794. en que se carecía de medios de 

comunicación social, estas reuniones constituían lo que por 

entonces se conocía como un casino literario al que el propio 

Nariño asignó el apelativo de “Arcano de la Filantropía” y cuya 

plana de fundadores incluía, además del anfitrión, a sus amigos 

José María Lozano, heredero del marqués de San Jorge y 

hermano mayor de Jorge Tadeo, José Antonio y Juan Esteban 

Ricaurte, Luís y José Luís de Azuola, Francisco Antonio Zea, 

Joaquín Camacho, Francisco Tovar y el doctor Iriarte. 
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Por los mismos días de fines de 1793 o principios de 1794 

Nariño procedió a imprimir su propia versión al castellano del 

texto francés relativo a los derechos humanos, al que se hizo 

alusión arriba, en temeraria o imprudente acción que habría de ser 

causa de interminables problemas. 

Años más tarde, el domingo 14 de julio de 1811, casual o 

intencionalmente en coincidencia con el aniversario de la toma 

de La Bastilla (1789, Paris), Antonio Nariño inició en Santa Fe 

la publicación de un semanario al que llamó “La Bagatela”. Era 

un periódico de crítica política que se proponía divulgar y hacer 

más efectiva su tarea de oposición a las ideas federalistas del 

incipiente gobierno, al propio tiempo que propendía por la 

declaración de la independencia absoluta de la Nueva Granada y 

la instauración de una república democrática. El nuevo periódico 

salió de la misma Imprenta Real, ahora regentada por Bruno 

Espinosa de los Monteros, en la que más de dos décadas atrás 

había impreso el “Aviso del Terremoto” y la “Gaceta de Santa 

Fe”. La pluma de Nariño se demostró tan demoledora que  en 19 

de septiembre del mismo año, originó una conmoción popular que 

derribó el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, primer presidente 

de Cundinamarca, para instalar al periodista en el poder. Nariño 

se mantuvo en él por espacio de dos años, hasta que en septiembre 

de 1813 salió a la cabeza de la expedición militar al sur. 

Sus primeras ocupaciones: Atraído por las actividades 

comerciales especulativas, además por atender sus necesidades de 

salud  viajó a Cartagena de Indias donde vivió algunas aventuras 

que, más tarde, ya de regresó a su natal Santa Fe, alternó con 

brillante carrera civil; Alcalde de primer voto en 1789, tesorero 

de diezmos del arzobispado, Regidor y Alcalde Mayor 

Provincial, 1791 a 1793.  Su fulgurante carrera lo llevó 

rápidamente a convertirse en el mayor exportador de  quina, café 

y te de la capital neogranadina. 
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Se casó en 1784 con Magdalena Ortega y Mesa en Santa 

Fe, quien había nacido en 1762, y murió en 1811; hija de José 

Ignacio de Ortega y Gómez de Salazar y de Petrona de Mesa y 

Moreno. En el matrimonio hubo seis hijos: Gregorio, nacido en 

1786; Francisco, en 1787; Antonio,  en 1791; Vicente, en 

1793; Mercedes en 1798 e Isabel, en 1801. Se cree que Mercedes 

e Isabel fueron hijas realmente de Jorge Tadeo Lozano, opinión 

que cobra más fuerza al enlazar las fechas en las que fueron 

concebidas, en las que Nariño se encontraba cumpliendo prisión. 

Nariño Prisionero: La vida de Antonio Nariño fue larga 

y accidentada. La traducción y publicación clandestina (al parecer 

el 15 de diciembre de 1793) de la “Declaración de los Derechos 

del Hombre”, incendiario documento originado en Francia cuya 

circulación había sido prohibida en las colonias españolas por 

el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, lo llevó a prisión 

en Santa Fe, el 29 de agosto de1794 y posteriormente al exilio 

como reo de alta traición, el 30 de octubre de 1795. 

Aprovechando un descuido a su llegada a Cádiz, durante la escala 

de un viaje con destino final a África, se dio a la fuga para 

permanecer por corto tiempo en Europa antes de regresar en 

secreto a Santa Fe en abril de 1797, en donde, después de un 

constante acoso a sus familiares por algunos meses, convino en 

entregarse voluntariamente en julio de 1797 al virrey Pedro 

Mendinueta, confiado en que pronto obtendría su libertad a 

cambio de la información que ofreció proporcionar. Esta 

información hacía relación con la conspiración que él, y varios 

socorramos y antiguos miembros de la insurrección 

comunera ocultos en la Provincia de Casanare habían 

coordinado, y que consistía en derrocar el régimen virreinal 

apoyando y facilitando la invasión de un ejército británico, que 

entraría por el río Orinoco, se asentaría en Trinidad en la 

Provincia de Casanare y desde allí atacaría a Santa Fe de Bogotá, 

teniendo en cuenta que las tropas virreinales se encontraban 

protegiendo las fronteras en Darién, Caribe y Riohacha, y no 
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había fuerzas significativas que protegieran el flanco oriental de 

los Llanos.  Contra lo que esperaba, se le mantuvo en prisión por 

varios años hasta que finalmente el virrey accedió a mejorar sus 

condiciones temiendo su próxima muerte y permitió que se 

trasladara con su familia a una hacienda en inmediaciones de 

Santa Fe (mayo de 1803). Allá permaneció en reclusión 

domiciliaria hasta que en noviembre de 1809 fue nuevamente 

apresado bajo sospechas de hacer parte de una conspiración 

contra el gobierno. Remitido a Cartagena, quedó confinado en 

prisión hasta principios de junio de 1810, cuando la junta 

provincial de gobierno establecida desde el 22 marzo anterior 

atendió su solicitud de libertad bajo fianza gracias a las gestiones 

del comisionado regio Antonio Villavicencio y a la ayuda de su 

amigo y favorecedor  Enrique Somoyar en la consecución de 

fiadores. En diciembre de 1810, Nariño regresó a Santa Fe a 

tiempo para participar en la organización del Congreso de las 

Provincias de la Nueva Granada que se instaló el día 22 del 

mismo mes y del que fue designado secretario. En tal condición 

contribuyó a contener las aspiraciones separatistas de Cartagena. 

Triunfos pasajeros y nueva prisión: A través de 

múltiples incidencias y en permanente antagonismo con Camilo 

Torres, Presidente del Congreso de las Provincias Unidas. En 

septiembre de 1813 delegó la presidencia en su tío Manuel de 

Bernardo Álvarez para salir a la cabeza de las fuerzas combinadas 

de Cundinamarca y las Provincias Unidas a tratar de contener el 

avance de fuerzas españolas enviadas desde Quito. La campaña, 

inicialmente exitosa, culminó en un inesperado fracaso.  

De regreso a su Patria: Luego de disfrutar por un corto 

lapso de su libertad en Europa Nariño reapareció en Angostura a 

mediados de febrero de 1821. El Libertador lo acogió con 

amabilidad y lo designó vicepresidente interino de la recién 

formada unión colombiana con el encargo de acudir a instalar 

el Congreso Constituyente en Villa del Rosario de Cúcuta, lo 

que hizo el 5 de mayo de ese año. Diversas circunstancias 
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llevaron a Nariño a renunciar a su alta investidura apenas dos 

meses más tarde, el 5 de julio, para proseguir a Santa Fe. Entre 

tanto, el mismo congreso lo eligió en ausencia al término se sus 

deliberaciones el 9 de octubre como senador para las próximas 

sesiones que se iniciarían en Santa Fe a partir del primer día de 

1823; pero su curul fue sorpresiva e inmediatamente impugnada 

por un par de jóvenes políticos por considerarlo indigno de ella. 

El Congreso de Cúcuta acordó mantener la elección, pendiente de 

la defensa que tendría que hacer el impugnado al iniciar las 

sesiones en la capital.  

Victoriosa defensa ante el senado: El 14 de mayo de 

1823, Nariño compareció en Santa Fe ante el pleno del congreso 

para defenderse públicamente de las acusaciones de que había 

sido objeto en Cúcuta al momento de su elección como senador 

en octubre de 1821. Emotiva y documentada exposición de 

argumentos incontestables dejó sin piso las tres temerarias 

acusaciones en su contra, cuales habían sido: haber quedado 

deudor fallido de las sumas que resultaron a su cargo en 1794 

mientras se desempeñaba como tesorero de diezmos del 

arzobispado en Santa Fe; haberse entregado voluntaria y 

cobardemente al enemigo a las puertas de Pasto  después de la 

exitosa campaña militar que hasta ese mismo día había conducido 

desde Santa Fe; y, haber permanecido por su gusto ausente del 

país hasta pocos meses antes de su elección como senador en 

Cúcuta. El día 20 del mismo mes, Nariño resultó absuelto 

incondicionalmente y su derecho a posesionarse como senador le 

fue reconocido sin objeciones. Desde ese día asistió puntualmente 

a las sesiones del congreso a tiempo que su salud desmejoraba al 

punto de verse en la necesidad de solicitar licencia para 

trasladarse a un mejor clima tras la clausura de las sesiones 

ordinarias el 6 de agosto. 

Muerte del Precursor: 
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Achacoso en cuerpo y alma, un Nariño envejecido dejó la 

capital el 8 de agosto de 1823 en viaje que esta vez no habría de 

tener regreso. Pasó una temporada en el poblado de Ráquira antes 

de fijar su residencia en la cercana Villa de Leyva desde 

principios de octubre. Allá murió en diciembre 13 de 1823 y sus 

despojos recibieron sepultura en esa misma población. Tenía 58 

años cumplidos. 
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  Nació en Quito, 

Ecuador, en 1795, en una época 

donde la ley era la que le 

indicaba a la mujer su lugar en la 

sociedad. Manuela, fue hija 

ilegitima de un español, don 

Simón Sáenz y de una criolla 

María Joaquina de Aispuro. A 

Manuela se la conoce en la 

historia como la amante del 

Libertador Simón Bolívar y no 

como la mujer aguerrida, la que 

desafió las leyes de una época, la heroína que jugó una postura 

importante en un momento histórico decisivo, mostrando gran 

capacidad de sacrificio con la causa libertadora. Ella fue el 

ingreso del mundo femenino a la vida pública. Sus hechos más 

que discursos y palabras, fueron acciones, riesgos que asumió en 

apoyo a la emancipación colonial.  

El discurso que manejó - distante del predominio 

masculino -, invitaba a la rebelión. Su postura intelectual aunada 

a su inteligencia, sensualidad y hermosura crearon en torno a ella 

un mito que se ha ido develando por medio de novelas, obras de 

teatro, ópera, telenovelas, entre otros.  

Manuelita, como se la conocía, quedó huérfana de madre 

a los pocos días de nacida, por lo que su padre la internó en un 

convento de monjas para que la educaran, allí aprendió a leer y a 

escribir, a comunicarse en inglés y en francés, entre otras labores 

asignadas a las mujeres de esos tiempos.  Esa formación 

académica fue fundamental para ella; no se dejó imponer reglas 

que atentaban contra su voluntad y así fue como construyó, 

mantuvo y preservó su capacidad de discusión, optando por la 
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lucha más allá de las palabras y los discursos al vincularse al 

proceso pro-independentista, cuando los héroes solo eran los 

hombres. De ahí que muchas mujeres actuaran en la 

clandestinidad, practicando la desobediencia y la subversión para 

alcanzar un lugar en lo público.  

 

Siendo adolescente su padre, don Simón Sáenz la llevó del 

convento donde estaba recluida, a donde su madrastra; donde 

conoció a José María uno de sus hermanos, con quien compartió 

una gran amistad. El joven José María, que hacía parte de los 

ejércitos realistas, es decir, luchaba a favor de los  ejércitos del 

rey de España, pero por injerencia de su hermana Manuela se 

volteó a favor del ejército patriota de Quito, donde ella militaba. 

Bajo la circunstancia de guerra, ella tomaría conciencia de su 

capacidad individual para desafiar espacios reservados a los 

hombres.   

En 1817 su padre la casó con un comerciante inglés, James 

Thorne, 27 años mayor que ella. En Lima, la capital del virreinato 

del Perú, ingresó a la sociedad aristocrática, donde se ventilaban 

los sucesos sociales y políticos del momento, involucrándose en 

ellos en una atmósfera de descontento por el régimen español y 

cuando paradójicamente las mujeres ejercían poder en los 

círculos virreinales para ayudar a sus parientes a saber lo que 

ocurría dentro de éstos.        

Fue así como desde joven ingresó al ejército patriota de 

Quito, escandalizando a la sociedad de su época al optar por 

posiciones que no se le permitían al sexo femenino. No obstante, 

el proceso independentista fue obra de mujeres y hombres, hecho 

que ha sido rescatado por estudios de investigaciones recientes, 

obras literarias y algunas biografías escritas por viajeros 

extranjeros.   
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Estando en el ejército de Quito, conoció a Simón Bolívar 

en su lucha por la Independencia, y desde entonces se convirtió 

en su compañera ocasional, abandonando definitivamente a su 

esposo.  

La historia no le perdonó su intromisión en el mundo de 

lo público, sin embargo, un acontecimiento conocido como el de 

“la noche septembrina”, 25 de septiembre de 1828 cuando un 

grupo de enemigos de Bolívar intentaron asesinarlo y donde ella 

salvó la vida del Libertador gracias a su astucia y valentía, 

permitió que éste se escapara por una ventana, evitando a sus 

victimarios, fue el aspecto que más destacó la historia de esta 

valiente mujer, entre otros hechos de la vida y combates de 

Bolívar, de los que ella hizo parte. Sin duda, sentía pasión por la 

política y fue quien organizó los archivos del Libertador.  

Luego de este suceso, Simón Bolívar entregó el poder y 

sintiéndose enfermo emprendió viaje a Cartagena hasta llegar a 

Santa Marta. Manuela intentó acompañarlo, pero él se opuso, 

alegando que más adelante enviará por ella, pues las 

circunstancias sociales y políticas que estaba viviendo el héroe, 

se lo impedían.  

Poco tiempo después, Bolívar murió en Santa Marta, el 17 

de diciembre de 1830 y Manuela se enteró meses más tarde 

encontrándose en la población de Honda, Tolima, donde había 

llegado para embarcarse tras el rastro de su amado.  

El gobierno de la Nueva Granada -una vez muerto 

Bolívar-, la despojó del rango militar y de una renta, en 1831 y la 

expulsó de la Nueva Granada. En estas condiciones emprendió 

viaje hacia Jamaica junto a dos esclavas, donde recibió la ayuda 

de Maxwel Hislop. Intentó regresar a Ecuador, su tierra natal, de 

donde también sale expulsada. Perú, también la desterró. Ella no 

entendió el rechazo del que fue objeto y exclamó: “Mi patria es 

el continente americano, he nacido bajo la línea del Ecuador”. 
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Rechazando con estas frases conceptos regionalistas y mostrando 

ideas de avanzada.  

Sintiéndose rechazada por los países por los que luchó y 

que una vez muerto Bolívar la lanzaron al exilio y no encontrando 

lugar donde refugiarte, se embarcó hacia un puerto llamado Paita, 

en la costa peruana, lugar lejano e inhóspito donde solo llegaban 

marinos y viajeros extranjeros a los que Manuela servía de 

intérprete. Allí pasó sus últimos años junto a sus esclavas y cuyo 

único equipaje fueron los archivos de Bolívar, los que organizó y 

otros documentos de interés público.   

Quienes la conocieron la describen como una mujer muy 

bella y algo rellena, vital y seductora. Sus detractores la llamaban 

despectivamente como “la Saénz”, “la bastarda”, entre otros; 

quienes difamaron de ella la tildaban de descocada, depravada, 

prostituta. Simón Bolívar la llamaba “la amable loca” y la 

“libertadora del Libertador”. Sabía montar a caballo con donaire 

y se vestía de hombre, desafiando costumbres impuesta a las 

mujeres de su época.  

A la muerte de su esposo Thorne, en 1847, éste dejó 

instituido en el testamento, se le devolvieran $8.000.00 (ocho mil 

pesos) más los réditos de éstos, que recibió de dote al casarse con 

ella. Dinero que nunca le fue devuelto, al alegar las leyes de su 

país no tener derecho a ello por el comportamiento que había 

tenido con su esposo. En cuanto a la herencia materna, ésta 

también le fue expropiada por su propia familia.  

Murió pobre y desterrada producto de la ignominia de la 

historia y de una sociedad que no toleró la intromisión de una 

mujer en la vida pública y política, marcada por la desidia de los 

hombres de esos tiempos. Falleció víctima de una epidemia de 

difteria junto a sus esclavas, que asoló ese puerto de Paita, Perú, 

en 1856.  
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Los archivos históricos y documentos que cuidó con tanto 

esmero, fueron quemados junto a las pocas pertenencias que 

poseía.  
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JUAN JOSÉ RONDÓN 

 

Cuando el Comandante Juan José 

Rondón murió, nadie quiso creer que 

había muerto. Existía la leyenda de 

que era inmoral. 

Y lo era. 

 

Alfonso Restrepo Londoño, Miembro numerario del Centro de 
Historia de Envigado, Miembro de Número de la Sociedad Bolivariana 
de Antioquia. 
 

Con humildad, pero con esta diciente frase: “Así se baten 

los hijos del Alto Llano”, aludiendo a una reprensión que le había 

dirigido unos días antes, le respondió el Comandante Juan José 

Rondón, héroe de la Independencia, al General José Antonio Páez 

al bajarse de su caballo y después de la intrépida acción que en 

compañía de 150 lanceros más, acababa de realizar en el Combate 

de las Queseras del Medio, realizado el día 2 de Abril de 1819. 

 Juan José Rondón era hijo de Bernardo Rondón, esclavo 

que había obtenido la libertad y de Lucía Delgadillo, nacido en 

1790 en el Alto Llano de Venezuela, conforme a su testamento 

que firmó poco antes de su muerte, encontrado según lo afirma el 

General Landaeta Rosales en la ciudad de Valencia, Venezuela, 

coincidiendo con muchos historiadores que  expresan es de 

Caracas, y el mismo Rondón lo manifiesta en aquella frase que da 

comienzo a este escrito; varias controversias se han presentado 

con respecto a este asunto entre escritores de Colombia y 

Venezuela. Su muerte, ocasionada a raíz de una leve herida que 

recibió en un pie en un combate contra los reductos españoles en 
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el Cerro de Valencia, lesión que infectada, derivó en una 

gangrena que terminó con su vida en 1822, con apenas 32 años 

de edad.  Sus primeras incursiones en combates fueron con las 

bandas de jinetes organizadas por los españoles, a las que por 

actuar con demasiada crueldad las llamaron La Legión Infernal, 

pero a partir de 1817 pasó a servir al ejército patriota donde al 

lado del General José Antonio Páez, quien dirigía las fuerzas 

llaneras, participaba en diversos combates y también con el 

ejército del Norte en la División de Urdaneta que era su núcleo 

principal, establecido en San Cristóbal, Tábira y Labatera, 

permaneciendo allí por varios meses y desde donde se observaba 

a Latorre, localizado en Mérida. Uno de los tres batallones que 

hacían parte de la Guardia de Honor, era el escuadrón de 

Carabineros formado por Lucas Carvajal y la magnífica brigada 

de Caballería del Alto Llano de Caracas del Coronel Rondón, 

compuesta por los escuadrones Dragones, Húsares, Lanceros y 

Guías al mando de Mellado, Figueredo, Infante y Orta, estos 

últimos acantonados en el Valle de Táchira. La División de 

Urdaneta estaba compuesta por 1.500 hombres de infantería y 500 

jinetes. Pero antes del 7 de agosto con su intervención formidable 

y valerosa en el Puente de Boyacá que valió el reconocimiento de 

Bolívar por esa trascendental hazaña, donde se selló para siempre 

la independencia de nuestra patria, había combatido en las 

campañas de Venezuela y la Nueva Granada blandiendo su lanza 

con rudeza increíble en Chire, yagual, Guadualito, El Mamón, 

Barinas, Sombrero, Oriosa, Semen y Mata del Herradero donde 

muchas de ellas fueron decididas por su carga salvaje en el 

momento decisivo. Después de Boyacá, actuando en Carabobo, 

La Cruz, Segunda y Familia, acompañado por el General Páez. 

Aunque la descripción que hace el canónigo Cayo 

Leonidas Peñuela en su libro Álbum de Boyacá, transcrito en 

Crónicas Municipales de Medellín, página 54, ya citada, 

retomando sus palabras y conociendo que es igual el llanero 

colombiano al venezolano, textualmente nos dice: “El llanero es 
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sin duda el más interesante y atractivo: criado en medio de una 

naturaleza pujante de vigor y llena de grandiosos espectáculos, 

pero también sin las comodidades y refinamientos de la cultura, 

su carácter es tan leal y franco que llega a parecer grosero; con 

poco tiene para sus muy limitadas necesidades; es generoso y 

sincero sin fingimientos; tan recto y de buena fe en sus 

compromisos que en 1905 asombró grandemente a los 

congresales confinados a Orocué por el dictador Rafael Reyes, 

ver a un llanero sindicado de algunos delitos llegar sin escolta 

desde Arauca, conduciendo su propio expediente y permanecer 

en una cárcel sin alcalde ni puerta; tiene numen poético de hondo 

sentimiento para cantar amores, proezas y heroísmos; pero esta 

misma sencillez le hace despreciar al que no sepa nadar, domar 

el potro salvaje, lancear un tigre o colear el toro bravo. Como 

guerrero es natural que todas estas circunstancias lo hicieran 

temible, sobre todo a caballo, si bien poco inclinado a la 

disciplina. Continúa Peñuela, el habitante de la cordillera y 

demás partes altas es mucho más robusto que el llanero, pero 

menos ágil y vivo en sus movimientos. Allí en su llano, falto de 

recursos y atraso intelectual, fue Casanare la provincia que en el 

Nuevo Reino de Granada sostuvo con éxito la guerra de la 

Independencia. Allí se refugiaron familias del interior para 

escapar de la justicia española en 1781. . . ; se  forjaron por ello 

con un espíritu invencible y un creciente furor con lo que se 

sostuvieron hasta desalojar para siempre y PRIMERO que las 

demás provincias, a los enemigos hispanos”. Creo que con esta 

descripción nos daremos cuenta de la personalidad del 

comandante Rondón, que aunque nacido en el Alto Llano, parece 

haber pasado su vida en esa parte más baja y fue ese hombre a 

quien tanto debemos todos los colombianos y venezolanos, y por 

qué no, casi toda América. 

Quiero resaltar en este trabajo la obra mayúscula 

ejecutada por el Comandante Juan José Rondón, en cada una de 

las tres batallas donde fue el artífice indiscutible para ganarlas, 
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cuando ya el resultado parecía adverso a los intereses 

independentistas, pero Rondón inspirado por el máximo deseo 

patrio de ver libre del yugo español estos territorios, interpuso su 

lanza salvadora, la que en unión de los 150 compañeros entre los 

cuales había jefes y oficiales, culminaron esta magna y titánica 

proeza que los inmortalizó. 

BATALLA DE LAS QUESERAS DEL MEDIO 

Morillo, quien con su ejército venía de Achaguas, pasó 

por las sabanas de Las Queseras del Medio y se estableció en los 

Médanos del mismo nombre, cerca del campamento de Bolívar, 

un poco más abajo pero separados por el brazo Caonero del río 

Arauca, lugar que está cerca de Mata del Herradero y Potreritos 

Marrereños que están partidos por el Caonero. 

Resolvió Páez cruzar el río y salió con 150 hombres de los 

300 que lo acompañaban y sin querer salir del cauce para no ser 

visto por el enemigo, pues su intención era provocarlo y no tener 

una acción general. De un momento a otro salieron a las sabanas, 

habiendo ya estado en grupos de 20 jinetes. Al ser vistos, fueron 

hostigados con la fusilería. Morillo movilizó su ejército con la 

infantería y artillería en el centro de la caballería, separada en dos 

columnas, una a cada lado y atrás dejó las otras armas, 

acercándose a Páez para tratar de cercar a los jinetes patriotas que 

retrocedían lentamente en una línea extensa. Morillo pidió a 

Narciso López que avanzara con su escuadrón de carabineros 

situado al centro, probando de ser fogueado. Páez en ese 

momento al verse entre dos columnas fuertes y sin saber a cual 

atacar para no ser encerrado, ordenó a Rondón que volviera cara 

contra Narciso López, lo atacara y volviera retrocediendo a su 

puesto para no ser envuelto por las dos columnas de los flancos. 

