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DATOS HISTORDGOS 
, Para la Sociedad do Mejoras Píiblicae. 

Comenzamos a poblirar a:giinos datos referentes a la 
Eistoria cie Antioqiila. r~ri)gltfos @U pi~t>lifa~i(!t~es oficia- 
!es, y debidos otros al iilforrnet de personas qar  nos niere- 
ceu entera crdtlito. 

Creemos que la setol~coióri da  estos datas piiede ser- 
vir inuoho a nuestra juvrururl para despertar el t.s{>íritu 
pfiblioo. Xte~eainos, por otra parte, consagrar urr r~c.rierdo 
rlr grstittrct a todos aquellos linnxtjrrr;l de nuestra tzierrn que 
en  época^ lejanas y preweriteti se harr preoeiipado con el 
progrem de Antioqtila. 

d'uatido leíamos el aclmirahle, libro 'Grandeza y deca- 
dencia de Bonia" por Gtiilierino Perrero, nos Ilarnó viva- 
mente la atencibn lo que e11 seguida aopiatnns: "Eirtre tae- 
to Lúculo había vtielto a Italia trayendo del Ponto mucho 
oro y pl;bta en moiretias y eii liugotea, y un preseiite mAs 
modesto y tambiéri niáa precioso, uri árbol ignorado hasta 
eritoiices, el cerezo, que se comenzó a cultivar eil Italia. 
Uuaiido en la Primavera vemos un C P ~ O Z O  ostentar la nie- 
ve violácea de sus flores, recortlamos que allí está, 0SCai- 
pado a los naufragios históricos de veinte siglos, el pos- 
trer vestigio de tas couquistas gignotescas d e  Lúculo7' 

Quizá haya en estos apurtten que publicamos algo qu6 
rectificar y rni~clio qué ensanchar. Muy agradecidos que- 
darlarnos con las rectificaciones y nuevos tiatos que pus- 

-dan suministrar los que en estos estudrus se interesen. 
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TJara la Hocietiad de Mejoras Pliblicas. 

Comenzamos a publicar algunos datos referentes a la 
Historia de Antioquia, recogidos en publicaciones oficia- j 
les^ j debidos otros al informe de personas que nos mere- 
cen entero crédito. 

Greeraos que la recolección de estos datos puede ser- 
vir mucho a nuestra juventud para despertar él espíritu 
público. Deseamos, por otra parte, consagrar on recuerdo 
de gratitud a todos aquellos hombres de nuestra tierra que 
en épocas lejanas y presentes se han preocupado con el 
progreso de Antioquia. 

Guando leíamos el admirable libro "Grandeza y deca- 
dencia de Boma" por Guillermo Ferrero, nos llamó viva- 
mente ia atención lo que en seguida copiamos: "Entre tan- 
to Lúonlo había vuelto a Italia trayendo del Ponto mucho 
oro y plata en ttíonedas y en lingotes, y un presente más 
modesto y también más precioso, un árbol ignorado hasta 
entonces, e! cerezo, que ae comentó a cultivar eu Italia; 
Ouaudo en la Primavera vemos un cerezo ostentar la nie- 

"ve violácea de sus flores, recordamos que allí está, esca- 
pado a lós naufragios históricos de veinte siglos, el pos- 
trer vestigio de las conquistas gigantescas de Lúculo " 

Quizá haya en estos apuntes que publicamos algo qué x 
rectificar y mucho qué ensanchar. Mny agradecidos que- 
daríamos con las rectificaciones y nuevos datos que pne- 

■^dan suministrar los que en estos estudios se interesen. 
■ /! • ' . '[Mí ' 



Sericicultura y Apicultura. 

Fue el Dr. Manuel Vicente de la Roche quien introdu- - 
jo por primera vez a Medellín simiente del gusano de se- 
da  en 1868. Parece que por el mismo tiempo el Sr. Conde. 
de Bourmont trató tie hacer el mismo cultivo sin éxito al- 
guno. En cambio el Dr. de la Boche con aquella tenaci- 
dad y con aquella inteligencia que le distiuguían, logró 
aclimatar la cría de gusanos de  seda. Se empeííó en pro- 
pagar 10s conocimientos que había adquirido en la prácti- 
ca tie ese cultivo y de la morera, y llegó hasta presentar 
al Gobierno y al público muestras de magníficos tejidos 
de seda hechos en el taller que fundó 

En el Mensaje a la Legislatura de 1869 el Dr Pedro 
J. Berrío recomiertda el nombre clel Dr. de la Roche a la 
grabtud d6l pueblo de Antioquia, por sus trabajos en el 
cultivo fiel gusano de seda La  Legislatura le decreta una 
medalla de oro. Los centros científicos europeos le ílincier- 
nen granden honores. El Profesor de Zoología en la Univer- 
sidad de París, Dr Meneville, le envió varios libros como 
obsequio y se interesó por los estudios que hacía aquí el 
Dr