López al ver a Rondón que venía muy veloz, se equivocó al 

ordenar a sus carabineros de echar pie a tierra para contenerlo, sin 

poder lograrlo, pues Rondón lanceó a la mayor parte de ellos y al 



107 
 

instante regresó a su lugar, ya casi encerrado por las dos alas 

enemigas. La caballería realista quedó en un solo grupo y 

aprovechó Páez con sus dos columnas que estaban al flanco 

derecho de ella y todas las otras en orden al frente, dándoles la 

señal de volver caras y atacar. Todas sus columnas cumplieron 

esa voz del jefe, atacándolos valerosamente, pero la caballería 

enemiga quiso resistir a lanza calada pero fracasaron al ser 

atacados de flanco y de frente. Incapaces, dieron la espalda a las 

lanzas patriotas donde la mortandad fue grande y los demás huían 

hacia el río donde Morillo al ver ese desastre les hizo se 

refugiaran. 

Toda la caballería realista estaba integrada por 

venezolanos y constaba de 1.000 hombres, 200 de ellos 

carabineros. Perdieron unos 400 hombres y en la de los patriotas 

solamente dos muertos y seis heridos. Bolívar premió a este grupo 

de valientes con una hermosa proclama y un decreto declarando 

Miembros de la Orden de Libertadores a cuantos tomaron parte 

en la acción, entre los que se encontraban muchos jefes y oficiales 

de la caballería de Oriente y del Alto Llano, como Carmona, 

Mina, Infante y Rondón. 

BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS 

Los dos ejércitos se restablecían después del paso de Pisba 

por los patriotas. Los españoles impedían el paso a Bolívar hacia 

Tunja, pero por flancos en las colinas logró acampar en Santa 

Rosa y Barreiro en Molinos de Bonza protegidos también por 

colinas. La Legión Británica se establecía en Cerinza, cerca a 

Bolívar. El 19 de julio éstos provocaban a los contrarios y 

solamente derrotaron a sus guerrillas. Por el camino del Salitre, 

el Libertador llevó el ejército al amanecer del domingo 25, 

pasando el río y a las 10 ya al otro lado, dos horas más tarde se 

presentó Barreiro quien llegó primero a Vargas, situando la 

caballería en el plano seco y la infantería en las partes altas, con 
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un total de unos tres mil hombres. Bolívar desde un cerro veía 

todo el campo, con 300 jinetes, lanzando Rifles y Barcelona por 

derecha e izquierda. Santander por la izquierda con la infantería 

y en forma desventajosa empezó la batalla para los 

independentistas con 2.500 hombres. Anzoátegui atacó al cerro 

de Cangrejo, pero fue desalojado por el Tambo. Santander 

reforzado por los Bravos de Páez debería apoderarse del cerro de 

la Guerra, pero a la una de la tarde habían retrocedido tres ó cuatro 

cuadras, luego de avanzar y retroceder varias veces, donde los 

combates fueron muy sangrientos de ambos lados. En ellos fue 

herido O’Leary. Allí la caballería libertadora estaba mal aperada, 

la mitad con silla con estribos de cuero crudo o de lazo y otros de 

soga de paja. 

Cuando Barreiro observó que Santander con sus dos 

batallones era desalojado por el coronel Nicolás López, lanzó 

sobre el centro de los batallones 2º y 3º de Numancia, parte del 

Tambo y los Dragones de Granada, que arrollaron a los batallones 

Rifles y Barcelona, pero con la Legión Británica se 

reconquistaron los cerros con el Coronel Rooke, pero con nueva 

recontra española los hicieron desalojar con descargas 

impresionantes. Bolívar viendo que se les venía la caballería, dijo: 

Se perdió la batalla─. Juan José Rondón que observaba cerca, 

comentó: ¿Cómo se ha de perder si ni yo, ni mis jinetes hemos 

peleado? Déjenos hacer una entrada─. Bolívar desconcertado le 

contestó: Haga lo que pueda; salve, pues, usted la patria, coronel. 

─ Rondón bajó velozmente, agitando la lanza como para llamar 

la atención, gritó de paso hacia el camino: ¡Camaradas, los que 

sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!─ Y 

siguió a galope por el camino. Parece que solamente lo oyeron 14 

jinetes quienes lo siguieron, de los cuales registro aquí sus 

nombres, señalándolos como unos héroes imperecederos: 

Cnel. Juan José Rondón Delgadillo Venezolano 

Cap. Juan Mellao  



109 
 

Cap. Valentín García Labranzagrande 

Cap. Miguel Lara Venezolano 

Cap. Domingo Mirabal Venezolano 

Cap. Celedonio Sánchez Venezolano 

Tnte. Roso Sánchez Marcote 

Tnte. Pablo Matute Betoyes 

Tnte. Pedro lancheros Pauna 

Sub Tnte. Bonifacio Gutiérrez Tame 

Sub Tnte. Saturnino Gutiérrez  

(Hno. de Bonifacio) 

Tame 

Sub Tnte. Miguel Segovia San Fernando 

Sargento Pablo Segovia  

(Hermano de Miguel) 

San Fernando 

Sgto. 2º Inocencio Chincá Tibasosa 

 

Bolívar al ver ese valor de estos bravos jinetes, ordenó de 

inmediato al corneta tocar a la carga con señal a todos los cuerpos, 

y él mismo baja del cerro donde estaba y agitando su sombrero, 

grita: ¡Mujica, Infante, Carvajal! ¡Pronto! Porque éste es el 

momento de triunfar o morir! 

Todos los escuadrones salieron como bólidos sobre los 

realistas sin darles tiempo de contraatacar, muriendo muchos de 

ellos ahogados, sin poder salir del pantano. Allí el capitán Bedoya 

en lucha con Chincá, éste fue herido mortalmente pero aún así, 

reaccionó y lo atravesó de lado a lado con su lanza. En camino a 

Tibasosa, repetía Chincá: “Bedoya me pringó pero también se 

fue” 

Rondón con increíble valor se multiplicaba haciendo 

estragos por todo el campo enemigo, Un fuerte aguacero hizo que 

Barreiro ordenara la retirada. El Comandante Rondón con uno de 

los escuadrones llegó hasta la casa de las ventas donde encontró 

pertrecho abandonado y llevándolo a sus líneas, fue recibido por 



110 
 

Bolívar con un “viva el Coronel Rondón”. Arriba la lucha 

proseguía hasta tanto acabaron con los últimos realistas. El 

Libertador llegó a las 7:00 de la noche a la casa Vargas y los 

generales Santander y Anzoátegui más tarde. De haber perdido 

Bolívar veía que habría sido imposible escapar. 

El día 26 Bolívar estuvo inspeccionando el campo de 

batalla y ordenó al alcalde de Tibasosa recoger armas, etc. Por la 

tarde se presentaron 30 americanos que deben ser criollos 

desertaron de Barreiro y fueron incluidos en los nuevos cuerpos. 

Había cerca de 1.000 cadáveres realistas y más de 200 

republicanos entre ellos los tenientes coroneles José Jiménez y 

Juan Curzote y otros que también fueron héroes en Queseras del 

Medio, compañeros de Rondón. Recogieron muchos caballos, 

vestidos, armas, etc., y se rectificó el número de bajas 

republicanas a cerca de 500. El ejército fue a acampar en Bonza 

y Bolívar a la casa del cura doctor Ceferino García. El 

Comandante Juan José Rondón quien había salido desde 

Mantecal en Venezuela el 27 de mayo de 1819 acompañando a 

las tropas libertadoras al mando de Bolívar, fue figura en muchas 

de ellas y es uno de los grandes héroes de la Independencia. 

BATALLA DE BOYACÁ 

El 5 de agosto de 1819 Bolívar ocupa a Tunja 

interrumpiendo las comunicaciones de la Tercera División 

Realista que comandaba el Coronel José María Barreiro. Los 

españoles se dirigen luego a Santa Fe de Bogotá, tratando de 

cortar el paso a los patriotas con un ejército de 2.900 hombres, 

pero Bolívar quiso impedirlo enviando su ejército al puente sobre 

el río Reatinos con 2.600 efectivos, llegando primero Barreiro a 

eso de las dos de la tarde del día siete.  El ejército de este español 

alcanzó a ver lo que creyeron era una avanzada del General 

Santander, o quizás una de las muchas guerrillas que abundaban 

por allí; salieron a dispersarlos pero se encontraron fue de frente 
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con el ejército patriota que estaba en formación de combate, 

iniciándose de inmediato la confrontación que duró por espacio 

de dos horas, habiendo la caballería logrado vadear el Teatinos y 

tomar por la retaguardia al enemigo. El General Anzoátegui 

ordenó una carga que rompió las filas de la fuerza principal 

realista, impidiendo que se unieran con los que combatían en la 

Casa de Teja y con la caballería que utilizó, el mismo Anzoátegui, 

fracturó el centro de la retaguardia. Santander por el flanco 

izquierdo cumplió una misión valerosa para el triunfo. 

Pero allí estaba también Juan José Rondón “el inmortal”, 

con sus lanceros para silenciar la artillería y de encarar a la 

caballería, con el arrojo y el valor que lo acompañaba en sus 

destacadas actuaciones. 

El combate tuvo unas características especiales, porque 

cada uno de los núcleos en acción, lo hizo de manera 

independiente, por lo que no sería raro el triunfo de uno y pérdida 

del otro, pero por fortuna la victoria fue en ambos. Con ese triunfo 

de la batalla de Boyacá, queda libre la Nueva Granada, las tropas 

patriotas se adueñan del territorio y tienen abierto el camino hacia 

Santafé. Se tomaron 1.600 prisioneros, incluyendo a Barreiro, 

acto conseguido por el niño soldado Pedro Pascasio Martínez. Las 

bajas patriotas fueron 13 muertos, la mayor parte en el Puente de 

Boyacá, 53 heridos, de la infantería de Anzoátegui y los realistas 

86 muertos y 36 heridos. 

El Coronel Juan José Rondón fue uno de los más grandes 

héroes de la Patria, quien sacrificó su vida luchando por ella. 

¡Será siempre imperecedero el Coronel Juan José Rondón! 

El poeta colombiano Rafael Bernal Jiménez compuso en 

honor a los lanceros que nos dieron la libertad, el siguiente soneto 

alejandrino:  

LOS CABALLOS DE RONDÓN 
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Eran potros aquellos de la pampa, corceles 

de hirsutas crines largas y rudo galopar, 

para luchar traían sus pechos por broqueles 

y toda la locura del nervio en el ijar. 

 

Hubieran bien llevado los blancos alquiceles 

de los jinetes moros o la brida de Antar 

si no hubieran nacido para tascar laureles 

mojados por la sangre del arduo batallar. 

 

Un día de terrible refriega los llaneros 

la orden escucharon de “Arriba los Lanceros” 

y tras el jefe invicto lanzóse el escuadrón. 

 

Sangriento fue el esfuerzo, y al fin de la pelea 

sobre el glorioso cerro de Palas Atenea 

hermano de Diomedes apareció Rondón  

     Rafael Bernal Jiménez 
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El profesor de Filosofía y Ética, Álvaro Marcelo 

Benavides B., oriundo de Cuenca, Ecuador, pero 

que reside en Envigado desde hace algunos años, es 

un enamorado de estas tierras, de sus gentes y de su 

profesión, es él, quien nos escribe este poema, en el 

cual hace un bello elogio a nuestra ciudad y nos 

muestra orgulloso sus valores tanto humanos como 

materiales en un vínculo de hermandad colombo-

ecuatoriana, aportando una muestra de su 

producción poética. 
                                       ENVIGADO 

UNA CIUDAD DISTINTA Y ANCESTRAL 

Habitan en tu suelo la bondad y la calma, 
bella ciudad distinta solemne y ancestral. 

Y sobretodo tienes en el fondo del alma. 

¡Al ciudadano pulcro con el toque imperial…! 

 

Te quiero por tu forma, tu ambiente, tus placeres, 

por tu grata riqueza, tus casas y tú historia. 

También por la ternura que brindan tus mujeres 

y mucho más tus colegios donde surge la gloria. 
 

Tus lámparas nos brindan luces de medio día 

y tus parques se animan solemnes maravillas, 

debieran ser tus calles hechas de pedrerías, 
al pie de los aromas de tu buena morcilla 

 

Pueblo privilegiado del carriel y la ruana, 

oasis donde brillan mucho más los luceros, 
puerto donde se embriagan la noche y la mañana, 

con racimos de trinos de inquietos merenderos. 

 

Nacieron en tu techo poetas y escritores 
y bajo el cielo tuyo se alegran los turpiales; 

tus gentes viven plenas de dichas y de honores, 

por que fuiste la cuna de Fernando González 

 

Amada tierra mía cuna de mil colores, 

yo soy el sureño de todos tus habitantes. 

Y porque me diste acogida y los triunfos mejores. 

¡Te ofrendo estos versos, de mi musa diamante…! 
 

Escribo con sangre ecuatoriano-envigadeña. 
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ALVARO MARCELO BENAVIDES B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ 

90 AÑOS 
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Blanca Ruth Álvarez González, Miembro de Número del Centro de 
Historia  de Envigado . 
 

 

 

La escuela Fernando González, se encuentra registrada, en 

la escritura pública con el número 1.290, del 9 de julio de 1913, 

de la notaría  tercera de Envigado.  

Declarada Monumento Nacional, por resolución 050 de 

octubre de1994,  del Consejo de la Filial de Monumentos 

Nacionales, Capítulo Antioquia, y por decreto  No 1913 de 

noviembre 2 de 1995, expedido por la ministra de educación 

María Emma Mejía Vélez y firmado por el presidente  de ese 

entonces el doctor Ernesto Samper Pizano.  La declaratoria está 

fundamentada, en  sus valores históricos, arquitectónico, 

urbanístico, técnico-constructivo, vivencial, documental, 

ambiental y paisajístico, es decir de gran valor  cultural. 
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Por las anteriores razones el edificio se debe preservar y 

conservar, en 1997,en la  administración del doctor José Ignacio 

Mesa B. se restauró la parte interna, devolviéndole su originalidad  

que había sido mutilado, en el 2008, comenzaron la restauración 

del frontis, con materiales muy similares a los originales, los 

restauradores han  trabajado meticulosamente, dando similitud  

reconstruyendo mucha parte de muros y adornos que por 

intervenciones irracionales habían perdido la esencia original. 

Esta restauración  se inició en la administración del actual alcalde, 

doctor José Diego Gallo Riaño, por motivos de presupuesto los  

trabajos están  suspendidos.  Ojalá que  miren la necesidad que es 

prioritaria. 

 

EL ARTISTA EN  ENVIGADO 

"Criticar no es censurar, sino ejercitar el criterio". 

José martí 
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Francia Marietta Garcés Giraldo,Miembro de número Centro de 

Historia de Envigado 

 

“Cultura es todo lo que realiza el  hombre y el  arte es 

toda aquella creación”.   

“La cultura artística es un aliado poderoso que 

transforma al hombre, es una   fuerza equilibradora”  

Tomado del texto La cultura del presente y hacia el  

futuro (Martha Bustos Gómez).  

Para pensar en la situación de los artistas en la actualidad 

de nuestra ciudad, se requiere, antes que nada, reflexionar sobre 

el contenido no sólo cultural, sino también socio-económico y 

político de nuestro municipio.  

El despertar de nuestro municipio caminó con nuestros 

ancestros, reunidos por una necesidad eclesiástica y congregada 

en un gran territorio, en ese entonces comprendido por Envigado, 

Sabaneta, Itagüí y Caldas. Por nuestras tierras pasaba el Camino 

Real que unía a Medellín con Rionegro. Este territorio lo 

fortalecieron las haciendas cuyos propietarios en gran mayoría 

fueron los dueños de medios económicos sólidos.  

Envigado ha sido cuna de grandes personajes destacados 

en áreas como la ciencia y la política. Igualmente  es madre de 

noctámbulos, apostadores, cuenteros, músicos, escultores, 

pintores, poetas y mil artistas más, ellos son la esencia de este 

trabajo. Ellos son gente comprometida con sus ancestros porque 

nuestra cultura está arraigada en su sangre. 

NUESTRAS RAICES:  
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La cultura es una producción colectiva, es un universo de 

significados en constante modificación. Ella no puede ser vista 

como algo apropiable, porque es trasmitida  a través de las 

generaciones, hoy llamo o denomino cultura a todo aquel 

escenario donde imaginamos y realizamos el episodio de vivir un 

presente o planear un futuro. Por decirlo de otra forma, interpreto 

cultura en nuestro entorno como todo lo que el hombre realiza en 

un medio y deja huella, podría concluir afirmando que sociedad 

es igual a cultura, son los lados de una moneda. Tal es la 

importancia social de cultura, que ha sido reconocida por la 

Constitución Política de Colombia (art. 70), como el “fundamento 

de la nacionalidad”. 

Al indagar sobre nuestra raíz cultural encontré 

definiciones confusas. Mi criterio es que en nuestro municipio la 

cultura artística ha vivido del momento y de los personajes que se 

han hecho a pulso.  

El arte a través del tiempo en nuestro municipio, quedó 

registrado en  varias evoluciones, testimonios y documentos. 

Pude constatar que inicialmente los grandes avances culturales 

tuvieron como modelo a la Iglesia. Prueba de ello son por ejemplo 

las construcciones de los templos como Santa Gertrudis con aire 

renacentista de estilo greco-romano sobrio y La iglesia de San 

José con un estilo gótico, resaltando en su interior los vitrales 

importados de Suecia que exaltan la austeridad del momento 

histórico. 

En el desarrollo artístico de nuestra ciudad influyeron 

también  el comercio y el desarrollo empresarial. La fábrica de 

Rosellón se convierte en un icono de desarrollo y con la 

construcción de la Estación del Ferrocarril se estructuran algunos 

cambios que se fortalecen cuando la fábrica de Peldar nace en 

nuestro municipio. Influyen también las empresas industriales 

como la chocolatería de Ángel López y Cía., la Bota del Día, 
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Calzado Reysol, Grulla, Curtimbres Sabaneta, industrias Pavezgo 

y Cristalería Milán, entre otras, aquí comienza diría yo un 

acelerado proceso de evolución y desarrollo.  

¿QUÉ ES UN ARTISTA? 

Lo que se entiende por Artista depende del significado de 

la palabra arte y arte se deriva del griego τέχνη (téchne) Técnica.  

 

Según el Señor Texma Oleaga periodista Español 

“Artista es aquel que es capaz de crear emociones y 

sensaciones con su obra”. 

 

Hoy por hoy el artista se supone un ser sensible frente al 

mundo que lo rodea, esto le permite producir obras que llevan el 

arte, a una práctica individual que  desarrolla su creatividad y su 

capacidad de comunicar lo sentido, mediante el buen uso de la 

técnica.  

La cultura artística es un aliado poderoso que transforma 

y equilibra todo lo que realiza el hombre. El arte es el resultado 

de esta creación. 

Los artistas y los creadores son las direcciones de la 

diversidad cultural. Sus obras contribuyen de forma esencial al 

desarrollo de la sociedad y nos permiten adquirir conocimiento y 

bienestar, pero no podemos olvidar que el artista, consagrado o 

no, sin duda, necesita de ayuda en su proyección, porque la 

cultura, además de hacerse, de comprarse o consumirse, también 

se exporta y para ello se necesita inversión. 

 

NUESTRO DESARROLLO CULTURAL  

Desde el punto de vista etimológico el término cultura se 

deriva del latín cultus, participio pasado del verbo colere, que 

significa cultivar. 
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De acuerdo con el “Plan de desarrollo cultural de Bello 

hacia el 2008” adaptado por John Jairo Rodríguez podríamos 

definir el desarrollo cultural como: “La evolución de las formas 

culturales al interior de un sistema social determinado, que 

combine de modo dialéctico y armónico el avance hacia la 

libertad, la universalidad y la identidad, en sus referentes de 

pensamiento, sentimiento y acción, dentro de un contexto de 

respeto, dignidad, sensibilidad y amor” 

Los Envigadeños somos creadores y crear significa 

transformar las cosas, darles un sentido, un significado que al 

transformarlo nos facilita la oportunidad de unir la diversidad con 

sus diferentes expresiones, para transformar el entorno y hacerlo 

único. El proceso de nuestra transformación se percibe, se 

reconoce y recrea, con los monumentos históricos y las entidades 

que representan la cultura, algunos de ellos son: La Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, primera 

Institución de carácter municipal dedicada a la formación 

artística, El edificio Gerontológico con su auditorio  Atarde Ser, 

El teatro Marie Poussepin, El Monumento a la Fecundidad en San 

Marcos, El Monumento  a la Piedra en los Naranjos, El 

Monumento a Cristo Rey en el barrio Mesa, El Monumento a Pio 

XII en san Vicente de Paul, El Monumento de Pavezgo (el arriero 

y “Cosiaca”), El Monumento de los Obreros, La Biblioteca José 

Félix de Restrepo, La  Iglesia de Santa Gertrudis, La Iglesia de 

San José, La Iglesia de Santa Bárbara réplica del encanto de las 

construcciones coloniales, La Escuela Fernando González 

patrimonio Arquitectónico diseñada por el arquitecto Belga 

Agustín Goovaerts, La Casa de la Cultura “Miguel Uribe 

Restrepo”, La casa consistorial (Palacio Municipal) obra de don 

Álvaro Carvajal Martínez, La Casa Museo “Otraparte”, 

Casablanca – Residencia de la pintora Envigadeña Débora 

Arango, sin mencionar los parques, plazas, plazoletas y pasajes 

peatonales que hoy en día están sub-utilizados. 
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El gran salto cultural en nuestro municipio se logró 

disfrutando de la bohemia. No importa en qué lugar de nuestras 

avenidas te encuentres, en cada esquina hallarás quien te cuente 

de forma escrita, en verso, en prosa, o con una melodiosa voz, la 

historia de nuestro pueblo, es por esto que somos denominados 

capital cultural e intelectual de Antioquia. 

Hacemos eventos de gran talante, tenemos una Orquesta 

Sinfónica Infantil y Juvenil y los coros de Cantoría, nos hemos 

deleitado con conciertos de música  Vieja, Clásica, Popular y 

moderna, con eventos tan importantes como los de Cortiples, 

Tango-vía, el Festival de Música Religiosa y el festival 

Internacional de Zarzuela realizados año tras año sin costo alguno 

en la mayoría de sus presentaciones. 

ARTE Y SOCIEDAD 

¡Qué convergencia!, si el arte es el derecho a la libertad de 

creación, a la participación, a la expresión de la diversidad como 

fundamento de una verdadera democracia, ¿Por qué quienes están 

incursionando en el oficio de hacer cultura no son convocados a 

estos eventos? Tristemente nuestro municipio, es hoy una ciudad 

dormitorio, personas que han llegado en busca de una mejor 

calidad de vida pero que sin lugar a dudas ha empobrecido la 

relación entre vecinos, las grandes construcciones erigidas a 

nuestro alrededor nos están sometiendo a convivir en espacios 

sumamente reducidos, es verdad que hoy tenemos desarrollo y 

que nos hemos expandido, pero culturalmente nada bueno se ha 

obtenido, por el contrario, tanto progreso nos trajo el 

desconocimiento de nuestros alrededores, la desintegración, la 

pérdida de identidad, el irrespeto por la naturaleza; se cambiaron 

las reglas de juego que nuestros viejos nos dejaron, por unas 

reglas de juego de necesidades, donde nos distorsionan las 

verdades y se cuentan según las prioridades creadas por quien las 

pugna, es decir, hoy hay una castración  de nuestros ancestros. 
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Gota a gota nos hemos bebido el origen de nuestra cultura 

artística, estamos compartiendo el día a día, los acontecimientos 

de una vida sencilla y rutinaria pero individual, fuimos testigos 

de la grandeza en nuestro municipio, fuimos actores, ahora somos 

espectadores. 

Nuestra identidad se ha vuelto crisis, lo que suponíamos 

como fijo, coherente y estable es cuestionado por la duda y la 

indecisión, se podría afirmar que cuando los intelectuales hablan 

de “vacío de ideas “lo que lamentan es ver con verdadero horror 

los planos de una cultura generalizada y en incesante 

degradación, observan en el horizonte señales aterradoras, y 

lamentan la inexistencia de movimientos que acojan, la 

conclusión: HOY NO HAY ARTE, HAY OFICIOS.  

Hoy abogaría por encontrar caminos, formas o formulas 

que provean los medios y escenarios para todos aquellos que 

estén interesados en hacer cultura en nuestro municipio. 

Se deberían articular el artista de gran nombre y aquel que 

empieza a caminar por este sendero, todo a través de un proceso 

que obviamente preseleccione, con una reglamentación básica y 

transparente que logre una presentación de calidad y esté acorde 

con los grandes eventos que se realizan.  

LA IDENTIDAD 

Las características con las que hoy en día abanderamos 

nuestro municipio, las encontramos cimentadas en nuestro 

patrimonio: un pueblo líder, creador, y pujante, pero la historia no 

solo nace, debe cultivarse y no solo la hacen los individuos sino 

la comunidad que desde mi punto de vista, hoy no tiene norte. 

El paisaje artístico sociocultural de nuestro tiempo es un 

desierto que crece sin límites y los artistas Envigadeños no 

aprovechamos nuestra capacidad, nuestra condición mágica y 
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maravillosa de tener una voz que se vuelve unidad en la 

diversidad, no nos percatamos que es a través de nuestra habilidad 

silenciosa que nos permitimos escuchar a la naturaleza misma de 

nuestro ser involucrando el mundo sensible con la cotidianidad, 

porque en ENVIGADO quienes pertenecemos al espacio cultural 

estamos más preocupados por hablar que por oír, más 

preocupados por escribir que por leer, más preocupados por 

aparecer en el escenario que por observar. Y la cultura se ha 

vuelto un festival,  es una especie de gran apuesta hacia la 

atención, no solo vivimos con prisa, sino sin saber qué queremos. 

Nos hace falta atención...  

Causa dolor percibir la poca sensibilidad que tenemos 

frente a la magnitud de quienes de una u otra forma nos han dado 

un buen nombre. 

Hoy en día hemos olvidado que en nuestro municipio 

además de la carencia de bienes materiales que causan la pobreza 

y muerte de las personas, tenemos falta de dolientes que nos 

representen, los artistas nos sentimos orgullosos por los héroes de 

ayer pero olvidamos que la historia continua y cada segundo es 

un monumento del pasado.  

Es fundamental entonces luchar por la reconstrucción de 

una identidad que nos permita reinventar el mundo socio-arte-

cultura en Envigado. 

¿EL ARTE ES IDENTIDAD CULTURAL EN 

ENVIGADO? 

El arte es inseparable de la realidad social, económica, 

política y cultural de nuestro municipio, entonces, ¿qué es lo que 

está ocurriendo? A nosotros, los artistas se nos desconoce, ¿Por 

qué? Porque nosotros no representamos en un momento 

determinado una cifra significativa cuando de elegir un dirigente 

se trata, el arte no da, quita.  
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No he hallado durante mi investigación un líder que 

engrandezca el arte-cultura popular, porque la ganancia no es 

tangible, además los intereses creados, las envidias mal 

disimuladas y la necesidad de tener un estatus no han permitido 

que el verdadero talento florezca. 

Hoy me pregunto: 

 

• ¿La cultura y el arte en nuestro municipio 

son  un camino para lograr articular el mundo del 

consumismo y las necesidades personales de aquellos 

que nos representan?: En Envigado siempre ha existido 

espíritu y disposición para el arte entre su gente, pero no 

hemos sido tan afortunados con las políticas culturales ya 

que según sea la inclinación de las directivas del 
momento es el resultado de la política oficial, esto lo 

demuestra un comentario que escuche en nuestro 

municipio: “Si se mejora el estado de una vía, se 

optimizan las condiciones de un parque recreativo o se 

propone la realización de un puente, se consiguen votos, 

pero si se impulsa una tertulia o se plantea la lectura de 

poemas en un escenario público, solo se obtienen 

reclamos, deudas y uno que otro inconveniente”. 

 

• ¿Acaso las entidades culturales creadas en 

nuestro municipio son verdaderos representantes del 

artista popular? ¿Acaso son verdaderos dolientes de 

nuestra causa? La valoración de las manifestaciones 

artísticas y culturales debe ser la base donde se 

estructuren los procesos de nuestra identidad pero desde 

mi ignorancia las percibo como un trampolín manipulado 

por unos pocos para obtener un beneficio personal que  

sirva como rampa para un reconocimiento en los 

procesos de cambio que se están entretejiendo, este es un 
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espacio del que se han apropiado unos pocos porque 

quienes tienen la voz para cambiarlo se han relegado en 

el silencio, en la clandestinidad. 

 

 

• ¿El artista, forma parte  del sistema y los 

procesos de cambio? Y de ser así ¿en qué forma lo hace, 

de forma activa, copartícipe, crítica, interpretativa o en 

calidad de cómplice? Después de ver este proceso 

afirmaría que estamos siendo cómplices silenciosos de la 

incertidumbre, que nos encanta abanderar los proyectos 

que de una u otra forma tengan una ganancia personal y 

lo disfrazamos pretendiendo mostrar interés en el arte, 

pero en el fondo, la verdad solo es un interés individual 
para figurar en un pedazo de la historia o para obtener un 

provecho económico, así nuestro trabajo sea mediocre. 

 

• ¿Cuántas entidades o delegados culturales 

tenemos en nuestro municipio que representen la suma 

de artistas locales? Muchas o pocas no sé porque lo 

importante no es la cantidad, pero no han logrado el 

verdadero objetivo, unir crear, vivir y respirar para 

rescatar la verdadera herencia del artista, en nuestro 

municipio hemos buscado extender los valores culturales 

perdiendo la identidad que caracteriza cada zona y 

justificamos todas las perversidades con la disculpa de 

universalizar, expandir y compartir el arte… 

 

• ¿Es el artista Envigadeño parte de los 

procesos de cambio o solamente es un montaje sin ningún 

fondo en particular de la llamada sociedad cultural? 

Verdaderamente el arte impulsa las relaciones entre 

personas y grupos, renovando vivencias, lazos de 

solidaridad, creando mundos imaginarios indispensables 



126 
 

para el encuentro del conocimiento del otro y de sí 

mismos pero hoy por hoy el artista es solamente una 

fachada utilizada para sostener un titulo que hace tiempo 

perdimos  

 

Según Octavio Paz “El artista esta sin techo y entre 

ruinas”, es la expresión perfecta que define el panorama actual de 

quienes tratan de vivir del arte y la cultura y traza un cuadro más 

o menos desolador de los tiempos que vivimos.  

Esta es mi visión: Una sociedad no existe sin arte, y el arte 

en su sentido amplio, hace que se habite el mundo, el artista 

produce un cambio en el patrimonio y la concepción política-

cultural del momento, su verdadero valor es el de suspender por 

un momento el mundo y permitirse  oírlo en sus formas inocentes, 

originales. Es entrar en el trance de las palabras y despertar la 

conciencia  de las  maravillas del mundo y la existencia de lo 

viviente, es remover la memoria que resucita los mundos 

sumergidos y esa es la mejor manera de llamar la atención, de 

encontrarnos en medio de tantas soledades sin perjudicar a 

quienes de una u otra forma desean abrirse paso en el camino, 

pero la realidad es que los  artistas Envigadeños, somos 

observadores externos con voz pero auto relegados del voto. 

El arte debe salir para ocupar ambientes accesibles al 

ciudadano común: la calle, el puente, la plaza, la estación del 

metro, hay que ampliar su difusión, esta es la condición para 

integrar el papel de la cultura al arte y re-encantar al mundo a 

través del lenguaje artístico. 

Curiosamente una tarde en el café Pielroja sentada con 

algunos de los más maravillosos personajes que pude entrevistar 

y al calor de una guitarra que acariciaba melodiosamente a 

quienes compartíamos un poco de vida me pregunte ¿qué 
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identidad podemos tener en nuestro tiempo? Este pensamiento me 

ayudo a crear el poema:  

PATRIMONIO……….. 

Cuándo pienso que todo nos falta 
Miro por la ventana la heredad de mi patria, 
 
Allí todo resalta desentrañando el alma; 
Enraizando el sentir que no explican las palabras. 
 
Envigado, se agiganta por su gente, 
Casta de hombres valientes, 
 
Raza de sueños en marcha. 
Campesinos con estirpe 
 
Que pagaron cuotas altas. 
Sus sueños son las montañas 
 
Vientre de toda riqueza, tallada a golpes de hacha. 
Arrieros que nos abrieron senderos, para hacer patria. 
 
Hombres honestos y libres, hombres de fe y esperanza. 
Su corazón es pujanza… 
 
Ennoblecida llanura de belleza inigualada 
Plantaciones de recuerdos, de memorias, de añoranzas, 
 
Ideales ancestrales del herrero que empezaba. 
Hachas, faros, ciencia, arados, 
 
Son las bases, los cimientos, los inicios, 
El origen… los ancestros 
 
De esta tierra que hoy nos llama. 
Hoy somos la grandeza, Patrimonio de la patria. 
 
Un camino cimentado paso a paso de esperanza, 
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¿Cómo podemos pensar en lo poco que nos falta, 
si el pasado nos reclama por la herencia de los taitas? 

 
                                                                                FRANCIA GARCÉS (LUNA) 

Según algunos pensadores “El artista tiene el poder de 

producir representaciones de la existencia, de perdonar la 

crueldad y el caos del mundo, de organizar las percepciones de lo 

malo y de lo caótico.” En conclusión el arte hace terrenos fértiles 

para la creación, la pérdida de una brújula que nos guíe nos hace 

aventureros en un mar repleto de peligros, entonces, se vuelve 

fundamental luchar por la construcción de una cultura colectiva 

que nos  permita reinventar un mundo más igualitario y solidario, 

el diálogo entre entidades y artistas puede contribuir mucho, es 

preciso demostrar que ambos son afines con la convivencia 

social. 

Mi conclusión sería entrelazar el arte y sus 

manifestaciones, de  tal manera que se conviertan en la 

posibilidad de una iniciativa respetando las diferencias y teniendo 

en cuenta al individuo, para llegar a esto, el artista envigadeño 

debe descubrir sus fibras secretas y convertirlas en partículas de 

orgullo que enaltezcan nuestras raíces y el municipio debe 

proporcionar no solo, los espacios sino también los medios que 

ya posee,  es importante para nuestra sociedad no sólo el 

desarrollo económico, la superación de la pobreza, la 

preservación del medio ambiente y la renovación de la política, 
sino también el derecho a la ciudadanía cultural y para lograrlo es 

importante lanzar campañas y  encuentros de arte en los espacios 

públicos donde se reúnan los jóvenes y los viejos para crear 

accesos que nos permitan viajar al pasado sin esconder o 

menospreciar el presente.  

El diálogo inter-cultural puede contribuir mucho. Es 

preciso demostrar que el lenguaje del arte, es afín con la 

convivencia y sus objetivos consisten en desarrollar diferentes 
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estrategias, que permitan la creación de canales alternativos de 

comunicación y promulgación de talentos entre las diferentes 

formas del arte, sin embargo se necesita de una mayor vinculación 

oficial para el desarrollo de estos proyectos porque, hoy más que 

nunca, el arte es el lenguaje que habla directamente al corazón de 

las personas,  por esta razón debemos emprender la búsqueda de 

soluciones porque para que un mundo  valga la pena ser vivido, 

deben haber artistas primero y cultura como resultado, se debe 

salir de los claustros para ocupar ambientes accesibles al 

ciudadano común.  

PROPUESTAS: 

✓ Organizar actividades creadas a partir de 

talleres culturales desde el Concejo Municipal de Cultura 

en las instituciones educativas de nuestro municipio, tales 

como: Lecturas, exposiciones, obras de teatro entre otras 

actividades, teniendo en cuenta las fechas Patrias. 

✓ Desarrollar estrategias que permitan la 

creación de canales alternativos de comunicación y 

promulgación de talentos entre las diferentes formas de 

arte a través de publicaciones periódicas sobre actividades 

culturales. 

✓ Motivar encuentros intermunicipales para 

compartir e intercambiar experiencias de aprendizaje, que 

establezcan puntos comunes a los artistas. 

✓ Como el arte y el artista van de la mano con 

la cultura y la realidad social, es indispensable facilitar el 

acceso al aprendizaje, estimulando con becas, la creación 

artística. 

✓ Motivar a los artistas a ocupar ambientes 

accesibles al ciudadano como las bibliotecas, la estación 

del metro, el puente, el pasaje de los artistas frente a la 

alcaldía, los atrios de las iglesias, los parques, la casa de 

la Cultura entre otros escenarios. 
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✓ Realizar campañas lúdicas e informativas 

sobre arte y cultura en nuestro Municipio. 

 

En el contexto cultural de nuestro municipio, la 

información, los medios y la tecnología para la difusión del arte 

en cualquier forma de expresión están subordinadas a los 

programas políticos y corporativos por ello se necesita de la 

vinculación oficial para la realización de estos proyectos. 

CONCLUSION: 

La cultura y el arte dentro de una sociedad nos permiten, 

como el mito, tocar el misterio del mundo, su lucidez, el placer, 

la alegría, nos consiente penetrar en lo desconocido en busca de 

respuestas que mantengan el aliento para vivir.   

El arte-cultura y sus hacedores son inseparables de la 

realidad social, económica y política de nuestro municipio, los 

jóvenes serian los llamados a convertir el arte en un lenguaje 

posible de comunicación entre la política y el ciudadano. 

Hoy el artista tiene un papel fundamental en la re- 

conexión y la reorganización de la sociedad. 

En el contexto de nuestra cultura la información, los 

medios y las tecnologías para la difusión del artista esta 

subordinadas a los programas corporativos, entonces volvamos a 

encontrarnos en las calles, solicitemos refuerzos, aprovechemos 

la tecnología que tiene el municipio y empecemos a crear una 

nueva sociedad cultural. 

En mi opinión una sociedad no existe sin arte, y el arte en 

su sentido amplio, hace que se habite el mundo. 
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Rodrigo Soto Restrepo, Socio 

correspondiente del Centro de 

Historia de Envigado 

Socio de Cortiple 

 
Qué gran satisfacción para 

los colombianos y en especial para 

los envigadeños, el haber contado 

entre los nuestros con un gran artista 

de la talla nacional como lo fue 

DANIEL URIBE URIBE, cuya voz 

hermosa y magistral de barítono dejó 

plasmada para el sello musical de la 

Columbia Record. 

Veamos quien fue este gran artista que nos ha dado gloria 

entre las voces más destacadas en el panorama artístico de todos 

los tiempos. 

 

 Daniel Uribe, nació el 12 de marzo de 1883; su partida de 

nacimiento indica que fue bautizado en la parroquia de la 

Veracruz de Medellín, lo que posiblemente ha generado 

confusión sobre su lugar de nacimiento, que fue sin lugar a dudas 

en Envigado, como lo señalan fuentes de reconocida credibilidad. 

Pertenecía a una familia numerosa, formada por sus 

hermanos muchos de los cuales tuvieron inclinación artística, en 

especial Juan, Rafael y Samuel, de los 11 hermanos que 

constituyeron su entronque familiar. Sus padres fueron Don 

Miguel Uribe y Doña María Luisa Uribe, esta última procedente 

del linaje de Wenceslao Uribe Ángel, hermano del sabio Manuel 

Uribe Ángel, insignes Envigadeños. 

Su madre María Luisa Uribe Pineda, según nos informan 

en sus muchos textos Hernán Restrepo Duque y Heriberto Zapata 

Cuéncar, nació en Bogotá en 1840, pero se trasladó con su familia 
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a Envigado en 1878, laborando como maestra en la escuela de 

señoritas, que años más tarde sería la escuela Marceliano Vélez 

Barreneche; porque ya se había graduado como institutora en la 

Normal de Medellín, en donde llegaría a ser subdirectora. En 

Envigado, la tierra de sus mayores, nacerían también sus dos 

hijos. En este terruño, le quedó tiempo para crear coros, 

estudiantinas y una célebre Escuela de Música, de la que salieron 

figuras tan conocidas como el maestro Gonzalo Vidal, el 

compositor de la música del Himno Antioqueño. También fue 

compositora de canciones, que era otra de sus aficiones. Como 

bien podemos ver, traía en su sangre la estirpe de los artistas y 

músicos que forjaron para la patria otros grandes artistas. 

Entre los ancestros de Daniel el músico y cantante, tenía a 

su abuelo por parte de su padre Miguel, a Plácido Uribe Arango, 

quien estaba casado con María Josefa Ochoa Ángel Vélez 

Arango, quien era nieta de Lucas de Ochoa y Tirado, uno de los 

primeros pobladores de esta Ciudad Señorial. Él y sus hermanos, 

eran pues nietos quintos de don Lucas. De su descendencia 

procedían igualmente el maestro Gabriel Uribe García, nieto de 

Luisita en cuarto grado y la famosa pianista Blanquita Uribe, 

junto con sus hermanos Luis y Jaime, hijos de Gabriel hacían 

parte de su entorno familiar. ¡Estaban rodeados de músicos! 

De su árbol genealógico, pertenecen Baldomero Uribe 

Ochoa, hijo de Placido Uribe Arango, era hermano de su padre y 

quien fue bisabuelo materno de la gran maestra y pintora Débora 

Arango Pérez Diez Uribe, otra de las glorias de esta tierra a pesar 

de no haber nacido en este Municipio. De donde resulta que 

Blanquita Uribe y Débora Arango, tienen un tronco común en su 

tatarabuelo Plácido Uribe Arango. Además a su familia 

pertenecen Miguel Uribe Restrepo, insigne orador y destacado 

hombre público, que residió en la que actualmente es la Casa de 

la Cultura de Envigado y que en la actualidad lleva su nombre. 

 

También es conocido como el abuelo de su madre Luisita, 

don José Uribe Arango, en 1813 fue corregidor del cabildo de la 
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Villa de la Candelaria de Medellín, además le tocó actuar en 1819 

con el grado de Teniente Coronel en el ejercito patriota y fue 

Teniente General de la provincia de Antioquia bajo las órdenes 

del General José María Córdova, en su calidad de Procurador 

General del Cabildo de Medellín, donde lo acompañó como 

regidor el envigadeño Alejandro Vélez Barrientos. Igualmente, 

aparece en el año de 1851 como presidente del Concejo de 

Envigado; de quien suponemos que es el abuelo de Luisita, la 

madre de Daniel, porque ya en 1841, el doctor Manuel Uribe 

Ángel relata como su padre le acompañó en un viaje a Abejorral. 

 

En el año de 1836, don Wenceslao Uribe, su abuelo, 

estaba en Bogotá bajo la protección de Pedro Uribe Arango su tío; 

allí inició sus estudios y para el año de 1837 continuaba 

estudiando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

junto con otro compañero envigadeño, Pedro Antonio Escobar. 

Posteriormente don Wenceslao fue comandante de las fuerzas 

liberales, quien fue puesto preso en la batalla de Carolina en 1861. 

Hasta aquí algunos datos del padre de Luisita, su madre, que nos 

muestra por ellos como algún tiempo (1840)  estuvieron en Santa 

Fe de Bogotá y es cuando llega a este mundo nuestra benemérita 

madre del artista. 

 

Ahora vamos a comentar sobre nuestro personaje: 

 

Fue un músico excelente, dotado de una magnífica voz. 

Procedía de la estirpe musical de los Uribe, comenzando por su 

madre, quien fuera de ser una gran maestra en las artes musicales, 

dejó una producción en sus composiciones, algunas, tal vez 

muchas se han perdido, pero aún se conocen como suyas 

canciones como la PRIMAVERA, INDIFERENCIA, los valses 

YO VIVO TRISTE, EL CANARIO y LAS ELECCIONES; en 

esta última se ve que hasta la política le interesaba. Ella, regresa 

en 1883 a Medellín y empieza su lucha por humanizar a 

Antioquia, viajando con frecuencia a su, Envigado del alma de 
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sus ancestros, como era natural porque su tío Manuel Uribe 

Ángel, médico, le tenía singular afecto y fue amable cómplice en 

muchos de sus empeños. Ella lo visitaba en su finca LA 

MAGNOLIA, situada en lo que es actualmente el barrio que lleva 

su nombre. Allí en ese lugar nacieron dos de sus hijos y estuvo la 

escuela de música en donde ella magistralmente enseñaba a sus 

alumnos el arte musical y vocal.- De sus once hijos siete nacieron 

en Medellín, dos en Envigado, y como lo hemos comentado, 

nuestro personaje fue uno de aquellos envigadeños. 

 

Su madre siempre se preocupó por darles a sus hijos la 

mejor educación y en aquellos que les vio dotes musicales se 

dispuso a prepararlos lo mejor posible para que fueran grandes 

músicos. De ellos alcanzaron a tener renombre Juan, Rafael, Luis, 

Samuel y en especial Daniel quien alcanzaría a tener talla 

continental, realizando grabaciones en casas disqueras 

estadunidenses, siendo el primer artista nacional en grabar en 

Estados Unidos. 

 

Con la invención del gramófono, las vitrolas y demás 

mecanismos de reproducción del sonido a comienzos del siglo 

XX, para el deleite y regocijo  de los habitantes de este planeta y 

amantes de la música, se dio así el comienzo de la industria del 

disco comercial de 78 RPM, revolucionando el ambiente artístico 

de esa época. Con la incipiente industria fonográfica en aquellos 

reproductores del sonido y de la voz humana, que salía de 

aquellas inmensas cornetas de cobre, las que dejaban atónitos a 

los escuchas y espectadores musicales de ese comienzo de siglo, 

con sonidos mágicos reproducidos en esas pastas de vinilo de diez 

pulgadas, conteniendo solamente dos canciones que producían 

algunos artistas de la zarzuela o la opera en procura de la 

actualidad musical, para hacer escuchar sus voces y orquestas. 

Eran voces escogidas y privilegiadas y muy pocos tenían acceso 

a esos rudimentarios medios sonoros para promoversen como 

artistas de calidad. Llegó poco después el cine sonoro y se 
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mejoraron otros medios como la fotografía, la radio, el teléfono, 

la televisión y por supuesto se mejoró el sonido comercial, lo que 

llevó a la propagación de las ondas sonoras por todo el mundo. 

 

Fue entonces que artistas como Daniel Uribe Uribe, se 

hicieron conocer. Su estilo impecable a finales de 1909, más 

preciso aún el 18 de diciembre  de ese año, debuta con dos 

canciones muy importantes que le abren el camino para otras 40 

que vendrían luego paulatinamente en el estrellato en el año de 

1910, cuando graba de su inspiración “EN LA ORILLA”, una 

bellísima danza, en donde sus hermanos Luis y Samuel le 

acompañan con sus guitarras en la grabación del disco en la 

interpretación del pasillo MÁS BLANCA QUE LA ESPUMA, 

con el registro de los instrumentos mencionados.  

 

Aprovechando su estadía en los Estados Unidos, se 

matricula en el conservatorio de Boston EL NEW ENGLAND, 

para educar y perfeccionar su vocalización, practicar solfeo y 

teoría musical, a la vez de perfeccionar la técnica de la guitarra, 

su instrumento preferido, el que nunca abandonó. 

 

VAN CANTANDO POR LA SIERRA, fue un bambuco 

que le dio a conocer sus dotes de gran cantante, como también la 

canción LOS BESOS QUE TE DÍ, siempre recordado en el 

ámbito de la música colombiana, la cual era su preferida; en ella 

fue donde exaltó con su gran repertorio de bambucos, pasillos, 

danzas y canciones, los aires de la patria. 

 

Nuestro artista descansó en la paz del Señor, el día 27 de 

mayo de 1967. 

 

LA CORPORACIÓN DE COLECCIONISTAS DE 

MÚSICA DE ENVIGADO, han tomado su nombre para honrar 

su memoria. Esta iniciativa tuvo lugar por destacados promotores 

como han sido el Dr. William Ponce, el Sr. Rubén Darío Londoño 
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Restrepo, el Maestro Carlos Alberto Rendón Calderón y la Sra. 

Martha Quintero R y otros de sus miembros. Igualmente los 

directivos de CORTIPLE y demás compañeros de la Corporación 

hemos tenido el acierto honroso de mantener vigente su imagen, 

al dar el nombre del destacado interprete, al premio que concede 

ésta a la persona más destacada en la producción musical del tiple, 

todos los años durante el festival que se realiza en nuestra ciudad 

de Envigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE 

ENVIGADO,  EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Rufino Torres Ramírez, Exconcejal de Envigado 

En el Valle del Aburrá, los tres municipios más cercanos 

a Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, en los años cincuenta eran 

idénticos; igualdad en número de habitantes, en su desarrollo 

urbano y en su pobreza fiscal. 

 Con el crecimiento de la industria en la zona, ante todo la 

textil, se produjo una inesperada migración desde los cuatro 
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puntos cardinales de la geografía patria y los sorprendió tanto a 

ellos como a la capital, sin donde alojar a tanta gente y sin 

infraestructura para suministrarle los servicios básicos. 

Ante este fenómeno inesperado, aparecieron como por 

arte de magia los urbanizadores piratas, los cuales compraban 

grandes extensiones de terreno, los dividían en pequeños lotes y 

los adjudicaban a los inmigrantes al estilo de los mercaderes 

turcos, con una cuota inicial y el saldo por mensualidades. 

El nuevo propietario construía, de algún modo, donde 

cocinar y dormir sin mojarse; el agua la cargaba de los  arroyos o 

pozos más cercanos; y las necesidades fisiológicas las hacían en 

letrinas o en los rastrojos a cielo abierto. 

Así iba creciendo la periferia de estas ciudades, en 

completo desorden, sin planeación urbanística y los municipios 

sin recursos económicos para construir infraestructura de 

servicios básicos. 

A Envigado, como a sus vecinos, les llegó la migración 

con todas sus consecuencias. Las soluciones al problema, 

necesariamente deberían ser las mismas. No fue así.  Mientras los 

demás municipios de la zona no captaron el problema, la 

administración de Envigado si se percató y de inmediato tomó la 

primera medida para frenar la urbanización informal. 

En el inicio de los años sesenta, la oficina de planeación y 

valorización dictó una norma reglamentando los planes 

urbanísticos; exigiendo a los constructores infraestructura física, 

servicios públicos totales; zonas verdes y terrenos para escuela, 

dependiendo del tamaño del plan a ejecutar. 

Esta resolución fue aprobada por el Concejo y convertida 

en acuerdo municipal. Con este  “estatuto”, que así fue llamado 
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se produjo un primer impacto en el plan de desarrollo local, pues 

con él se encarecieron la construcción y los planes de vivienda. 

Los empresarios del urbanismo se toparon, de repente, con 

unos costos muy superiores a los acostumbrados, con los cuales 

les era imposible la adjudicación de lotes o casas a precios 

favorables para los obreros e inmigrantes. La decisión fue 

inmediata y radical: se fueron de Envigado.  Cargaron con sus 

bártulos para Itagüí, Bello y la periferia de Medellín. 

Caso digno de mención fue el del Instituto de Crédito 

Territorial El gerente, en ese entonces, el doctor Dítter Castrillón, 

hombre enérgico que usaba el regaño como método para imponer 

sus planes a los municipios, presentó a la oficina de Envigado un 

proyecto para construir un barrio que se llamaría “Ciudad 

Niquía”, a continuación del Dorado, o sea donde hoy se encuentra 

el barrio La Merced.  El ingeniero y la Junta de Planeación 

negaron el permiso a ese proyecto, al considerarlo contrario al 

estatuto.  El gerente indignado apeló ante el Concejo, pidió 

audiencia con la plenaria de la corporación y esta se la concedió. 

Vino la reunión y defendió con vehemencia el proyecto, pero el 

Concejo apoyó a la Junta. 

 El doctor Dítter Castrillón Ofendorffer enfurecido le 

notificó al Concejo que no volvería a construir viviendas en 

Envigado.  Se fue para Bello y allá construyó “Ciudad Niquía”. 

Ese barrio fue para Bello “la crónica de un problema anunciado”.  

Posteriormente, año sesenta y dos, al Gerente le pasó la rabia, 

volvió a Envigado y construyó el Barrio La Paz, con todos los 

requisitos.  Excelente barrio, como lo quería la comunidad local. 

A partir del estatuto de planeación municipal, las 

urbanizaciones fueron para familias con ingresos medios, que les 

permitieran disfrutar de mejores servicios.  Es decir, comenzó a 

mejorar el nivel de vida en relación con los demás municipio del 

área.  Comenzó Envigado a marcar la diferencia. 
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LA ACCIÓN COMUNAL. 

En Colombia, como en todos los países de Latinoamérica, 

hasta muy avanzado el siglo XX la iglesia católica ejercía un 

influjo en la comunidad superior al del Estado, de tal manera que 

solo los párrocos  eran capaces de convocar a los fieles para 

ejecutar obras de beneficio social.  Valiéndose de esa influencia 

construyeron enormes catedrales, las cuales contrastaban con las  

casas en las que habitaba la mayoría de la población. 

Durante todo el tiempo de la colonia y gran parte de la 

república, los curas párrocos convocaban a la comunidad a 

mingas, convites y bazares, recaudando fondos para la 

construcción de los templos. 

En Envigado, hasta 1950, solo existía el templo de Santa 

Gertrudis.  Entre el cincuenta Y  el setenta se construyó el de San 

José.  Fue el segundo.  Obra inmensa para una comunidad tan 

pobre. Inicialmente estaba programado el frontis para ser forrado 

en mármol, ¿de Carrara? Tal vez.  Por el alto costo, el arzobispo 

se opuso. 

En 1959, el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, dictó 

una ley estableciendo la Acción Comunal en todo el país.  Esta 

ley ordenaba a los departamentos y municipios la puesta en 

ejecución en sus territorios, mediante ordenanzas y acuerdos.  El 

Concejo de Envigado fue el primero en acoger dicha ley, 

reglamentó su funcionamiento y creó una Junta Administradora 

Central para que la pusiera en marcha.  Tuve el honor de hacer 

parte de esa Junta y la responsabilidad de ser su primer presidente. 

No resisto la tentación de contar una anécdota simpática 

de ortodoxia política que me ocurrió con el Jefe conservador en 

el estudio y aprobación de ese proyecto.  Era la época del 

surgimiento comunista en Latinoamérica; los conservadores y los 

curas le tenían terror a todo aquello que se le pareciera.  El jefe 
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conservador me dijo que ese término, Acción Comunal, le sonaba 

a comunismo.  Le respondí, no soy yo el que lo pone, es la ley, 

¿Qué hacemos?  Me respondió, agreguémosle “ayuda mutua”; no 

vi en ello ningún inconveniente y así quedó el Acuerdo “Acción 

Comunal o Ayuda Mutua” 

Tarea difícil fue en el principio, año 1961, convencer a los 

líderes de algunos barrios que hacían parte de los Centros Cívicos 

para que entraran en la nueva organización y laboraran, ya no solo 

para la parroquia sino para emprender obras de beneficio común.  

Con la labor convincente ejercida por la Junta Administradora 

Central; la ayuda de personas influyentes de los barrios y algunos 

párrocos de avanzada, se fundaron las primeras juntas de acción 

comunal en los barrios La Mina, San José La Playa, Uribe Ángel, 

El Salado y el Alto de Las Flores.   

El ejemplo de estas primeras juntas impactó de tal modo 

en los demás sectores de Envigado, que en término de dos años 

todos los barrios y las zonas suburbanas tenían su Junta de Acción 

Comunal y lo que fue mejor, cada una tenía su obra en ejecución. 

La Junta Administrativa Central estableció un sistema de 

incentivos para motivar los barrios, consistente en que solo se le 

enviaban materiales y suministros para la obra en construcción a 

aquellas juntas que durante la semana hubieran consumido los 

anteriores. Vale recordar que el pacto entre la comunidad y el 

municipio consistía en que el ente territorial aportaba los 

materiales y la tecnología para la obra y aquella todo el trabajo. 

Daba gusto llegar a esos barrios y ver los vecinos 

trabajando, hombres, mujeres y niños, “todos a una”, que para 

todos había oficio; las ollas de sancocho hirviendo para el 

almuerzo; y la cerveza que no faltaba para animar la fiesta. Fue 

una época maravillosa de trabajo colectivo, fervor y entusiasmo, 

de una comunidad que quería progresar. 
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La periferia envigadeña produjo su propio desarrollo con 

el esfuerzo mancomunado de sus gentes. Obras como 

alcantarillados, acueductos, cobertura de quebradas, andenes, 

vías de penetración veredal, con redes de conducción de energía 

eléctrica, escuelas; toda esa serie de servicios básicos que la 

población requiere para tener una vida digna, fueron ejecutados 

por esa alianza comunidad-estado 

EL ESTATUTO DE VALORIZACIÓN 

El sistema de plusvalía, consistente en construir obras 

públicas mediante el cobro de contribuciones a los propietarios 

de los predios que con ella adquieren un mayor valor, no parecer 

ser muy antiguo, pero si ha resultado eficaz para el mejoramiento 

de la vida de los pueblos. 

En Colombia se han construida muchas vías por este 

medio, las cuales no existirían ante la incapacidad económica del 

Estado.  A Envigado le dio excelentes resultados. Ya dijimos que 

con la Acción Comunal se produjo el desarrollo de la periferia.  

Más, en esos años de pobreza absoluta, los escasos ingresos de la 

Tesorería municipal solo alcanzaban para pagar la nómina, con 

salarios bajos y muy poca burocracia. 

En 1960 el municipio tenía cuatro (4) carros.  Dos 

volquetas para recoger la basura y dos pequeños, tipo camperos –

viejitos- uno para  el personero, que era el Jefe de Obras Públicas, 

y el otro para el ingeniero jefe de valorización y planeación.  El 

alcalde, que vivía en Medellín, se transportaba en camión –

escalera- porque aúno no existían los buses.  La pobreza fiscal 

imponía plena austeridad en el gasto público. 

Por esa misma escasez de dinero, que no por negligencia 

administrativa, Envigado se quedó sin calles.  No hubo otra 

alternativa sino acudir al cobro de valorización para asfaltarlas.  

Así se hizo y todos los dueños de predios en el área urbana central, 
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pagaron el arreglo de las vías. Hubo algunas protestas y hasta 

demandas, pero al final todos pagaron y ahí están las calles. 

Nótese como en Envigado no hubo invasiones masivas de 

terrenos para construir viviendas, ni zonas de tugurios.  Así creció 

esta ciudad.  Su organización urbanística y el ordenado desarrollo 

físico fueron atrayendo inversionistas en la construcción hasta 

agotar los terrenos disponibles y acudir, como lo están haciendo 

hoy, a la demolición de las viejas casonas para construir edificios 

multifamiliares. 

LOS INGRESOS FISCALES. 

En la vida de los pueblos, como en la naturaleza, todo está 

interrelacionado y siempre unos hechos son consecuencia de 

otros.  El mayor valor de las tierras, adquirido por las razones ya 

anotadas, aumentó en la misma proporción los recaudos fiscales 

del municipio por concepto del impuesto predial.  Así mismo, la 

llegada de nuevas industrias que reemplazaron aquellas que se 

fueron y el crecimiento de la actividad comercial, incrementaron 

los ingresos por el tributo de industria y comercio. 

Además, la creación de la Inspección de Tránsito, hoy 

Secretaría de Tránsito, le produjo al municipio importantes 

ingresos.  Adicionalmente, se expidieron normas de orden 

nacional concediéndole a los municipios recursos que antes no 

tenían, lo cual les produjo mayor capacidad de gestión. 

Con esta variedad de factores, encaminados a mejorar la 

economía del municipio, esta creció de tal forma que ya en los 

últimos años ochenta y principios de los noventa fue posible 

eliminar el gravamen de valorización para la ejecución de las 

obras públicas.  También la Acción Comunal cesó en gran medida 

sus actividades porque, de una parte, la infraestructura física 

estaba realizada y de la otra, la Administración Municipal tenía 
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suficiente capacidad económica y operativa para cubrir todas las 

necesidades. 

Vale recordar que en los años cincuenta, Bello Envigado 

e Itagüí eran tres pueblos iguales en población y pobres de 

solemnidad. Hoy, Bello triplica a Envigado en población e Itagüí 

lo dobla. Este último tiene el título,  no deseable, de ser el más 

densamente poblado de Colombia en relación con su territorio. 

La diferente está marcada por las razones ya expuesta y 

no por lo que quieren hacer creer los que afirman que Envigado 

es así por lo dineros del narcotráfico. Esos dineros sólo han traído 

dolor y lágrimas.  Es injusto que se le trate de quitar a esta 

comunidad social su inteligencia, su pujanza, su labor y su 

sacrificio; y cambiarle esos honrosos títulos por el indigno de 

traficante. No se le puede dejar a las futuras generaciones el 

concepto denigrante de que su ciudad bonita tiene un origen 

oscuro. 

Por eso escribimos esta crónica, para dar testimonio de lo 

que vimos y vivimos en esta ciudad que aprendimos a querer.  

Claro que en los últimos años hubo acciones, de tipo 

administrativo que fueron desacertadas y truncaron planes que, 

de haberlos continuando, esta ciudad sería una verdadera “tacita 

de plata”. 

Vamos a relatarlas porque de ellas hay que dejar 

constancia, dada la magnitud de las mismas y lo irreparable de los 

daños causados.  

1.- LA CANALIZACIÓN DE LA MINA. 

Cuando en 1961 se inició la canalización de la quebrada 

“La Mina”, en barrio que lleva su nombre, el asesor técnico, un 

ingeniero alemán que trabajaba en Rosellón, aconsejó hacer una 

obra con proyecciones futurísticas, ya que sería una gran avenida 



145 
 

para llegar al río Medellín, sacando del centro de Envigado el 

flujo vehicular de toda esa extensa zona.   

Posteriormente, las administraciones interrumpieron la 

avenida en la parte baja del barrio San José, la taponaron para 

hacer los cruces a nivel y darles otros usos al cauce de la 

quebrada. 

Con este proceder se cometió un gran error, primero 

porque se le puso una serie de obstáculos  y desvíos a la que estaba 

proyectada  para hacer una vía  rápida; y segundo, porque es lo 

contrario a lo que ocurre en todas las ciudades del mundo con los 

sistemas viales.  

Mientras en aquellas se invierten grandes sumas de dinero 

construyendo túneles y pasos a desnivel para agilizar el tránsito, 

en Envigado se tapone e interrumpe una vía natural, cuando debió 

cruzarse con puentes elevados como era el proyecto inicial.  

2.- EL PASAJE PEATONAL EN LA CALLE 36 

ENTRE LAS  

CARRERAS 43 Y 43 A.: 

Cuando se iba a construir ese pasaje, interrumpiendo la 

calle, fue advertida la Administración Municipal sobre la 

necesidad de sacar del Parque Principal el mayor número de 

vehículos posible.  Esto se podía lograr, ensanchando la calle 36 

y pasando por ella todos los carros provenientes de las Lomas “El 

Escobero”, “El Chocho” y, en general, los que transitan de 

Oriente a Occidente de la ciudad.  La sugerencia no fue escuchada 

y los resultados están ahí. 

 

3.- EL PALACIO MUNICIPAL: 
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Cuando las autoridades locales decidieron construir un 

edificio como sede de la administración, se les propuso hacer algo 

digno de Envigado, que estuviera en armonía con el desarrollo 

general de la ciudad; con espacios suficientes para ubicar todas 

las dependencias administrativas.   

Hubo sugerencias de distinto orden,  en especial sobre el 

sitio donde debía construirse.  Una de las propuestas más 

acertadas era la de demoler el edificio de la Plaza de Mercado; 

construir cuatro o cinco plazas en los barrios más populares para 

prestar mejor el servicio a la comunidad; y construir donde está 

la plaza, el palacio municipal.  En este amplio y central terreno, 

donde se podía utilizar por igual el aire y el subsuelo, se podía 

construir un edificio, no solo amplio y funcional, sino hermoso y 

armónico, a la altura de la ciudad y sobresaliente en la región.  

Unos dirigentes con visión, se hubieran inmortalizado con esa 

obra. 

4.- EL METRO:  

En los primeros años de la década de los ochenta, llegó a 

los municipios del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, el 

proyecto de construcción de una obra para el transporte masivo 

de pasajeros, con el fin de de que los Concejos lo estudiaran, 

hicieran sus observaciones y se vincularan al plan.   

El Concejo de Envigado invitó al Gerente de la empresa 

Metromed para que ampliara la información y lo ilustrara sobre 

las bondades del proyecto. En esa reunión, el gerente fue 

receptivo y complaciente, hasta el punto de anunciarles a los 

concejales que dadas las condiciones especiales de Envigado 

frente a los demás municipio del Área, la estación del metro sería 

la mejor de todas. 
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Las obras civiles necesarias en torno a la estación, 

tendrían mejores características de funcionalidad y belleza, el 

puente en las Avenida Las Vegas, en el cruce con la calle 37 –

glorieta de Peldar- la construiría la empresa sin ningún costo para 

el municipio, de tal suerte que la obra daría a la ciudad un mayor 

realce, mejores comodidades a los envigadeños y sería un paso 

más en su avance progresista- 

Con estas explicaciones, el Concejo aceptó complacido el 

plan, aplaudió al gerente y aprobó por unanimidad el proyecto de 

Acuerdo que vinculaba a Envigado con la obra del Metro. 

Pasaron cuatro años, hubo renovación, en parte, del 

Concejo; se produjo la primera elección de alcalde por voto 

popular, en 1988; se produjeron cambios en la orientación 

administrativa del municipio; y un día cualquiera el Alcalde 

presentó al Concejo un proyecto de Acuerdo derogando el 

anterior sobre la construcción del Metro. 

El Concejo, integrado por muchos de los que estuvieron 

en el año 1984, cuando se aprobó el Acuerdo y por otros que 

recién ingresaron, votó la derogatoria sin observaciones y le 

declararon la oposición al Metro. 

El argumento central que expuso el Alcalde de la época 

para oponerse al Metro fue la “defensa” de los intereses 

económicos de los envigadeños, pues, según él, Metromed 

gravaría a toda la comunidad con altos pagos de valorización.  

Esta creencia fue una suposición injustificada del alcalde, ya que 

con el tiempo se demostró que nadie fue gravado para la 

construcción del metro.  Lo único que consiguió con esta medida 

fue privar a Envigado de los excelentes beneficios que iba a 

obtener con el paso por su territorio de la más grande obra que se 

ha construido en Antioquia en todos sus tiempos. 
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Los daños para la comunidad fueron irreparables: las 

obras civiles no se hicieron; el Puente de Las Vegas sobre la calle 

36 tuvo que pagarlo en su totalidad el municipio. Los costos de 

esta obra fueron altísimos; estos si afectaron la comunidad, 

porque con ellos se hubieran podido resolver otros problemas y 

no se dio una solución plena a la congestión vehicular en el cruce. 

5.- LA VÍA HACIA EL AEROPUERTO DE 

RIONEGRO: 

Desde cuando se estaba construyendo el Aeropuerto en 

Rionegro, la Administración de Envigado pensó unir la carretera 

de la Loma del Escobero con la de Las Palmas, pasando por un 

lado de la boca del túnel de las Empresas Públicas de Medellín, 

con el fin de acortar la distancia entre Envigado y el Aeropuerto. 

Este proyecto no requería ninguna discusión, la distancia 

entre estas dos vías por el túnel era la más corta.  Cualquier día a 

la nueva administración le dio por cambiar el plan y ordenó la 

construcción de la vía por otro lado, haciéndola más larga y 

dispendiosa.  Obsérvese el daño causado a los usuarios de esa vía, 

en especial los de Envigado.  Cambiar de una línea recta por una 

envolvente, en materia de distancias es error craso.  Se dijo en el 

momento que era para dar vida a unas tierras que son de 

Envigado; otro error.  ¿Cómo por favorecer unos pocos se 

perjudica toda la comunidad?  Eso se pudo resolver con vías 

secundarias, más no desviando la primaria. 

Gobernar, de cualquier manera, es cosa fácil; gobernar 

bien, es tarea difícil.  Las equivocaciones de los gobernantes las 

pagan siempre los pueblos.  Aquellos son efímeros y estos son 

permanentes en el tiempo.  Las comunidades son felices cuando 

encuentran gobernantes sabios y justos, pero la sabiduría es un 

don esquivo que la naturaleza regala muy pocas veces, por eso es 

tan escasa la felicidad.  Para peor desgracia de la especie humana, 
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cada vez que entre ella ha aparecido un hombre sabio, la 

ignorancia colectiva se ha encargado de destruirlo. 

Concluimos esta breve historia advirtiendo que no es 

nuestro propósito molestar a ninguna persona en particular, sino 

dejar constancia histórica de cómo esta comunidad social llegó a 

obtener un mejor nivel de vida entre la mayoría de los municipios 

de Colombia.  Este logro se dio con trabajo sostenido y constante, 

a imitación de la naturaleza que no da saltos. 

Con lo escrito, que es la verdad porque lo vivimos, quedan 

desvirtuados los argumentos de quienes sostienen que el progreso 

de Envigado lo trajeron los dineros oscuros que, por desgracia, 

alguna vez pasaron por aquí. 

Escribimos esta crónica, además, porque este es un pueblo 

que amamos como se ama a la madre y a la vida; porque una vez 

nos acogió en su seno, nos ayudó a tomar nuestra propia 

personalidad; y nos permitió servirle en la medida de nuestra 

capacidad. 

Nos abstuvimos de citar nombres propios, sólo obras en el 

tiempo, por dos razones fundamentales: una, porque fueron tantas 

las personas que intervinieron para obtener el logro de tan magna 

obra, que correríamos el riesgo imperdonable de omitir, 

involuntariamente, muchos de ellos; y dos, porque también hubo 

otras que no hicieron tanto bien, sino lo contrario, y no es nuestro 

propósito herir susceptibilidades. 

 

“ya la posteridad, fría y serena, 

Al separar el oro de la escoria; 

dirá cuando termine la faena, 

quién mereció el olvido, quien la gloria.” 
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                                       Julio Flórez  

 

 

 

 

 

LA PENITENCIARIA DE  MAXIMA SEGURIDAD 

“LA CATEDRAL”  EN ENVIGADO 

“El que no conoce la Historia está llamado a repetirla”. 

LUIS ALBERTO RESTREPO MESA 

Miembro de Número del Centro de Historia de Envigado 
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Aquí en Envigado han pasado muchas cosas y no se han 

visto historiadores que las relaten de una manera veraz y clara, la 

situación del país la vivimos y la padecemos y se volvió para los 

gobiernos en todos los niveles uno de los peores males de estos 

tiempos. 

El Pbro. Rafael García Herreros, era un sacerdote de 

mucho prestigio popular y a través de la televisión cumplió una 

labor pastoral y transmitía unos mensajes bíblicos en su espacio 

conocido: “El Minuto de Dios”, salía al aire de lunes a viernes, a 

las 7 p.m., en sesenta segundos, haciendo mención a pequeños 

fragmentos en sermones cotidianos, el clérigo había asumido la 

función de mensajero de su obra en su programa el “Minuto de 

Dios”, en la fundación del barrio del mismo nombre en Bogotá y 

financiaba su obra a través del banquete del millón, que era un 

cena anual  en donde los industriales, funcionarios del gobierno y 

líderes sociales aportaban sumas de dinero para la gran obra 

social y la gran obra pastoral. 

Desde el mes de noviembre del año 1.990, cuando fue 

hecho y consumado el reciente secuestro de Maruja Pachón y 

Beatriz Villamizar Cárdenas, el senador Rodrigo Villamizar, 

esposo de Maruja, a su vez hermano de Beatriz, se había 

aventurado en cuanta gestión que le era posible para obtener la 

liberación de los cautivos de la mafia. Algo similar había ocurrido 

con el sacerdote Eudista Rafael García Herreros y las notables 

declaraciones que se hacían públicas para demandar la liberación 

de los plagiados, nadie permanecía cruzado de brazos ante tan 

lamentable situación. 
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El Senador Rodrigo Villamizar había viajado a Medellín 

en busca de soluciones y en los primeros meses del año de 1.991, 

García Herreros lo había sorprendido un emisario con el anuncio 

de que Pablo Escobar se entrevistaría con el sacerdote García 

Herreros en Bogotá; mientras que las unidades del gobierno 

nacional buscaban a los responsables de la situación, ya que 

permanecían ocultos. 

Con todo esto, ya habían desaparecido a Diana Turbay  

Quintero, hija del Ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala; el 

terror había crecido y la situación era más alarmante y se había 

agudizado la zozobra a la que el cartel sometía desde hacia 

aproximadamente una década a la opinión pública de la nación. 

El 13 de mayo de 1.991 el Pbro. Rafael García Herreros reveló al 

gobierno nacional que había tenido un encuentro con Pablo 

Escobar y estaba seguro que los periodistas serían liberados. La 

verdad sea dicha, el cartel está seguro de haber obtenido el avance 

de la estrategia de la mafia para imponer sus ambiciones al estado 

colombiano la política de sometimiento a la justicia, que en la 

práctica debía de conocer el país en el año de 1.995, se produjo 

que uno de cada dos narcotraficantes resultó condenado a penas 

leves y favorecidos con penas de libertad condicional y entró la 

ley en vigencia en el año de 1.990 y a instancias del presidente 

Cesar Gaviria, el mismo hombre, que en circunstancias 

profundamente emotivas fue elegido como heredero de los 

principios e ideas políticas de Luis Carlos Galán. 

La declaración no debía conducir a diálogos, pues le daría 

status político y lo único que se puede esperar es que se les 

juzguen  por las vías del código penal y no por las vías del Estado 

de Sitio; lo que representaba, la suspensión de la misma 



153 
 

extradición. Los resultados no pudieron ser mejores, los hombres 

que compadecieron ante los jueces e hicieran su confesión de sus 

crímenes se convirtieron, en una política de sometimiento a la 

justicia, y desde ese momento se buscaba darle la estocada final 

a la extradición y propiciar la adopción en medidas favorables 

para estos casos. 

Por medio del decreto 2070 de la Presidencia de la 

República, así lo manifestaba, y se exigía por medio de los 

abogados de los narcos que el gobierno garantizara la no 

extradición de las personas que decidieran presentarse ante la 

justicia aunque no hicieran confesión o declaración alguna. 

En marzo de 1.991 a través de un lenguaje que era una 

codificación jurídica y constitucional, el presidente Cesar Gaviria 

Trujillo y su Ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel, terminaron 

expidiendo los decretos No 3030 y el 303 en donde se reunieron 

los pormenores de las negociaciones  que se habían suscitado para 

resolver el problema. En el año de 1991 el gobierno de Cesar 

Gaviria lanzó la política de sometimiento propuesta por Fiscalía  

y fue así como fue creada en Envigado una cárcel denominada 

“La Catedral”, nombre que tenía una finca cercana al sitio donde 

se ubicó la prisión. 

Para su construcción contribuyó mucho la administración 

municipal, y este escenario fue destinado para alojar al  señor 

Pablo Escobar Gaviria y a su hermano  Roberto Escobar Gaviria 

(El Osito) y a sus lugartenientes: John Jairo Velásquez Vázquez 

(Popeye), Valentín Taborda, Luis Carlos Aguilar Gallego (El 

Mugre), Otoniel González Franco (Otto) y los Avendaño entre 

otros. 
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El presidio de la Catedral tenía seis garitas o puestos de 

vigilancia, estaba ubicada en las afueras de Envigado subiendo 

por la vereda el Salado, se debía pasar por una casa vieja de 

campo, se llegaba al sitio por una empinada cuesta sobre una 

montaña. El sitio estaba dotado de un gimnasio particular, 

canchas de fútbol y un campamento privado para los guardias y  

bordeada por chalés de lujo  dotado con un telescopio súper 

potente y finos acabados y baños decorados, con finas 

instalaciones. Pablo Escobar Gaviria y sus hombres vivieron allí 

por espacio de un año y con el  tiempo apareció inscrito como una 

propiedad del Municipio de Envigado, cuya escritura fue 

elaborada en la notaria 17 de Medellín.  

El 19 de junio de 1991, el señor Pablo Escobar apareció 

en Medellín de la mano del sacerdote Eudista Rafael García 

Herreros, ante una comitiva oficial que esperaba por él y que 

presidía el Procurador de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta 

Padilla, en tanto los interlocutores de Escobar Gaviria, hicieron 

saber al gobierno y a las autoridades de Envigado que estaban 

dispuestos a convertir el terreno de la catedral en un presidio 

municipal. A pesar de que el objetivo inicial era construir allí un 

centro de rehabilitación para adictos a los narcóticos, al final no 

se cristalizo la idea, y el Ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel 

terminó por rentar el presidio a través de un contrato que hasta en 

el Congreso de la República  habría de ser tachado más tarde 

como leonino, el cual le otorgaba al municipio el derecho de ser 

parte activa en la selección de un sector de la guardia de custodia 

y prohibía el acceso de la fuerza pública al presidio, Pablo 

Escobar había hecho contratos con los agentes del cartel bajo el 

camuflaje de vigías o personal de custodia y con su amparo se 
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sentía protegido de eventuales allanamientos o registros por parte 

de la policía y/o  del ejercito. Realmente era una unidad 

importante asignada a la custodia del presidio de la Catedral. Un 

primer pelotón del ejercito estaba instalado en la margen 

izquierda en la vía que conduce al Salado, vereda de la Catedral, 

éste tenía la misión de montar a diario un reten móvil en la “Ye”, 

sitio en que la carretera se bifurca en dos trochas diferentes, 

carreteables; una que llega a la portería de la cárcel y otra que va 

a la vereda arenales.  

Ejercían sistemas de control con un oficial y seis soldados, 

desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, con 

instrucciones para requisar los vehículos y revisar las 

autorizaciones para entrar al penal, estas autorizaciones eran 

producto de un intrincado sistema de control. Escobar y su gente 

tenían permiso de hacer los listados de visitantes potenciales que 

eran enviados por los comandos de inteligencias de las fuerzas 

militares,  al DAS y a la Fiscalía General de la nación. Esto se 

hacía para prevenir la infiltración de enemigos personales o de 

sus agentes. Requerían dos técnicos en dactiloscopia del 

departamento administrativo de seguridad, cuya misión era evitar 

que los visitantes no autorizados exhibieran permisos obtenidos 

por otros, hacían las veces de filtro. Un segundo pelotón, dividido 

en tres escuadras, atendía otros puntos estratégicos. La primera 

integrada por un oficial, un suboficial y nueve soldados, 

permanecían al puesto de huellas, en realidad el puesto número 

uno, situado a escasos metros de la puerta de acceso principal a la 

cárcel. Los soldados tenían órdenes estrictas de consignar en 

varios libros la identidad y el número de la cédula de quien 
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ingresaba a la Catedral y tenían la obligación de registrar la huella 

digital tanto en el ingreso como en la salida. 

La segunda escuadra del pelotón dos permanecía las 24 

horas del día en vigilancia y localizado en la parte alta del presidio 

y al borde de la malla exterior con la misión de evitar un ataque 

aéreo y a ese efecto operaba allí en el sitio elegido, montada una 

ametralladora punto 50 cuya tarea la cumplía un suboficial y 

nueve soldados; la tercera escuadra del segundo pelotón la 

componían 18 soldados y dos suboficiales y hacían patrullajes 

permanentes en las partes boscosas detrás de la cárcel con el fin 

de evitar incursiones sorpresivas por esos lugares. El tercer 

pelotón del ejército custodiaba la catedral desde el sector en 

carpas a la entrada de la cárcel  y cumplía la misión quizás de 

mayor relevancia. Eran 36 soldados divididos en tres turnos de 12 

cada uno y 6 garitas de vigilancia. Los relevos se hacían cada tres 

horas. 

A pesar de aquella infraestructura militar ya desde el 

primer semestre del año 1.992, abundaban los rumores que daban 

cuenta de la paulatina conversión de la catedral hacían nuevos 

centros de operaciones criminales del cartel, y proliferaban las 

versiones sobre eventuales salidas de Pablo Escobar Gaviria del 

penal. Muchos decían  haber visto a Pablo, en persona, en varios 

sitios de la ciudad  y en discotecas, supermercados; sin embargo 

el gobierno atribuía aquellas versiones a comentarios populares, 

sin confirmación alguna. Varias veces en la Casa de la Cultura de 

Envigado le celebraron fiestas de cumpleaños auspiciada por la 

Administración Municipal y se vigilaban las calles alrededor de 

la Casa de la Cultura y apagaban las luces de la misma.  
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La Policía Nacional no hacía parte de la vigilancia de la 

Catedral. Los intentos de la dirección nacional de investigación y 

policía judicial (DIJIN) por infiltrarse y vigilar, habían derivado 

en el asesinato de dos detectives. 

Habían construido varios chalés con sus jacuzzis y sus 

lujos  en la parte posterior de  la cárcel y de forma indirecta  se 

habían contratado la construcción de varios refugios antiaéreos  

LOS SITIOS DE CONTROL 

La red que permitía al “cartel” ejercer el control sobre la 

Catedral empezaba en el parqueadero de Envigado a escasos 

kilómetros de Rosellón era una especie de casona y a su vez finca. 

La custodiaba un de señor de aproximadamente 40 años, le decían 

Rigor, a pocos metros de la casa comunitaria, desde allí se 

vigilaba milimétricamente y se avisaba inmediatamente a quienes 

se desplazaban o partían hacia el segundo lugar, que era una casa 

rústica de color café y ubicada a diez metros del sitio donde se 

iniciaba la carretera destapada, rumbo a la Catedral, y la manejaba 

un señor de edad e inhábil, autorizado por Pablo Escobar para su 

manejo y cuidado. 

Desde ese segundo lugar de control del cartel, había diez 

kilómetros del estadero la Montana  y era el único en la vía. 

Constituía la última e inoperable escala que debía hacer quien 

acudía ilegalmente a la cárcel.  Era la base, y la manejaba Luiscar 

quien le ayudaba el Bacán y tenían un potente binóculo para 

divisar los movimientos que se hacían en el Valle de Aburra. 

Desde la colina del estadero la Montana y a través de un citófono 

conectado a  una caja de paredes aisladas por ramificaciones a los 

puestos de control se  informaban con anticipación cualquier 
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anomalía que se presentara durante  ese trayecto, antes de llegar 

a la cárcel. 

Una caseta de control, rojo y blanca, con tejas de latón 

cumplía las veces de expendio de gaseosas y confites 

administrado por “Yaya” completaba los sitios de vigilancia, con 

el cartel de la cárcel. Dentro del penal había tres fax, cuatro 

computadores, seis radios teléfonos y una red de beepers. 

En la misma cárcel se les hizo “juicio” sumario a 

Fernando “el negro Galeano” y a Gerardo Kico Moncada  quienes 

fueron ejecutados en el mismo sitio y enterrados muy cerca la 

cancha de fútbol, desde allí se desató un terrible guerra interior 

entre los miembros del Cartel de la droga y los negocios de la 

cocaína se hacía sin ningún control desde la misma Cárcel. 

En el año de 1.992 fue designado como Fiscal Nacional el 

doctor Gustavo de Greiff Restrepo, importante consejero de 

Estado que había sido rector de la universidad del Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario, quien interpretando la ley, dio 

garantía para quienes estaban delinquiendo, si se entregaban y 

negociaban con el gobierno se les rebajaría las penas a que 

tuvieren lugar. 

El fiscal General de la nación doctor de Greiff Restrepo, 

comunico el Presidente de la República que tenía suficiente razón 

para sostener que el jefe del cartel y sus hombres habían 

convertido el presidio en un centro de operación criminal y 

solicitó ordenar el traslado y la incomunicación inmediata de 

todas las personas que ocupan la cárcel de la  Catedral. Sin más 

opción y a escasas 48 horas para partir hacia la cumbre 

iberoamericana de jefes de estado a realizarse en Madrid, España, 

a lo que finalmente el jefe de estado no pudo asistir, el presidente 
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Gaviria citó  a sus ministros de gobierno, justicia y defensa y les 

comunicó la decisión irrevocable de trasladar a Pablo Escobar y 

sus hombres a otra penitenciaria. El director de prisiones Coronel 

Navas y el Viceministro de Justicia Eduardo Mendoza, 

terminaron visitando a Pablo Escobar y les dijeron que serían 

trasladados a otra prisión y cuando terminaron de comunicar esto 

el jefe del cartel decidió convertirlos en rehenes. 

En la catedral, un cabo y sus soldados le abrieron un hueco 

a la malla de la cárcel  (información de prensa) y los reos  

abandonaron su prisión a cambio de que les entregaran la olla de 

frijoles y varios vales, de aquellos que Pablo Escobar suscribía, y 

que cambiaban en las bombas de gasolina o casas de cambio de 

Envigado. (Información tomada  de la prensa local). 

En todo lo anterior, y lo cierto resulto ser, que la perentoria 

notificación del Fiscal de Greiff al Presidente Gaviria debido a las 

ordenes de traslado de escobar Gaviria sobrevino la hecatombe y  

se produjo una noticia a nivel mundial; Pablo Escobar y sus 

lugartenientes se habían escapado de la prisión  de máxima 

seguridad.  

ESCOBAR SE ESFUMA CON SUS HOMBRES 

Dos escuadrones antiterroristas de la élite del Ejército 

Colombiano, desplazados desde Bogotá irrumpieron desde las 

6:30 a.m. ese miércoles en la Catedral. 

Tenían la orden de tomarse el presidio por asalto, someter 

a los reos amotinados, y tratar de preservar la vida de los rehenes; 

el Viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza y el director 

nacional de prisiones, un coronel del ejército asignado al cargo 

por su experiencia  en temas de inteligencia. 
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Otra misión, era la de detener e incomunicar en el acto a 

Pablo Escobar Gaviria. Las patrullas las habían instalado en las 

afueras del penal, sin embargo, sólo al amanecer del miércoles 

habían recibido la orden de entrar al recinto. El narcotraficante se 

resistía a entrar a una guarnición  militar y el propio Pablo 

Escobar dirigió el amotinamiento y terminó en una fuga en las 

primeras horas del miércoles con su hermano Roberto y ocho de 

sus lugartenientes. 

Dos días después se conoció la noticia por la radio que 

Pablo Escobar se había fugado de la Catedral por la puerta 

principal, apoyado por la guardia interna previo reparto de un 

millón de dólares a los celadores. (Noticia e información de la 

prensa de ese día).  

La fuerza de asalto, se encontró con una mínima 

resistencia y en el corredor que conducía a la cárcel sólo un 

sargento y un guardia ambos del cuerpo de custodia de prisiones 

le hicieron frente, el primero murió en el acto, y el segundo herido 

fue trasladado a un centro asistencial. La segunda fase de la 

operación fue sencilla. En la habitación que servía de dormitorio 

a Pablo Escobar, un puñado de hombres mantenían cautivos al 

viceministro y al director de prisiones; el que los dirigía y cuidaba 

era Valentín Taborda, principal procesado por secuestro y 

asesinato de Carlos Mauro Hoyos en el año de 1.987.  

El Presidente se dirigió al país por televisión y reveló la 

verdad de lo ocurrido: “he decidido posponer mi viaje a Madrid 

para asistir a la cumbre iberoamericana de jefes de estado y 

hacer frente a este desafió contra la sociedad y el estado”. 
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La orden de traslado a otra prisión había partido del 

Presidente, a las diez de la mañana sostenida en un consejo 

extraordinario de seguridad nacional. La cárcel se había 

convertido en un centro de operaciones delictivas. Las 

revelaciones del fiscal Gustavo de Grieff; varios de los 42 

secuestrados y posteriormente asesinados habían sido llevados a 

la Catedral para ser juzgados y posteriormente sentenciados a 

muerte por el propio Escobar. 

Pablo escobar fue abatido y muerto en un techo de una 

casa cercana al estadio de Medellín, esto ocurrió el 2 de diciembre 

de 1.993 en la calle 79 número 45D 94 barrio El Diamante, Pablo 

Escobar había muerto en su ley. 

Hoy en día la administración municipal le cambió la 

destinación al predio donde se construyó la célebre cárcel “La 

Catedral”, y se cedió a la comunidad religiosa de las Benedictinos 

de Envigado para un centro  de ejercicios espirituales y en  todos 

los domingos se celebra, a las 12 meridiano, la santa misa y los 

feligreses de Envigado se dirigen allí los domingos a conocer y 

oír la misa, es un centro turístico de inspiración religiosa, en el 

lugar donde estuvo recluido el máximo narcotraficante 

colombiano. 

El centro religioso de los benedictinos está regido por el 

presbítero Gilberto Jaramillo, director espiritual de esa 

comunidad religiosa y en hora buena su destino cambió para el 

bien de la comunidad envigadeña y de sus futuras generaciones. 
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LUIS TEJADA CANO  

– PERIODISTA Y POLÍTICO - 

Alfonso Restrepo Londoño  

Miembro de Número del Centro de Historia de 

Envigado  

Miembro de Número de la Sociedad Bolivariana 

de Antioquia 

Luis Tejada Cano, antioqueño nacido el 7 de febrero de 

1898, en Barbosa, fue el primero de once hijos del matrimonio de 

Benjamín Tejada Córdoba y de Isabel Cano Márquez, hermana 

da María Cano. Su padre había sido fundador en Concepción, 

Antioquia, del periódico Patria de Córdoba y además otro en 

Medellín, llamado Antioquia Industrial. Esos antecedentes 

periodísticos familiares, seguramente lo motivaron para 

incursionar en las lides de la palabra escrita, labor que inició a 

muy temprana edad, tanto así que sus primeros artículos se 

empezaron a publicar en el año de 1917, pero como lo dice La 

Nueva Antología de Luis Tejada a cargo de Gilberto Loaiza Cano, 

“no todos brillantes, algunos repetidos, cuando el escritor estaba 

vacío de inspiración”. 

La obra escrita por Tejada Cano la hizo bajo los títulos 

de Crónicas y Gotas de Tinta, las cuales escribió hasta pocos días 

antes de su muerte acaecida el 17 de septiembre de 1924. Breve 

fue su existencia terrenal, pero sus últimos siete años de vida, 

fueron suficientes para publicar más de 700 artículos en diferentes 

medios y ciudades del país, con gran acogida por parte de los 

lectores. 
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Sus primeros estudios fueron dados por su tía materna 

María Rojas Tejada. En Yarumal en el Colegio de Varones los 

termina en el año de 1912 y luego pasa a la Escuela Normal de 

Institutores de Medellín, de la cual 

fue expulsado antes de presentar 

sus exámenes en 1916. Entonces se 

dirige a Pereira en 1917 donde da 

algunas clases en el colegio que 

tenía su padre en esa ciudad. Allí, 

con varios amigos funda la 

Tertulia Juvenil, la cual da origen a 

la fundación del periódico Glóbulo 

Rojo, donde tiene la oportunidad 

de publicar su primer artículo que lo tituló “San Antonio y yo”, el 

día 4 de abril del mismo año. En el mes de julio siguiente viaja a 

Bogotá y escribe el día 6 de septiembre su primera “Crónica” 

para El Espectador, titulada “Las noticias alarmantes”. 

 En el año de 1918 se conoce con Tomás Carrasquilla y en 

el mes de octubre viaja a Barranquilla donde estuvo viviendo por 

espacio de año y medio, escribiendo para los diarios El 

Universal y La Nación. Al año siguiente, 1919, es codirector del 

periódico Rigoletto. En las horas nocturnas visita con frecuencia 

las casas de juego y dice que a ellas siempre comparecen los 

mismos hombres; en sus escritos dice que el juego no es 

contagioso, pero que otro se ha atrevido a afirmar que sí lo es, y 

continúa: “¿Hay algo más grave que un sí o un no? Yo no 

defiendo el dado, ni lo ataco. Simplemente que parece un ente 

misterioso. Misterioso como el hombre, este extraño, este 

sorprendente animal que tiene dos pies y... ¡camina!” (Páginas 

132-135 de La Nueva Antología ya citada). 

En el año de 1920 regresa a la capital antioqueña y vive 

en casa de María Cano. En el mes de octubre funda la Asociación 

de Cronistas de Medellín y organiza la campaña para erigir un 
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monumento a Jorge Isaacs. En 1921 abandona definitivamente la 

ciudad de Medellín y va nuevamente a Bogotá. El periódico El 

Espectador en el año de 1922 le dedica una página en edición 

dominical. Durante los meses de junio y julio participa con el 

Grupo los Arquilókidos, concentrado éste en el ataque a la 

Generación del Centenario. El día 6 de septiembre, en otro 

aniversario de haber publicado su primera “Crónica” en El 

Espectador, contrae matrimonio con Julia Gaviria Jaramillo en la 

ciudad de Pereira. El periódico El Sol, el 21 de noviembre, saca 

su primer número, el cual es dirigido por José Mar y financiado 

por Benjamín Herrera. A su vez, participa en reuniones en casa 

del poeta Luis Vidales, donde se forma el primer grupo comunista 

de Bogotá, alrededor del ciudadano ruso Silvestre Savitsky. Por 

el año de 1923 hace contactos con Jorge Eliécer Gaitán, Moisés 

Prieto y José Mar y el 19 de agosto, El Espectador lo designa 

Director del Suplemento Literario. En 1924 muere su hijo recién 

nacido y el 15 de mayo publica Libro de Crónicas. También 

desde ese mismo mes participa en el IV Congreso Socialista, en 

compañía de Luis Vidales, León de Greiff, Alejandro Vallejo, 

Gabriel Turbay y José Mar, entre otros. 

Para el 11 de julio, ya se encuentra enfermo y en su última 

crónica sobre Los partidos del porvenir, advierte que, “quizás el 

liberalismo perdería muchos electores porque serán partidos 

francamente anticlericales y aún antirreligiosos”. Permanece 

delicado ya en su casa y el médico le recomienda un clima más 

benéfico para su salud; va entonces a Girardot el 16 de 

septiembre, acompañado por su esposa y al día siguiente muere a 

la edad de 26 años. Sus honras fúnebres se celebran en dicha 

ciudad. 

Su extensa y maravillosa obra fue publicada en periódicos 

y revistas del país tales como La Nación y El Universal de 

Barranquilla, Glóbulo Rojo de Pereira, El Espectador de Bogotá; 

revistas Cromos, Buen Humor, El Gráfico y Universidad de 
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Bogotá. El periódico El Espectador lo consideró como el mayor 

cronista que ha existido en Colombia; Gustavo Cobo Borda 

refiriéndose a él, argumentó que el verdadero Tejada surgió en 

1921, pero muchos otros escritores han opinado que su categoría 

como gran escritor se observó desde sus inicios. 

Pero veamos algunos de sus escritos que nos muestran al 

escritor en toda su dimensión literaria y de imaginación, donde 

cualquier cosa, por más insignificante que fuera, para él era un 

motivo en el cual desparramaba con gracia y amenidad sus vastos 

conocimientos del idioma y de la creatividad, haciendo de su 

artículo una interesante y valiosa crónica. Uno que impacta, por 

el símil del dolor que sintió con la muerte de su hijo recién nacido, 

al de su primer libro publicado. Veámoslo: 

Interpretación sentimental del libro 

“Una pluma cariñosa, llena siempre de efusiva y 

comprensiva cordialidad, anuncia hoy desde las páginas de El 

Tiempo la aparición de mi primer libro. Yo he leído con 

desgarrante emoción esas palabras heridoras, en que se asocia la 

imagen pura e ignota de un pequeño hijo muerto a la idea de este 

primer libro que nace.  Hay cierta similitud íntima de 

significación en esos dos sucesos, entrañablemente graves dentro 

de nuestra vida personal. ¿Un libro nuestro que aparece, no es 

como una muerte, como la muerte de un dulce ser amado, 

animado con el jugo de nuestras venas y con la energía de nuestro 

espíritu? Habíamos ido haciendo ese libro en la mente con 

lentitud y con pasión, acumulando en él cada día una idea 

embriagante o una sensación singular, habíamos procurado 

infundir en él, con el júbilo cruel del Creador, el alma múltiple 

del universo, como la comprendemos y la sentimos, reduciendo a 

ligeras palabras -carne viva y sonrosada- la alegría y el dolor de 

las cosas, las sombras abstractas y los violentos colores, la 
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nostalgia trascendental que nos agobia y el ínfimo espectáculo 

sonriente de la calle; le habíamos dedicado las vigilias febriles, 

llenas de ímpetus impotentes en que alzamos los brazos 

desesperados en la noche buscando el ideal fugitivo y la anhelada 

forma, y cada frase encontrada y acumulada, cada letra puesta con 

fervor, llevaba en sí una gota verdadera de nuestra sangre y un 

poco de la fuerza de nuestro espíritu: así, ese libro lento, gestado 

con dolorosa emoción, construido y perfeccionado 

progresivamente, iba haciéndose dentro de nosotros una 

fisonomía querida, una personalidad pura, unida a nuestra 

inteligencia y a nuestro corazón por cariñosos vínculos ideales, 

fuertes como las voces de las razas y los instintos de la especie. 

Por eso, su aparición, su “nacimiento” es como una rotura, 

como un desprendimiento definitivo, corno una muerte de ese ser 

ideal, que habíamos acariciado en silencio y que vivía una vida 

propia y agitada en nuestra mente. De pronto, el libro se separa 

de nosotros para ir a confundirse entre la muchedumbre 

innumerable, deshaciéndose en átomos remotos, convirtiéndose 

en polvo de pensamientos y en ceniza de sensaciones; su cuerpo 

y su alma ya no nos pertenecen, ni logramos nunca recuperarlos 

para nosotros solos; irán a ser pasto de vegetaciones extrañas, irán 

a fecundar zonas desconocidas, irán a abonar huertos ajenos; 

nosotros ya no podremos volver a acariciar ni a expresar esos 

pensamientos y esas sensaciones; hemos perdido para siempre el 

derecho a utilizarlos; ese libro ha muerto y sólo nos queda de él 

un recóndito vacío en el alma y una imagen inefable y difusa, 

como la del pequeño hijo, cuya faz presentida apenas 

contemplamos un minuto, el minuto que transcurrió entre la 

llegada súbita y su fuga eterna”. 

Para no extenderme demasiado en este ensayo, me 

permito hacer algún pequeño comentario sobre algunas de sus 

ingeniosas crónicas, El Trabajo, Fantasía en madera, y 

Meditaciones ante una butaca. 
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El trabajo (resumen). 

La palabra paraíso ha significado en todas las mitologías 

su ideal de vida, así como el trabajo es considerado como una 

maldición del cielo. Que la felicidad en este paraíso debe estar 

basada en la pereza, y ser ante todo unos seres ociosos, donde sus 

almas estén llenas de paz, con todo al alcance de la mano sin 

esfuerzo alguno. Concibe Tejada Cano, igual que la humanidad, 

que la felicidad debe ser la única perdurable y completa basada 

en la pereza y el instinto más firme, noble e indestructible en el 

hombre. “En los tipos de la perfección suma que la imaginación 

concibe - los dioses - son personalidades eminentemente 

perezosas, que, o permanecen estáticas en sus tronos de nubes, o 

se divierten entregadas a juegos ociosos o placeres sibaritas. 

Entonces la pereza es una virtud esencialmente divina pero ¿qué 

son los dioses? Son, simplemente, hombres perfectos en un 

sentido ideal. Por eso, entre el tipo terrestre, el más puro, el más 

elevado, el que más se acerca a la perfección, es, el que tiene más 

arraigada y frecuente la virtud de la pereza. El vagabundo, el 

mendigo voluntario y algunos aristócratas de pura sangre,      

etc… constituyen en el mundo actual los últimos conservadores 

de la gran dignidad humana y de la tradición del ocio como 

cualidad suprema, que nos dejó la civilización antigua”. 

No desconoce la necesidad de trabajar, pero opina que es 

una mala costumbre “que no es bello ni digno, ni siquiera 

conveniente. Sin embargo, esta capacidad exterminadora no es un 

argumento en contra del trabajo, como la muerte de los soldados 

no lo es en contra de la guerra, es que el trabajo es una actividad 

oscura y forzosa; algo en que hay que encorvarse y sufrir para 

alcanzar al fin objetos innobles y mezquinos: alimentarse, 

vestirse, acaparar oro”. 
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Tejada espera que vendrá para los trabajadores una 

disminución gradual de trabajo y se aumentará la paz y la divina 

ociosidad y que al mundo le llegará la cordura para que sólo se 

luche por lo estrictamente necesario para llevar una 

existencia  modesta sin necesidad de millones. Termina diciendo 

que “nos aficionaremos un poco al delicado placer de no hacer 

nada y nos convenceremos de que en realidad, no se debe perder 

el tiempo trabajando tanto”. 

Fantasía en madera  (extracto) 

En este artículo, su autor, a cada mueble, taburete, cama, 

mesa, etc., les da vida haciendo de sus conversaciones motivos de 

una extraordinaria reflexión, donde los lleva con un fluido léxico 

a cosas inimaginables en una forma muy amena y divertida. 

Meditaciones ante una butaca (extracto) 

Allí pone a un pobre y joven poeta a desear pasar su resto 

de vida, pensando, echado bocarriba sobre el seno fecundo, 

genitor de ideas y sueños, de esa ¡butaca matronil que yo, pobre 

y joven poeta, ambiciono en vano! 

Podríamos también decir algo sobre “La tiranía de la 

higiene”, donde dice que se están perdiendo las libertades y las 

tradiciones, que están haciendo del mundo, antes libre, bello y 

pintoresco, una aburridora máquina de matar microbios. Sus 

innumerables “crónicas”, darán también para que compañeros del 

nuevo grupo “Gotas de Tinta”, nos deleiten en próximas 

reuniones con otros artículos del prolífico escritor barboseño, y 

para dar término al ensayo, resumo su artículo “Sobre el amor y 

la belleza” de la siguiente manera: 
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En un duelo a puñaladas y por el amor de una mujer vieja 

y fea, reseña Tejada Cano, se matan dos jóvenes. A la llegada del 

ataúd de uno de los muertos en la estación del ferrocarril, vio 

encima y sentada sobre el mismo, a la tremenda Venus montaraz, 

fría y sencilla, fumando tabaco. Reflexionando, Tejada se 

preguntaba, igual que las otras gentes, por qué se enamora alguien 

de otra persona en esas circunstancias, y meditaba sobre las 

relaciones que pueden existir o no acerca del amor y la belleza y 

pregunta: ¿Qué es lo principal que infunde el amor? ¿La 

espiritualidad, gracia, ingenio? Tampoco. El primero no basta. Es 

más para amistad y el ingenio lo mismo, y éste junto con la 

belleza, son cualidades accesorias que ayudan a suscitar el amor, 

pero existe otra, genitora de grandes pasiones, no efímera como 

la belleza, ni artificial como la espiritualidad. Es la racha erótica 

que es un magnetismo sexual con hondas raíces espirituales. Al 

elegir una mujer, no preguntaríamos si es inteligente, sino cuánto 

amor puede infundir; no importaría su belleza, pues éste es sólo 

contemplativo y el ingenio es placer puramente intelectual. 

Además, disculpa a los dos jóvenes, diciendo: defendían su amor, 

su placer, contenido en ese filtro terrible que ella supo 

escanciarles. Dice de la cantidad de caminos que recorre el 

corazón para llegar a la felicidad. Pasar sobre ricas blondas, mirar 

sin emoción pulcras y lindas mujeres, y en cambio caer bajo los 

harapos de la mendiga del camino o sobre el seno exhausto de la 

Pánfila suburbana o en los brazos febriles de la virgen negra, en 

las laderas letales. Menciona allí el caso de Ninón de Lenclos que 

a los sesenta años hizo perder la “chaveta” a varios vizcondes, 

como también a Baudelaire que amó demasiado a una torpe 

mulata. Cuántos han sucumbido bajo las garras de una Venus 

Taciturna “a quien el destino negó todo, menos el secreto de la 

emoción infinita”. 

Fuentes de consulta 
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Crónicas de Luis Tejada. Magazín Dominical de El 

Espectador.  

Notas publica das por Luis Tejada en los años veinte.  

Publicación de prensa, columna Mesa de Redacción. 

Libro de Crónicas. Colección Milenio, Editorial Norma, 

1a. ed. Loaiza Cano Gilberto. Nueva Antología de Luis 
Tejada. Ed. U. de A.  

 

El Jardín de los poetas. Magazín Dominical de El 
Espectador. Octubre 7 de 1926, No. 5353-97.  

 

                 Luis Tejada Cano, caricaturas de Rendón 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envigadeño LUIS MARÍA ISAZA LALINDE,  

Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

Por Carlos Enrique Jurado Giraldo, 
Secretario del Centro de Historia de Envigado 

Uno de los juristas más notables, 

nacido en nuestra ciudad de Envigado, 

sin lugar a dudas es el abogado Luis 

María Isaza Lalinde,  descendiente 

directo de don Juan Bautista Isaza y 

Goyenechea, quien trajo a Antioquia, 

procedente de Vizcaya,  el apellido Isaza, 

en la segunda mitad del siglo XVII. 

 

El doctor Luis María, nació el 1º 

de febrero de 1843, en el hogar conformado por don Marcelino 

Isaza y  la distinguida dama doña Genoveva Lalinde.  Hizo sus 

primeros estudios en su pueblo natal y luego pasó al Colegio del 

Estado, nombre de la actual Universidad de Antioquia, donde se 
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graduó como abogado. Luego viajó a Bogotá para desempeñarse 

como Secretario General del Senado de la República. 

 

En 1871, fue electo Representante a la Cámara a los 

veintiocho (28) años de edad   y, simultáneamente, regentó la 

cátedra en disciplinas jurídicas  en la Universidad Nacional de 

Bogotá. 

 

Se inició en la judicatura como Juez del Circuito, luego 

sirvió como Magistrado del Tribunal Superior del Estado 

Soberano de Antioquia y,  finalmente, por sus méritos académicos 

y su sólida formación jurídica, fue designado Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia y Presidente de esa alta corporación. 

 

Ya octogenario y viudo, sin descendencia, regresó a la 

ciudad de Medellín, para vivir sus últimos años al lado de sus 

hermanas, donde falleció el 28 de Julio de 1928. 

 

Con motivo de su deceso el Congreso de la República 

expidió la ley 41 de 1928, donde se exaltó su memoria en los 

siguientes términos: “El Congreso Nacional reconoce los 

grandes merecimientos del ilustre jurisconsulto señor doctor Luis 

María Isaza, quien con sus grandes talentos, su profunda 

ilustración,   su patriotismo y honorabilidad, prestó eminentes 

servicios a la República…”   

 

En   la misma disposición se ordenó, además, que en el 

salón de sesiones de la Sala de Casación de la Corte Suprema,  se 

erigiera un busto, en mármol, de este eminente colombiano y que 

en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Antioquia se 

colocara su retrato, al óleo, con la inscripción: ‘El Congreso de 

Colombia al doctor Luis M. Isaza’.  Ninguna de estas dos 

determinaciones se cumplió a cabalidad.  
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El Centro de Historia de Envigado,  presentó la trayectoria 

pública del doctor Isaza Lalinde, al lado de la del doctor Ricardo 

Ochoa González, quien sirvió con lujo de competencia como 

Procurador General de la Nación entre los años 1909 a 1917, para 

que fueran considerados por el Consejo Superior de la Judicatura 

como posibles candidatos a engalanar con sus nombres el nuevo 

Palacio de Justicia de Envigado. 

 

Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA06-3577 de 2006, 

decidió nominar esa edificación con el nombre de “Álvaro 

Medina Ochoa”,  determinación frente a la cual nuestra 

corporación académica interpuso una Acción de Revocatoria 

Directa, argumentando lo siguiente: 

 

 “La ciudad de Envigado se ha distinguido,  dentro del 

contexto nacional, por su elevado nivel cultural que le ha 

permitido entregar a la patria insignes servidores, que han 

descollado con luz propia desde los albores de nuestra 

nacionalidad, en todos los campos del saber. 

 

Fue así como el doctor José Félix de Restrepo y Vélez, no 

solamente se ganó el título de ‘Libertador de los Esclavos’, sino 

que integró, al lado de don Vicente Azuero y don Miguel Peña, la 

Primera ‘Alta Corte’ de la Gran Colombia, siendo reconocido 

como el ‘Magistrado Integérrimo’. 

 

…El fugaz paso del doctor Álvaro Medina Ochoa, por la 

judicatura de Envigado, de ninguna manera lo hace acreedor a 

la distinción que pretende hacerle la Sala Administrativa del 

Consejo Superior del a Judicatura, pasando por encima de la 

egregia figura del doctor Luis María Isaza Lalinde, quien a los 

títulos de Magistrado del Tribunal Superior del Estado Soberano 

de Antioquia y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, suma 

el reconocimiento que le hizo el mismo Congreso de la república, 
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mediante la Ley 41 de 1928, cuyas disposiciones, hasta la fecha, 

permanecen como letra muerta.” 

 

Nuestra posición fue respaldada por el alcalde de 

Envigado en la época, el doctor Héctor Londoño Restrepo, quien 

se expresó en los siguientes términos:  “…debo respetuosamente 

señalar en nombre de la ciudadanía, que por múltiples 

manifestaciones de interesados en el tema, a la sociedad 

envigadeña, a la comunidad culta de esta ciudad  y a nuestro muy 

nutrido grupo de profesionales del derecho, no le quedará fácil 

entender alguna determinación tomada en otro sentido, puesto 

que el singular amor por nuestra tierra y por lo nuestro, 

heredado de nuestros mayores, es entre nosotros la nota 

predominante y la norma de cada día...” 

 

Pese a las anteriores consideraciones, la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se negó 

rotundamente a enmendar su error. De esa manera se consumó 

otra injusticia frente a la memoria del doctor Luis María Isaza 

Lalinde, cuyos valiosos servicios al foro colombiano siguen 

reclamando el justo reconocimiento de la comunidad jurídica 

colombiana.    
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 

Fabiola Barrientos Barrientos, Miembro de Número del 

Centro de Historia de Envigado 

Este escrito se fundamenta en dos estudios históricos de 

ingenieros antioqueños: uno de ellos, el sólido y documentado 

libro titulado ORIGEN, DESARROLLO Y REALIZACIONES 

DE LA ESCUELA DE MINAS DE MEDELLÍN, cuyo autor es 

el ingeniero, fundador y por muchos años presidente de EIA, 

Peter Santamaría Álvarez y por el cual recibió en 1995 el premio 

nacional de ingeniería, el otro, INGENIERÍA E HISTORIA DE 

LAS TÉCNICAS DE GABRIEL POVEDA RAMOS.  

Como complemento a estos trabajos, vale la pena tener 

presente el libro del historiador norteamericano FRANK 

SAFFORD, titulado EL IDEAL DE LO PRÄCTICO. El desafío 

de formar una élite técnica y empresarial en Colombia. 

El origen, desarrollo y realizaciones de la EIA, es de un 

contenido extenso, porque narra los acontecimientos, situaciones 
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y anécdotas que han sido la historia misma de la EIA, vivida a 

través de sus personajes más ilustres y representativos y de sus 

hitos y referentes más destacados, hechos que comprenden desde 

el largo periodo del dominio colonial en nuestro país y en 

Hispanoamérica hasta hoy. 

Presento entonces, una síntesis cronológica, que a su vez 

sirve de referencia a todos aquellos inquietos lectores que van en 

la búsqueda de ideales bajo la orientación de forjadores de 

empresas, gestores de democracia y del bienestar colectivo. 

 

“LA INGENIERÍA Y LA FORMACIÓN DE INGENIEROS 

EN EL PAÍS Y EN ANTIOQUIA” 

Este capítulo muestra el proceso de la enseñanza de la 

ingeniería y su impacto en el país y, de manera especial, en la 

región antioqueña en el periodo de la independencia desde el 

proyecto de Francisco José de Caldas, director de la Academia de 

Ingenieros Militares, cuando la joven República buscaba liberarse 

del yugo español, hasta la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Entonces formuló el sabio payanés su lema “CELO Y HONOR”, 

apropiado para los militares que allí se formaban. Luego, se habla 

del Colegio Militar, la Comisión Corográfica y la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Un siglo 

después, la Escuela de Minas de Medellín, dirigida por don Tulio 

Ospina, que recibió después la designación de Facultad de Minas, 

antecedente próximo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

EIA, y se concluye con una reseña de la posterior fundación de 

diversas carreras de ingeniería en Medellín (1975), con 

numerosas instituciones para la formación de ingenieros en la 

ciudad.  Conviene mirar el confuso ambiente que sacudió al 

mundo en los años sesentas y setentas del siglo pasado, y sus 

repercusiones en el medio universitario nacional y local, 
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determinantes para la creación de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 

ANTIOQUIA  

Este capítulo da cuenta de la configuración del grupo de 

fundadores, la elaboración de los estatutos y la firma de la 

escritura de constitución de la Escuela entre noviembre de 1977 

y el 14 de febrero de 1978. 

Fueron fundadores: Ricardo Ángel Villa, Ignacio Arango 

Álvarez, Julio Arias Roldán, Gerardo Botero Arango, José María 

Bravo Betancur, Ignacio Cardona Tobón, Lucio Chiquito 

Caicedo, Bernardo Duque Echeverri, Carlos Gutiérrez Bravo, 

Gabriel Isaza Botero, Mauricio López Correa, Alberto López 

Toro, Jorge Mejía Ramírez, Javier Mora Mora, Guillermo 

Moreno Uribe, Tulio Ospina Pérez, Rafael Peláez Restrepo, 

Rubén Piedrahita Arango, Antonio Restrepo Álvarez, Rodrigo 

Restrepo Londoño, Carlos Restrepo Molinares, Roberto Salazar 

Gómez, Juan Santamaría Álvarez, Peter Santamaría Álvarez, José 

Tejada Sáenz, Joaquín Vallejo Arbeláez y Raúl Zapata Lotero. 

Como telón de fondo y factor desencadenante de la 

fundación se describe la turbulenta situación universitaria en 

diferentes regiones del mundo. Basta señalar la llamada 

“Primavera” de Praga” reprimida con sin igual dureza por los 

tanques soviéticos, la manifestación estudiantil en Paris, -1968-, 

los asesinatos en los Estados Unidos del líder de los derechos 

civiles, Martin Luther King y del influyente senador Robert 

Kennedy y las manifestaciones estudiantiles en la Plaza de las 

Tres Culturas en México y de modo particular, en Medellín y la 

Facultad Nacional de Minas, durante el decenio que la precedió. 
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En la Universidad Colombiana entre 1969 y 1970 se 

dieron numerosos ceses de actividades con grandes 

interrupciones y protestas. 

EL TORTUOSO CAMINO PARA OBTENER LA 

PERSONERÍA JURÍDICA 

Describe los dos primeros años de la EIA: las 

desgastadoras gestiones para lograr la personería jurídica y la 

licencia para iniciar labores, por la oposición de otras 

universidades; la legislación del primer rector, el ingeniero 

Alberto Quevedo; la compra del terreno y las precarias 

edificaciones; la designación de miembros adherentes y la 

consecución de recursos, el comienzo de clases a finales de enero 

de 1979, sin tener todavía la autorización oficial, así como el 

júbilo por la Resolución del Ministerio de Educación que le 

otorgó reconocimiento legal en noviembre de 1979. 

Como conclusión de este capítulo es digna de mención la 

campaña promovida por el Consejo Directivo entre los miembros 

fundadores y adherentes, y a la cual invitaron a otros prestantes 

ingenieros del medio, de aportar, como donación extraordinaria, 

el equivalente a la matrícula anual de un alumno, como si uno de 

sus hijos estudiara en la Escuela. La respuesta fue muy 

satisfactoria. 

ESTRECHEZ ECONÓMICA, CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEDE Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA – 1980-1990 

Se ocupa de las fatigosas diligencias para obtener del 

ICFES la aprobación de los dos primeros programas; de la 

estrechez económica causada tanto por el endeudamiento para la 

compra de terreno y construcción de los primeros pisos de la sede 

como por el lento crecimiento del número de alumnos; de los 

docentes y discentes, de los primeros egresados; de la dotación de 

biblioteca y laboratorios y de las incipientes actividades de 
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investigación y extensión; también del nombramiento como 

miembros adherentes de algunos de los egresados de la Escuela, 

de los fundadores y miembros adherentes fallecidos. 

En este capítulo es muy importante resaltar como la EIA 

logró sobrevivir a tantas vicisitudes económicas. Se destaca la 

ayuda multiplicada de personas naturales y jurídicas de sus 

benefactores, el apoyo personal de muchos miembros de la 

corporación, así como las importantes donaciones en dinero y en 

especie de las empresas de Antioquia, como el grupo Argos, 

Suramericana de Seguros, Coltabaco, Corporación Financiera 

Nacional, Fraternidad Medellín, Corporación Pro Educación y 

Trabajo, Imusa, Nacional de Chocolates, entre muchas. 

Los auxilios del sector oficial, llegaron en cuantía muy 

inferior a los privados: En 1983 la Asamblea de Antioquia otorgó 

un auxilio de cinco millones. También en 1983, el municipio de 

Envigado eximió por diez años a la EIA de los impuestos 

prediales y complementarios. Del tesoro Nacional sólo se 

recibieron dos auxilios que sumaron $250.000. del municipio de 

Medellín se recibió en 1985 un auxilio por $650.000. por fortuna, 

la situación financiera de la Escuela mostraba ya un aspecto 

menos preocupante. 

CAMBIOS LEGALES, NUEVOS PROGRAMAS, 

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y MUERTE DEL 

RECTOR. – 1990-1996 

En este capítulo se presenta el marco de la nueva 

constitución y de la Ley 30 de Educación Superior. En ese 

contexto se expone primero la dura brega para lograr la 

aprobación de Ingeniería Administrativa y en contraste, la 

creación, sin tropiezos, de Ingeniería Ambiental e Ingeniería 

Industrial. Así como las vicisitudes de Ingeniería Civil e 

Ingeniería Geológica. Se narra la mejoría económica, el Programa 

Excelencia, la ampliación de la sede y dotación de laboratorios, 
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los cambios estatutarios, la designación de miembros adherentes 

y los fallecimientos de algunos fundadores, adherentes y del 

primer Rector. 

En el año de 1991, fallecieron dos de los miembros del 

grupo de fundadores, los ingenieros Antonio Restrepo Álvarez y 

Raúl Zapata Lotero. 

En enero de 1993, a la edad de 92 años, falleció Tulio 

Ospina Pérez, exministro de Estado y personaje sobresaliente en 

la vida Nacional. 

El 2 de marzo del mismo año, falleció, a los 101 años, el 

doctor Jorge Escobar Álvarez. 

La muerte de Alberto Quevedo Díaz, ocurrida el 8 de 

marzo de 1996, constituyó una invaluable pérdida para la EIA. 

Alberto Quevedo Díaz, fue alma y nervio de la Escuela 

durante casi 18 años, a quien debemos el alto nivel que ocupa la 

institución, por la proyección excepcional de calidad y 

excelencia, que mediante su sabiduría, su dedicación y 

persistencia, logró imprimirle. 

EL NUEVO RECTOR LIDERA EL PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN ACADÉMICA 

Se ocupa este capítulo de las transformaciones 

académicas desde 1996, cuando fue nombrado el nuevo rector, 

Carlos Felipe Londoño Álvarez. Expone la creación de los 

programas de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Informática e 

Ingeniería Mecatrónica, la evolución de las demás carreras, los 

programas de postgrado, los desarrollos investigativos, la 

dotación de laboratorios y equipos, las diversas actividades de 

extensión, la internacionalización y el servicio comunitario, así 
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como la consolidación del Bienestar Universitario. Todo aquello 

con el horizonte de la acreditación y el registro calificado. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ESTABILIDAD 

ECONÓMICA Y NUEVA SEDE. SEDE DE PREGRADO 

Da a conocer la estabilización financiera, el incremento de 

las donaciones, la compra del terreno para la nueva sede y la 

ampliación de la antigua, la reforma de Estatutos, la 

conmemoración de los 20 años de la EIA, la creación de la 

Oficina de Planeación y su papel en la dinamización de la EIA, 

otras innovaciones de tipo administrativo, como la Secretaría 

Jurídica en la Secretaría General, la modernización del sistema 

contable y presupuestal y los cambios en la estructura 

organizacional, el fallecimiento de miembros de la comunidad 

académica y la celebración de los 25 años. 

En capítulos anteriores, se dio cuenta de la casi 

permanente situación de estrechez en que se movió la EIA 

durante los primeros quince años. Aunque el apoyo de los 

benefactores fue constante, la rectoría de Alberto Quevedo estuvo 

casi todo el tiempo amargada por una penuria asfixiante. Sólo en 

los años finales pudo tener un pequeño respiro. En parte por el 

aumento de los alumnos, merced a la apertura de nuevas carreras, 

en parte por la cancelación de la onerosa deuda hipotecaria 

contraída para la adquisición del lote en Envigado y construcción 

de la primera sede. 

En la ceremonia de inauguración de la nueva sede se 

expresa que este hermoso centro institucional representa el mayor 

patrimonio de la Escuela, que se concluyó dos decenios después 

de comenzarlo. Simboliza mucho porque su cabal ejecución 

requirió de esfuerzos denodados de los impulsores y consejeros; 

de sus brillantes rectores, de la consagración de ingenieros 

esmerados, de eficaces contratistas e interventores. 
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Si bien el edificio estaba completo en lo material, 

quedaban faltando otras etapas que exigirían de la familia EIA lo 

que decía en 1980 Alberto Quevedo, inolvidable Rector: “Un 

esfuerzo sin descanso, un empeño sin vacilaciones, una voluntad 

sin desmayos”. 

REFLEXIONES FINALES 

Es un momento para la reflexión por las diversas 

dimensiones que tienen los más de 25 años de la EIA: es un cuarto 

de siglo, es una generación, es un largo tiempo en el que han 

ocurrido fuertes transformaciones en la ideología, en la economía, 

en la política y en el ordenamiento mundial. 

Y, todo esto no ha sido ajeno al sistema educativo en 

general y a la Escuela en particular. La EIA, aunque fiel a sus 

principios rectores, ha debido evolucionar en sus políticas y 

acciones para lograr el necesario crecimiento, entendido éste en 

su verdadera esencia, y que se refleja desde aspectos elementales 

y perceptibles a simple vista como su planta e infraestructura 

física, en la estructura organizacional, en las carreras que ofrece, 

en los postgrados que se consolidan, en la educación continua, 

hasta su avance en la realización de otras actividades 

anteriormente desconocidas por las responsabilidades 

universitarias o inabordables en otros casos, en especial para la 

EIA por su menor tamaño, como la investigación, las relaciones 

internacionales o el servicio a la comunidad, por solo mencionar 

algunas de ellas. 

El lector puede profundizar el conocimiento sobre este 

arduo proceso de creación de la EIA en el texto que el ingeniero 

David Correa Roldán, vinculado a ella desde 1978, escribió en 

1991 como tesis para obtener el título de Magister en la 

Universidad de los Andes y que lleva por título “Fundación de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia” 
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   LOS RESTREPO: DE AYER Y DE HOY   - 

Historia del apellido Restrepo y sus protagonistas 

ALFONSO RESTREPO LONDOÑO, Miembro de Número del 

Centro de Historia de Envigado. Miembro de Número de la Sociedad 

Bolivariana de Antioquia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Acogiéndome a la tesis de algunos genealogistas, pero 

muy en especial la que nos confirma el actual Presidente de la 

Asociación de Genealogistas de Colombia, doctor Luís Álvaro 

Gallo Martínez de que el apellido RESTREPO es originado en 

Antioquia, puesto que en España está extinguido, y que quienes 

primero llegaron de la península Ibérica fueron Alonso López de 

Restrepo y Méndez y un poco después, su primo Marcos López 

de Restrepo del Águila, los cuales conservaron el López en las 
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dos primeras generaciones, quitándoselo de ahí en adelante, salvo 

unos pocos, y la preposición “De”, la suprimieron en el período 

de la independencia casi todos, por lo cual se sostiene que el 

apellido RESTREPO como tal, se origina en Antioquia. 

Jorge Velando Ugarteche, Miembro del Número del 

Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (El 

Colombiano, Nov. 15 de 1987), textualmente anota: “A raíz de la 

división del mundo Cristiano por el protestantismo, la Iglesia 

inició la Reforma Católica, llamada generalmente 

Contrarreforma, 1545 hasta 1563 . . ., A fin de que fueran 

identificados perfectamente los católicos, el Concilio dispuso de 

que en todas las Parroquias se llevasen libros de registro de 

bautismos, matrimonios y defunciones, y que se conservaran “por 

siempre jamás”.  Gracias a dicha disposición, los libros se 

guardan hasta hoy, y son la principal y casi única fuente de 

genealogía, importante ciencia auxiliar de la historia. Nos dice 

además, el Pbro. Daniel Restrepo González en su libro 

recientemente publicado y dedicado a su padre el Dr. Francisco 

Restrepo Molina, en el cap. 32, Genealogías, lo siguiente: 

 

“Es bueno mostrar de dónde vienen mis papás, cuáles son 

sus raíces, presentar su genealogía, decir quiénes fueron ellos, 

cuál fue su estirpe.  Eran gentes aunque pobres. No está la 

alcurnia en la riqueza ni está en el poder, radica en el valer. 

Tanto vale uno, cuanto es. El Concilio Vaticano II lo expresó 

diciendo: “El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene 

(GS3, 35)”.  Amargo fuera que uno tuviese que suscribir estos 

versos: 

 

Yo no sé dónde nací,   

 Soy gajo de árbol caído 
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ni sé tampoco quién soy;  

 que no sé dónde cayó 

no sé de dónde he venido,  

 ¿Dónde estarán mis raíces. . .? 

ni sé para dónde voy.   

 ¿De qué árbol rama soy yo? 

 

Para este trabajo he elaborado tres cuadros genealógicos 

sobre el apellido RESTREPO, todos encabezados en sus dos 

primeras casillas A y B, que conformar la 1ª y 2ª generación, 

primeros ascendientes directos de quienes lo tengan en estos tres 

cuadros por lado paterno a materno. En la casilla A, con el 

asturiano, el Alférez Alonso López de Restrepo y Méndez, 

llegado al Valle de Aburrá aproximadamente en 1652, donde se 

estableció y residió hasta su muerte en 1681, en donde había 

contraído matrimonio con doña María Josefa Guerra Peláez de la 

Cámara, natural de Santafé de Antioquia, pero vecina de la Villa.  

Para la segunda casilla, la B, de la 2ª generación, continúo 

solamente con uno de sus nueve hijos, don Alonso López de 

Restrepo Guerra Peláez, a quien le decían El Mozo. Del 

matrimonio de este último con doña Catalina López Atuesta, 

reseño a tres de sus hijos, cada uno cubriendo la descendencia de 

uno de los tres cuadros, así: en el Nº 1, Alonso José de Restrepo 

López Atuesta con su esposa Ana María Vélez de Rivero Toro, 

quienes dan origen a 11 ramas familiares; en el Nº 2, Pedro José 

de Restrepo López Atuesta, con Josefa María Ventura Vélez de 

Rivero Toro, su esposa, originando siete ramas, y en el Nº 3, Juan 

José de Restrepo López Atuesta con su señora María Luisa 

Guerra Peláez Echeverri, para nueve ramas más, totalizando 27.  

Es de notar que a partir de esa tercera generación, los López de 

Restrepo suprimieron el López, continuando con la preposición 
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“De” hasta los tiempos de la independencia, no obstante, algunos 

pocos siguieron usando el apellido López.  

Podrán darse cuenta que en este escrito solamente se 

relaciona una mínima parte de la descendencia de don Alonso 

López de Restrepo y Méndez, puesto que son incontables los 

Restrepo que tuvieron y tienen uno de los apellidos más 

extendidos, ya no sólo en Colombia sino fuera de ella. 

CUADRO Nº 1 

Columna 1 – Casilla S 

ALONSO RESTREPO MORENO: nacido en Medellín 

en 1893. Médico cirujano de la Universidad de Antioquia en la 

que también fue profesor. Sus padres residieron en Abejorral. Su 

esposa, doña Luz, era hermana de don Pedro Luís Restrepo 

Botero. Su descendencia es numerosa. 

Columna 1 – Casilla V. 

AXEL RESTREPO RESTREPO: nació en Medellín, 

hijo del doctor Alonso Restrepo y de doña Luz Restrepo Botero. 

Médico endocrinólogo de la U. de A., con estudios de 

especialización en Estados Unidos. En 1985 publicó el libro 

“Sobrepeso y Obesidad”. Fallecido recientemente en edad 

temprana. 

Columna 2 – 

Casilla N 

Obispo 

MANUEL CANUTO 

RESTREPO 

VILLEGAS: nacido en 

Abejorral en 1825 y 

muerto en Guaduas en 
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1891. Hijo de José Antonio Restrepo Uribe y doña Paula Restrepo 

Villegas. Ordenado sacerdote en 1849. Estuvo de párroco en 

Aguadas y Salamina teniendo que huir de esta última población a 

los montes por persecuciones  También fue ingeniero y botánico; 

como escritor publicó Viaje a Roma y Jerusalén, orador  

consagrado. Fue Obispo de Pasto, actuando como tal 45 años, 

desterrado por Mosquera, estuvo preso en un barco con enormes 

sufrimientos, regresando anciano a renunciar en 1873. El Papa 

León XIII le envió un Pontificio donde lo llamaba Hijo Dilecto 

de la Iglesia. 

Columna 3 – Casilla S 

MARCO RESTREPO BOTERO: fue hijo de don 

Francisco Restrepo Isaza y de doña Ana Joaquina Botero 

Márquez. Nacido en Sonsón, fue casado con doña María Blanca 

Jaramillo Arango. Comerciante del ramo textil, fue muy 

apreciado. En sus últimos tiempos se dedicó a la ganadería. Deja 

gran descendencia. Una de sus hijas, Amparo, es casada con el 

industrial Jorge Restrepo Londoño. 

Columna 4 – Casilla P 

ANTONIO JOSÉ RESTREPO TRUJILLO “ÑITO 

RESTREPO”: nació en Concordia, Antioquia, en 1855 y murió 

en Barcelona, España en 1933. Sus padres fueron Indalecio 

Restrepo Restrepo y María Teresa Escobar Trujillo. Habiendo 

completado todos sus estudios en la U. de A., en 1876, pero no 

obstante no haber recibido el grado de abogado, se constituyó 

como uno de los mejores juristas de la época. Trabajó en las minas 

del Zancudo en Titiribí. Orador destacado en Cámara y Senado, 

Procurador General de la Nación y cónsul en la ciudad de Havre, 

Francia. Amigo de Marco Fidel Suárez. Sus escritos se 

publicaban con frecuencia en la prensa. Fue un poeta y repentista 

que nos legó muchas anécdotas. El presidente Concha lo nombró 

abogado para defender los derechos sobre límites con Venezuela, 
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obteniendo ruidoso triunfo para el país. Con el legendario trovero 

campesino Salvo Ruíz en titiribí, en las fondas camioneras, con 

aguardiente tiple, organizaban deliciosas parrandas. 

 

Columna 5 – Casilla V 

DIEGO CALLE RESTREPO: hijo de Conrado Calle 

Lema y Laura Restrepo Jiménez. Titiribí, Ant., 1926. Contrajo 

matrimonio con Marta López Restrepo. Fue gerente de Empresas 

Públicas de Medellín entre 1976 y 1985. Director del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Ministro de hacienda, jefe de 

Planeación Nacional, embajador, gobernador de Antioquia, 

senador de la república, economista no graduado, poeta, autor de 

“Cuando estoy lejos de ti”, Al aguardiente, décimas.  

Columna 6 – Casilla V 

ALFONSO RESTREPO MORENO: abogado, nacido 

en 1908 en Santo Domingo, Ant., Gobernador (E) 1949. Uno de 

los fundadores de la U. Católica Bolivariana y de Comfama. Es 

el padre del subsidio familiar en el país. Era hermano de Jaime 

Restrepo Moreno, ex alcalde de Medellín e hijo de Pedro Pablo 

Restrepo y Ana Rosa Moreno Jaramillo. Estuvo casado con doña 

Margarita Restrepo Jaramillo, sobrina del presidente Carlos E. 

Restrepo. 

Columna 7, 8, 9 Y 10 – Casilla I 

JOSÉ MIGUEL RESTREPO PUERTA: oriundo de 

Capacabana, nacido en 1755. Fue gobernador de Antioquia, 

casado con Leonor Vélez de La Calle, padres de José Manuel, 

Francisco María y José María Cruz Restrepo Vélez. 

Columna 7 – Casilla P 
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CAMILO C. RESTREPO CALLEJAS: 1864 – 1932. 

Medellín. Estudió ingeniería en Estados Unidos y fue ingeniero 

jefe del Ferrocarril de Antioquia, gobernador por dos ocasiones. 

Designado a la presidencia de la república. Casado con Ana Mejía 

Trujillo, hermana de don Gonzalo Mejía 

Columna 8 – Casilla P 

OBISPO BERNARDO HERRERA RESTREPO: 

nació y murió en Bogotá, 1844 – 1928. Fue el cuarto obispo en 

Medellín. Era nieto de José Manuel Restrepo Vélez. 

Columna 7, 8, 9 y 10 – Casillas L, N y P. 

JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ: nació en 

Envigado el 30 de diciembre de 1781. Hijo del gobernador de 

Antioquia José Miguel Restrepo Puerta y doña María Leonor 

Vélez de la Calle. Casó con doña Mariana Montoya Zapata. 

Gobernador de Antioquia. Pasó a vivir a Bogotá donde ocupó 

importantes cargos, secretario de Bolívar y Santander. Escribió 

“Historia de la Revolución de Colombia”. Fundador de Heliconia, 

Antioquia, abuelo del obispo Bernardo Herrera Restrepo. Viajó 

con Caldas por Anolaima, La Mesa, Melgar, Cungay, Pandé y 

Fusagasugá estudiando la botánica de la zona y esos 

conocimientos y los adquiridos en el Observatorio Astronómico, 

le sirvieron para escribir su geografía de Antioquia. En 1827 se 

publica en París la primera parte de la Historia de Colombia y en 

1850, allí mismo, la Historia de la Revolución de la República de 

Colombia en cuatro (4) tomos, siendo esta obra la primera y la 

base para todas las investigaciones sobre la historia de la 

república.  

Por sus investigaciones sobre las plantas, el clasificador 

botánico  Kunth Carl Segidmund, clasificó en París, en el Instituto 

Lineo en 1816,  unas orquídeas de América, la cual contempla 

alrededor de 50 variedades de Centro América, México, 



190 
 

Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y otros países, como la 

“Restrepia antennifera”. - Murió el Dr. Restrepo  en Bogotá en 

1863.  Los documentos que recogió durante toda su vida quedaron 

al cuidado de sus hijos, los que fueron transmitidos de generación 

en generación y hoy se encuentran organizados en el llamado 

Archivo Restrepo en la Capital de la República. 

José María Cruz y Francisco María Restrepo Vélez, 

hermanos de José Manuel, el primero fue abuelo de Camilo C. 

(Claudio) Restrepo Callejas y el segundo era el padre de Juan de 

Dios Restrepo Ramos “Emiro Kastos” y el abuelo del general de 

la Guerra de los Mil Días, Juan Jacobo Restrepo González, quien 

participó en la batalla de Aguadulce en costas del Pacífico. Los 

descendientes directos del doctor José Manuel son numerosos y 

residen en Bogotá. 

Columna 11 – Casilla S 

OSCAR LONDOÑO RESTREPO: ingeniero químico 

de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es hijo de Ramón H. 

Londoño Posada y su señora Inés Restrepo Posada. Fue el 

fundador de la fábrica Inextra S.A, hoy Procter & Gamble 

Colombia. Así mismo de la firma Ramonache. Londoño, 

actualmente Ramonache-Coninsa. Está casado con la señora 

Stella Posada Saldarriaga. Su hijo, Juan Guillermo Londoño 

Posada, es administrador de empresas de EAFIT, fue gerente de 

la firma Ramonache-Coninsa.y actualmente es el presidente de 

Colombiana de Inversiones “Colinversiones” y pertenece a 

diversas juntas directivas de grandes empresas. Casado con la 

señora Beatriz Hoyos Mejía.  

                          

                              CUADRO Nº 2 

Columna 12 – Casilla T 
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MONSEÑOR ALBERTO RESTREPO LONDOÑO: 

hijo de Manuel Restrepo Echeverri y Lola Londoño Posada. 

Nació en Medellín en 1916 y murió en Portugal en 1983. Estudió 

en el Colegio de San José, pasando al seminario Conciliar de 

Medellín.  Se ordenó en 1940. Fue vicario cooperador de las 

parroquias de Santa Bárbara, San Roque, Caracolí, Nuestra 

Señora del Rosario en Bello y un año en parroquias de Detroit, 

Estados Unidos,  además de especializarse allí en ciencias 

psicológicas y económicas para prestar sus servicios nuevamente 

al seminario como síndico del mismo, a la Acción Católica 

Arquidiocesana, a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de 

la cual fue su fundador, a la rectoría del seminario de Cristo 

Sacerdote, en La Ceja, Antioquia,  a la parroquia de La Eucaristía 

en donde estuvo como primer párroco, y por último en la de San 

José en el Poblado por espacio de 15 años hasta su muerte. El 

papa Paulo VI lo nombró camarero secreto de su Santidad. 

Columna 13 – Casilla Q 

MANUEL RESTREPO ECHEVERRI: nació en 

Rionegro en 1888 y murió en 1952 en Medellín. Casado con Lola 

Londoño Posada, hizo estudios en su tierra natal. Muy joven se 

trasladó su familia a Medellín donde tuvo comercio abarrotero, 

en terrenos de Belén y Guayabal montó la industria ladrillera que 

lo ocupó por el resto de su vida, también interviniendo en el 

negocio ganadero, siendo muy apreciado social y 

comercialmente. Fueron sus hijos monseñor Alberto Restrepo, 

Nora, religiosa, los demás casados, Blanca con Ricardo 

Barrientos, Jairo con Olga Correa de Greiff, Margot con Johnny 

Bliss, Alfonso (quien esto escribe) con Libia Uribe, Jorge con 

Amparo Restrepo y Luz Elena con Oscar Navarro. 

Columna 14 – Casilla Q 

FRANCISCO RESTREPO MOLINA: nació en 

Envigado en 1898, hijo de Francisco Restrepo Lalinde y María 
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Jesús Molina Jaramillo. Estudió en el M.U.A y bachiller de la U. 

de A., graduado como médico cirujano en 1927. Se casó con doña 

Graciela González Ochoa, hermana de Fernando González. 

Profesor y miembro honorario del Centro de Historia de 

Envigado. Concejal, miembro de número de la Sociedad 

Antioqueña de Medicina Interna, miembro honorario de la 

academia de medicina de Medellín, profesor honorario de la U. 

de A.  Entre sus hijos están los sacerdotes Daniel y Alberto, que 

con su ministerio han correspondido haciendo el bien a los demás 

como lo practicaba su padre, muerto en 1976. 

Columna 14 – Casilla Q 

PEDRO LUÍS RESTREPO BOTERO: uno de los 

grandes industriales de Antioquia. Hijo de Emilio Restrepo 

Velásquez y Concepción Botero. Nació en Envigado 1909 y 

murió en Medellín en 1987. Su familia se trasladó a Amagá en 

1917, por lo que tuvo que suspender sus estudios pero al lado de 

su padre aprendió la explotación del carbón, también transporte, 

fundición de metales, etc., y a los 17 años trabajó en el Ferrocarril 

de Amagá. Su contacto con la vidriería de Caldas lo llevó a que 

en 1928 se vinculara a ella, donde fue administrador por tres años 

y luego gerente. En 1939 se unió con su hermano Darío y 

configuraron la sigla Peldar, derivado de sus nombres, hoy una de 

las empresas más grandes de Colombia. 

Columna 15 – Casilla Q 

ERNESTO RESTREPO TIRADO: 1862 – 1948. 

Casado con Clementina Suárez Santander, nieta del general 

Santander, hijo de don Vicente Restrepo Maya y Dolores tirado. 

Estudió en Passy, Francia con los hermanos Cristianos. Director 

del Museo Nacional, cónsul en Sevilla, España por 18 años donde 

investigó los aborígenes americanos, publicando esa información 

en “Los Quimbayas, Descubrimiento y Conquista de Colombia” 

y otros. Perteneció a la Academia Colombiana de Historia y su 
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presidente le hizo publicar el archivo del general Santander en 24 

volúmenes de 350 páginas cada uno aproximadamente. General 

y Jefe Civil y Militar de Bogotá en 1901. 

Tíos del Dr. Restrepo Tirado eran don Pastor Restrepo 

Maya de quien desciende Julio Restrepo de León, esposo de doña 

Hilda Koseschnik Uribe y don Marco Antonio Restrepo Maya, 

segundo abuelo de Hugo Álvarez Restrepo, uno de los mejores 

poetas actuales en nuestro medio. Los Restrepo que aparecen en 

las columnas 14, 15, 16 y 17, descienden directamente de don 

Marcelino Restrepo Restrepo, gran generador de riqueza en 

Antioquia.  

Columna 18 – Casilla LL 

EUSEBIO RESTREPO ARANGO: nació en El 

Aguacatal (El Poblado) 1793. Con permiso que le concedió el 

obispo Gómez Plata hizo el traslado de la Capilla de San Blas, 

localizada en las playas del rio Aburra al terreno donde está 

actualmente (parque de El Poblado), que era de su propiedad, 

comprometido en compañía de vecinos de construir la nueva 

iglesia y hacer cada año la fiesta patronal a San José (nombre 

actual), por cambio solicitado por el donante. El permiso fue 

concedido en 1845 y erigida parroquia en 1876. 

 

Columna 18 – Casilla Q 

JUAN DE LA CRUZ POSADA RESTREPO: nació en 

Medellín en 1869. Estudio en el seminario de Medellín y en la 

Universidad de Antioquia, donde se graduó como ingeniero de 

minas, especializado en la Universidad de Berkeley, USA. Fue 

director de la mina El Zancudo. Estudio en la construcción de la 

Fábrica de Tejidos de Bello. En Cervecería Antioqueña, ingeniero 

interventor en el Ferrocarril de Amagá, gerente de Coltabaco, 
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concejal de Medellín y presidente del mismo, habiendo 

conseguido préstamo en Estados Unidos para la construcción del 

tranvía en la ciudad; profesor de la Escuela de Minas, diputado a 

la asamblea, director de la Escuela de Agronomía, 

superintendente del Ferrocarril de Antioquia y de Empresas 

Públicas de Medellín. En 1925 publicó “La Ciudad”, sobre el 

antiguo Poblado. Entre sus hijos estaba la pintura y profesora 

Paulina Posada de Escobar y es nieto suyo el Dr. Jorge Posada 

Greiffeisten, ex gerente de Fabricato. Era nieto del anterior 

biografiado, Eusebio Restrepo Arango. 

                            CUADRO Nº 3 

Columna 19 – Casilla R 

JORGE RESTREPO URIBE: nació y murió en Medellín, 1905 

– 1990. Hijo de Isaac Restrepo Posada y Belén Uribe Amador. 

Fue uno de los alcaldes más dinámicos de Medellín, fundador de 

Valorización y de la firma familiar Explanaciones Mecánicas, 

“Explánicas”, que desarrollaron hermosas urbanizaciones en ese 

entonces, alejadas, que tuvieron gran valorización y de hermosos 

barrios. Fue fundador de la fábrica de paños Vicuña – Santa Fe. 

Hermano de Guillermo, Octavio, Julián y los presbíteros Liborio 

y Eugenio. Sus hijos fueron Darío, Álvaro, Oscar, Sergio, Jesuita 

e Iván, economista y uno de los más conocedores de la genealogía 

colombiana. El Dr. Restrepo Uribe publicó “Medellín, su origen, 

progreso y desarrollo”. Su padre, don Isaac, fue fundador en 

Bremen, Alemania en 1912 con su suegro Estanislao Uribe Ruiz, 

del Banco Alemán Antioqueño, que luego se llamó Banco 

Comercial Antioqueño, hoy día Banco Santander. 
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Columna 20 – Casilla U 

LUÍS ALBERTO RESTREPO MESA: nació en Envigado, en 

1937, Concejal en ocho períodos  y estuvo vinculado a la fábrica 

Grulla por 38 Años en cargos administrativos. Ha sido miembro 

de Número del Centro de Historia de Envigado desde marzo de 

1962, habiendo ocupado allí varios cargos, como el de Presidente, 

secretario y otros, actualmente es su tesorero. Está casado con 

doña Imelda Betancur Bermúdez, de su matrimonio tiene dos 

hijos profesionales, Johnny y Maribel. 

Columna 21 – Casilla O 

CARLOS E. RESTREPO RESTREPO: era hijo de Pedro 

Antonio Restrepo Escobar y se segunda esposa Cruzana Restrepo 

Jaramillo. Nació en Medellín en 1867. Su abuelo paterno, Felipe, 

era hermano medio del Dr. José Félix de Restrepo. Casado con 

doña Isabel Gaviria Duque. Fue rector del Colegio Provincial de 

Antioquia, general de la Guerra de Los Mil Días, representante a 

la cámara, miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Fue 

elegido a la presidencia de la república por la Asamblea Nacional 

para el período 1914 -1918. Firmó el tratado Urrutia-Thompson 

con Estados Unidos en 1914. Ministro de gobierno con Olaya 

Herrera y luego embajador ante la Santa Sede. Su hija Margarita 

fue la esposa de Fernando González. Entre sus nietos están 

Fernando Uribe Restrepo, sacrificado en el Palacio de Justicia por 

el M-19, el ingeniero químico Carlos Alberto Restrepo 

Hernández, exitoso empresario del país. Murió el Dr. Carlos E. 

Restrepo en Medellín en 1935. Su hermano don Nicanor, quien 

fue casado con doña Margarita Jaramillo Villa, fueron padres de 

importantes hombres que le dieron lustre a nuestra patria, como 
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fueron el Dr. Gonzalo, Juan Guillermo, Cipriano, Diego y Gabriel 

Restrepo Jaramillo, entre otros, transmitiendo esos valores a sus 

descendientes en las recientes generaciones, tales como Juan 

Gonzalo Restrepo Londoño, Gonzalo Restrepo López, Nicanor 

Restrepo Santamaría, Eliseo y Andrés Restrepo Londoño, 

quienes han desempeñado honrosísimos cargos, todos ellos como 

son el de ministros de estado, gobernadores, alcaldes, embajador 

ante el Reino Unido de Inglaterra y de Estados Unidos, la 

gerencia de Ecopetrol, presidencia del Grupo Antioqueño, Gea, 

presidencia de Augura y además, grandes empresarios del campo, 

entre otros. Don Nicanor cubre la descendencia ubicada en el 

cuadro Nº 3, en las casillas Nºs 22, 23 y 24. 

Columna 25 

JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ: nació en la finca La 

Doctora, Sabaneta, que pertenecía al llamado partido de El 

Envigado. A los 13 años ingresó al colegio de San Bartolomé en 

Santafé de Bogotá. Fue bachiller a los 16 años y de 20 se graduó 

de abogado. Fue maestro de Caldas, Torres, Zea y otros que 

posteriormente fueron protagonistas en los destinos de la patria. 

Profesor de filosofía en el Seminario de Popayán, ciudad donde 

contrajo matrimonio con doña Tomasa Sarasti y Ante en 1778. 

En 1816 regresó con su familia a Medellín, y fue vocal de su 

Cabildo. En 1921 como diputado al Congreso Constituyente pasó 

a residir definitivamente en Bogotá. Allí fue ministro y presidente 

de la Alta Corte de Justicia, consejero de Estado, secretario del 

interior y de relaciones exteriores, también presidente de la  

Convención Constituyente reunida en Envigado del 13 de junio 

al 4 de julio de 1815. Considerado como el libertador de los 

esclavos y con el dictador Juan del Corral, quien apoyó el 
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proyecto de Ley de Manumisión, aprobado el 20 de abril de 1814, 

vigente hasta 1816 por ocupación del Estado por el ejército 

español, pero nuevamente aprobada en el Congreso de Cúcuta el 

28 de mayo de 1821. Su muerte ocurrió en Bogotá, septiembre 23 

de 1832. Había nacido en noviembre 28 de 1760. El Dr. José Félix 

era tatarabuelo del presidente Carlos Lleras Restrepo y éste a su 

vez, abuelo del actual ministro de justicia, Dr. Germán Vargas 

Lleras. 

Columna 26 

LUCIANO RESTREPO ESCOBAR: nació en Envigado en 

1812, hijo de Don Javier Restrepo Isaza y de su segunda esposa 

doña María Teresa Escobar Vélez, y murió en Medellín en 1885. 

En la revolución de 1831 estuvo como militar en la costa. Vivió 

un tiempo en Kingston, Jamaica, como socio de importante casa 

comercial y se casó en Santa Marta con doña Josefa María Díaz 

Granados. Fue gobernador del Estado Soberano de Antioquia, de 

noviembre de 1881 hasta marzo de 1885. Su gran espíritu de 

antioqueño emprendedor, lo llevó a fundar las poblaciones de 

Jardín, San Roque, Segovia y Yolombó. Fue el primero que trajo 

el ganado Holstein en 1884, de extraordinarios resultados en 

tierras frías. Otro de los hermanos de don Luciano era Juan 

Bautista, casado con doña Concepción soto, padres de 33 hijos.  

 

Columna 27 

MIGUEL URIBE RESTREPO: hijo de don Miguel María 

Uribe Vélez y de doña María Josefa Restrepo Vélez, hermana del 

Dr. José Félix de Restrepo. 1792- 1842. Nació en Envigado en la 
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finca Andalucía, actual casa de La Cultura de Envigado. Por sus 

dotes de gran orador fue llamado el Demóstenes Colombiano. Era 

hermano de don Pedro Uribe Restrepo, gran filántropo 

antioqueño que participó en muchísimas obras en la ciudad de 

Medellín, donde residía.  

Nuevas adquisiciones para nuestra pinacoteca, 

adquiridas o donadas al centro de historia de 

envigado 

 

Pbro. Julio Jaramillo Restrepo, pintor y humanista destacado, 

óleo realizado por nuestro socio, maestro Francisco Madrid Q. 
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retrato al óleo de don Aquiles Echeverri Muñetones, expresidente del 

centro de historia, elaborado por el pintor Álvaro lotero Velásquez., con 

motivo del 1° aniversario de su fallecimiento y donado por su familia. 
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Pbro. Francisco Arango Montoya, retrato al óleo donado por su 

familia y elaborado por la pintora María Eulalia                                       

con motivo de su descubrimiento en ceremonia en el centro de 

historia de la localidad. 



201 
 

 

Retrato al óleo de Martín Hoyos Gallo, miembro muy querido de 

nuestro centro, elaborado por el pintor Álvaro Lotero v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE 2008 AL 2010 
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R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 1 

Julio 21 de 2008 

“Por la cual el Centro lamenta el deceso del doctor 

 AQUILES ECHEVERRI MUÑETONES”  

EL  CENTRO  DE HISTORIA   DE   ENVIGADO,     en uso de sus  

facultades estatutarias, y 

C O N S I D E R A N D O : 

 
a. Que el doctor Aquiles Echeverri Muñetones, nació en el municipio de 

San Roque (Antioquia), el veintiocho (28) de noviembre de mil 

novecientos dieciocho (1918) y durante su fecundo periplo vital  se  

distinguió como erudito investigador, obtenido sus grados 

profesionales de abogado y odontólogo y, además,   desempeñándose  

como Miembro de la Academia Antioqueña de Historia, desde el 

cuatro (4) de junio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) hasta 

el diez (10) de Octubre de dos mil (2000) y ejerciendo la dignidad de 

Secretario de esta benemérita corporación académica, durante los 

años 1977 a 1979; 

b. Que el doctor Aquiles fue un prolífico escritor de obras de gran 

significación histórica y literaria, tales como “Sangre irlandesa en 

Antioquia”, “Manuelita Sáenz, la guardiana del héroe” y “El 

Ferrocarril de Antioquia o el despertar de un pueblo”.  

c. Que el día domingo veinte (20) de julio de dos mil ocho (2008), 

coincidiendo con las festividades anuales con motivo de nuestra 

independencia nacional,  falleció en la ciudad de Medellín  el doctor 

Aquiles, dejando sumidas en la tristeza a su familia, a sus amistades 

y a las instituciones que sirvió con tanta dedicación; 

d.  Que el doctor Aquiles Echeverri ingresó al Centro de Historia de 

Envigado, en el mes de Marzo de mil novecientos ochenta y siete 

(1987), por gentil invitación de don Bernardo Agudelo Bohórquez, y 

actuó como su  Presidente durante los años 1992 y 1993; 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. -   Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor Aquiles 

Echeverri Muñetones, cuya existencia siempre estuvo consagrada a 
la divulgación de nuestros valores históricos, demostrando con ello  su 
patriotismo y su noble vocación de investigador del pasado de la nación 
colombiana. 

 

 

SEGUNDO.-    Expresar las más sinceras condolencias a su 

dignísima esposa la señora LINA BLAIR DE ECHEVERRI,  a sus hijos, 
al igual que a sus amigos y a las entidades culturales a las cuales 
perteneció; 

 

TERCERO.-     Hacer llegar copia, en nota de estilo, de esta resolución 
a la familia Echeverri Blair y ordenar su publicación en el próximo 
número del “Boletín Histórico” del Centro, como homenaje a la memoria 
de tan destacado profesional. 

 

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los veintiún  

(21) días del mes de Julio de dos mil ocho (2008). 

 

 

ROCIO AGUDELO SALINAS,      ELIZABETH REDONDO BENÌTEZ,                                   
Presidenta         Secretaria 
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R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 1 

(Septiembre 2 de 2009) 

 

“Por la cual el Centro se asocia al reconocimiento 

Efectuado como ‘Envigadeña Ejemplar’ a la  educadora 

 BLANCA RUTH ÁLVAREZ GONZÁLEZ”  

EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

a.   Que el día cuatro (4) de agosto de dos mil nueve (2009), en 

el parque principal “Marceliano Vélez”, se efectuó el solemne acto 

de proclamación de los ENVIGADEÑOS EJEMPLARES, versión 

2009, dentro de la denominada “Noche Envigadeña de Valores”; 

 

b. Que la educadora BLANCA RUTH ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ, socia muy prestante de nuestra corporación académica, 

se ha  distinguido por su espíritu cívico, por su consagración a la 

investigación histórica y por su amor entrañable a Envigado; 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. -   Felicitar a la educadora BLANCA RUTH 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ,    por su exaltación como ENVIGADEÑA 

EJEMPLAR, versión 2009, realizada por la Alcaldía Municipal de 

Envigado, el día cuatro (4) de agosto de la anualidad que transcurre, 
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como justo reconocimiento a su brillante trayectoria de servicio a la 

comunidad envigadeña. 

SEGUNDO.-    Hacerle entrega de copia de esta resolución, en nota 

de estilo, en la sesión especial del Centro de Historia de Envigado, que 

se verificará el próximo sábado cinco (5) de septiembre.  

Expedida en la sede del Centro, a los (2) días del mes de Septiembre 

de dos mil nueve (2009). 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,                         DEMETRIO 

QUINTERO QUINTERO, 

               Presidente                    Vicepresidente 

Primero                         

 

 

ELIZABETH REDONDO BENÍTEZ,                CARLOS ENRIQUE 

JURADO GIRALDO, Vicepresidenta Segunda                            

Secretario 

 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 2 

(Septiembre 2 de 2009) 

“Por la cual el Centro lamenta el deceso de Monseñor 

JAIME SERNA GÓMEZ”  

EL  CENTRO  DE HISTORIA   DE   ENVIGADO,    en uso de sus  

facultades estatutarias, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

a. Que Monseñor Jaime Serna Gómez, nació en el municipio de 

El Santuario (Antioquia), el dos (2 ) de Junio  de mil 

novecientos treinta (1930) y durante su fecunda existencia 

se distinguió como ejemplar pastor de la iglesia católica, 

erudito investigador histórico, profesor universitario, autor 
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de más de un centenar de libros sobre diferentes tópicos, 

tales como moral cristiana, teología, sicología, historia y 

literatura; 

 

b. Que Monseñor Serna Gómez  se desempeñó como Presidente 

Titular de la Academia Antioqueña de Historia, en dos 

oportunidades, siendo el promotor de la realización Séptimo 

Congreso Nacional de Historiadores y dirigiendo la 

publicación de una colección especial, denominada bolsilibros 

de la Academia.  Además, fue  miembro de la Academia 

Nacional de Historia Eclesiástica, canónigo de la Catedral 

Basílica de Medellín y Miembro de la Junta de Calificación de 

las películas cinematográficas que se exhibían en la ciudad ;  

 

c. Que Monseñor Serna Gómez  fue Miembro Honorario del 

Centro de Historia de Envigado, entidad a la cual manifestó, 

en reiteradas ocasiones, su afecto, acompañándonos con 

frecuencia a nuestras actividades académicas; 

 

d. Que el día martes dieciocho (18) de Agosto de dos mil nueve 

(2009),  falleció en la ciudad de Medellín  Monseñor Jaime 

Serna Gómez, dejando sumidas en la tristeza a su familia, a 

sus amigos, a los miembros de la jerarquía católica y a las 

instituciones académicas que sirvió con tanta dedicación;    

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. -   Lamentar el  deceso de Monseñor JAIME SERNA 

GÓMEZ, cuya existencia siempre estuvo consagrada a la divulgación 

de nuestros valores históricos, demostrando con ello  su patriotismo y 

su noble vocación de servicio a la comunidad antioqueña. 

 

SEGUNDO.-    Expresar las más sinceras condolencias a su familia, 

a sus amigos, y a las entidades culturales a las cuales perteneció, en 
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especial al Centro de Historia de El Santuario, corporación académica 

que presidió por espacio de tres      (3) lustros. 

TERCERO.-     Hacer llegar copia, en nota de estilo, de esta resolución 

a la Academia Antioqueña de Historia, al Centro de Historia de El 

Santuario y ordenar su publicación en el próximo número del “Boletín 

Histórico” del Centro, como homenaje a la memoria de tan ilustre 

levita. 

 

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los dos  

(2) días del mes de Septiembre de dos mil nueve (2009). 

 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,      CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

            Presidente           Secretario 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 1 

Marzo 5 de 2010 

 

“Por la cual el Centro se asocia a la  celebración de los cuarenta 

años de 

existencia del Centro de Historia de San José de Ezpeleta de  

Sonsón”  

EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

C O N S I D E R A N D O : 

a. Que el Centro de Historia de San José de Ezpeleta de 

Sonsón, celebra los cuarenta (40) años de fundación, como 

institución cultural de primer orden en el ámbito 

departamental, dedicada a la investigación y divulgación de 
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los valores de ese importante municipio del oriente 

antioqueño; 

b. Que el Centro de Historia de San José de Ezpeleta de 

Sonsón,  ha desarrollada una encomiable tarea de 

recopilación de los datos y personajes más relevantes del 

acontecer cívico de esa próspera comarca; 

c.  Que el deber de nuestra institución vincularse a tan 

significativa efemérides, que constituye una ocasión propicia 

para destacar el esfuerzo y la dedicación de de los miembros 

de ese Centro de Historia; 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. -    Felicitar, muy sinceramente, al Centro de Historia de 

San José de Ezpeleta de Sonsón, en especial a su Presidente actual, el 

académico  Helmer de J. Flórez Giraldo,  con motivo de la celebración 

de los cuarenta (40) años de fecunda labor de en procura de inventariar 

los sucesos y personajes más destacados de esa municipalidad. 

 

SEGUNDO.-    Destacar las brillantes ejecutorias de esa benemérita 

entidad, que tanto ha realizado por la cultura y el civismo de Antioquia. 

 

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los cinco 

(5) días del mes de Marzo de dos mil diez (2010). 

 

 

  

HENRY GALLO FLÓREZ,                   CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

              Presidente            Secretario 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 2 

(Abril 16 de 2010) 
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“Por la cual el Centro se asocia a la  celebración de los setenta años 

 De vida artística  del Maestro FRANCISO MADRID”  

 

EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

a. Que el nueve (9) de diciembre de 1922, en la ciudad de 

Envigado nació el maestro Francisco Madrid Quiroz, quien 

durante sus setenta años de vida artística se ha distinguido 

como uno de los más destacados exponentes de la plástica 

en el contexto nacional; 

 

b. Que el maestro Francisco Madrid se ha desempeñado, con lujo 

de competencia, como docente en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, en la Universidad de Antioquia, en el Instituto 

Central Femenino, CEFA, en el Instituto de Bellas Artes y en 

la Casa de la Cultura de Envigado; 

c.  Que el maestro Francisco Madrid es el autor de la pintura 

mural titulada “Envigado, Su Entorno y sus Sueños”, que 

engalana la entrada principal al salón de sesiones del 

Honorable Concejo Municipal y que es una afortunada  

alegoría de la gesta de la raza envigadeña en su tarea de 

construir una comunidad social de características 

excepcionales en nuestra patria; 

d. Que el día diecinueve (19) de abril del presente año, en el 

auditorio de la Biblioteca “José Félix de Restrepo”, la tertulia 

cultural “Gotas de Tinta”, rinde un merecido reconocimiento 

al maestro Francisco Madrid con motivo de la celebración de 

sus sesenta (70) años de permanente presencia en el trasegar 

artístico; 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO. -    Felicitar, muy sinceramente, al Maestro 

FRANCISCO MADRID QUIROZ, quien desde el año 2006 nos 

acompaña como miembro correspondiente de nuestra institución 

académica, por tan significativo logro al llegar a los setenta (70) años 

de trabajo fecundo por el arte y la plástica colombiana. 

SEGUNDO.-    Destacar las brillantes ejecutorias del maestro 

FRANCISCO MADRID QUIROZ, quien con hoy ocupa un sitial de 

honor dentro de los personajes que Envigado puede presentar con 

orgullo al reconocimiento de las generaciones presentes y futuras.  

 

  

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los 

dieciséis (16) días del mes de Abril de dos mil diez (2010). 

 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,    CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

                  Presidente     Secretario 

 

 

 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 3 

(Julio 22 de 2010) 

 

“Por la cual el Centro se asocia a la  celebración de los noventa años 

 de existencia de  la SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE 

ENVIGADO”  
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EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

C O N S I D E R A N D O: 

a. Que el próximo sábado  veinticuatro (24) de julio del 

presente año, la benemérita Sociedad de Mejoras Públicas de 

Envigado, celebra sus noventa (90) años de fecunda 

existencia como entidad cultural y cívica de primero orden 

en nuestra Ciudad Señorial; 

 

b. Que a don Esteban Vásquez Mejía, con justicia, se le ha 

considerado como el principal promotor de la creación de tan 

distinguida institución, puesto que fue la persona que gestionó 

la obtención de su personería jurídica y siempre  le imprimió 

toda su energía hasta  convertirla en un baluarte del civismo y 

del desarrollo integral de nuestra comunidad social; 

c.  Que la Biblioteca “José Félix de Restrepo”, inaugurada en 

forma solemne el día veintiocho (28) de noviembre de mil 

novecientos sesenta (1960), se ha constituido en la obra 

bandera de la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado y 

durante sus cerca de cincuenta (50) años de funcionamiento ha 

contribuido eficazmente a la formación integral de la juventud 

envigadeña;  

d. Que don Delio Valencia Ríos, destacado hombre público, 

apreciado amigo y figura muy apreciada de nuestra sociedad, 

se ha desempeñado por más de cuarenta (40) años como 

Presidente de esta entidad cívica, dejando su impronta de 

dinamismo y vocación de servicio en las nobles empresas que 

ha emprendido la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado, 

en los últimos lustros; 

 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO. -    Felicitar, muy sinceramente, a la SOCIEDAD DE 

MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO, a su actual Presidente, don 

Delio Valencia Ríos y a todos sus ilustres integrantes, por tan 

significativo logro, al llegar a los noventa (90) años de trabajo incesante 

por el engrandecimiento de  la cultura y el civismo en esta ciudad. 

 

SEGUNDO.-    Señalar las  brillantes ejecutorias de la SOCIEDAD 

DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO, como un ejemplo 

digno de imitar, haciéndose merecedora del reconocimiento y gratitud 

perenne de toda la ciudadanía envigadeña. 

  

  

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los 

veintidós (22) días del mes de Junio de dos mil diez (2010). 

 

 

 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,        CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

             Presidente            Secretario 

 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 4 

(Julio 22 de 2010) 

 

“Por la cual el Centro se asocia a la  celebración de los sesenta años 

de la fundación de la SOCIEDAD BOLIVARIANA DE 

ANTIOQUIA”  

EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

C O N S I D E R A N D O: 
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a. Que en el presente año se celebran los sesenta (60) años de 

fundación de la SOCIEDAD BOLIVARIANA DE 

ANTIOQUIA, institución de carácter cultural, promovida 

por los ilustres antioqueños, doctores Fernando Gómez 

Martínez y Abelardo Londoño Marín, inicialmente 

constituida como el Centro Bolivariano de Antioquia,  con 

el propósito de investigar, divulgar y conservar la memoria 

del Padre de la Patria,  General Simón Bolívar; 

 

b. Que durante su amplia trayectoria como entidad cultural de 

primer orden en el departamento de Antioquia, se ha hecho 

acreedora al reconocimiento y la gratitud de los sectores 

académicos, por su juiciosa tarea de análisis del pensamiento 

bolivariano; 

 

c. Que el Centro de Historia de Envigado, como un homenaje a 

tal preclara institución ha dispuesto que  le sea entregada  la 

“ORDEN RESTREPIA”;  

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. -    Asociarse, con júbilo,  a la celebración de los sesenta 

(60) años de la fundación de LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DE 

ANTIOQUIA, noble institución que ha cumplido una encomiable 

labor en el propósito común de avivar el culto de la Historia que, 

enclavada en el pasado, nutre el presente y se proyecta hacia el porvenir, 

propiciando de esa manera la grandeza de la Nación Colombiana. 

  

SEGUNDO.-    Felicitar, muy sinceramente,  a la Licenciada Socorro 

Inés Restrepo Restrepo, actual Presidenta de la Sociedad Bolivariana 

de Antioquia y a su distinguido hermano, el historiador Juan 

Guillermo Restrepo Restrepo, quienes hoy son los adalides de esa 
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institución académica, contribuyendo ambos  con su entusiasta 

presencia  a la consolidación del bien ganado prestigio de la institución. 

 

TERCERO.-   Anunciar que en acto especial y solemne, que se 

verificará en el segundo semestre de esta anualidad, el Centro de 

Historia de Envigado, entregará   la ORDEN RESTREPIA a LA 

SOCIEDAD BOLIVARIANA DE ANTIOQUIA,   como un gesto de 

sincera gratitud  por la fructífera labor de promoción cultural 

desarrollada hasta el presente. 

  

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los 

veintidós (22) días del mes de Julio de dos mil diez (2010). 

 

 

 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,      CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

             Presidente    Secretario 

 

R E S O LU C I Ó N    N°  0 0 5 

(Octubre 29 de 2010) 

 

“Por la cual el Centro se asocia a la  celebración de los noventa años 

de inauguración de  la actual planta física de la Escuela  

FERNANDO GONZÁLEZ”  

EL CENTRO DE HISTORIA DE ENVIGADO, en uso de sus 

facultades estatutarias, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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a. Que la Institución Educativa “José Manuel Restrepo Vélez” ha 

programado para el día viernes 29 de Octubre del año en curso, 

un acto especial para celebrar los noventa (90) años de 

inauguración de la actual planta física de la ESCUELA 

URBANA INTEGRADA FERNANDO GONZÁLEZ DE 

ENVIGADO, claustro académico que goza de un bien ganado 

prestigio en nuestra comunidad social; 

 

b. Que la actual edificación fue diseñada por el distinguido 

arquitecto belga Agustín Goovaerts, en el año de 1920, 

mereciendo ser declarada Monumento Nacional, mediante el 

Decreto 1913 de 1995, por gestiones de nuestra compañera del 

Centro, la educadora Blanca Ruth Álvarez González. 

 

c. Que es deber del Centro de Historia de Envigado, destacar el 

papel de instituciones como la Escuela Fernando González, que 

tanto han aportado al progreso cultural de la juventud 

envigadeña.   

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. -    Asociarse, con júbilo,  a la celebración de los 

noventa (90) años de la inauguración de la actual planta física de la 

ESCUELA URBANA INTEGRADA FERNANDO GONZÁLEZ, 

patrimonio arquitectónico de Envigado. 

  

SEGUNDO.-    Felicitar, muy sinceramente,  a sus directivos, 

personal docente, alumnos y egresados, por tan significativa 
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efemérides que llena de orgullo a todos los estamentos cívicos y 

culturales de nuestra Ciudad Señorial. 

 

TERCERO.-   Agradecer públicamente los invaluables servicios de 

la educadora Blanca Ruth Álvarez González a ese importante plantel 

educativo, máxime que fue gracias a su diligente actividad que se logró 

la declaratoria de Monumento Nacional de su actual planta física, 

evitando así que fuera destruida la edificación.  

 

Expedida en la sede del Centro de Historia de Envigado, a los 

veintinueve (29) días del mes de Octubre de dos mil diez (2010). 

 

 

 

HENRY GALLO FLÓREZ,        CARLOS ENRIQUE JURADO 

GIRALDO, 

             Presidente    Secretario 

 

 


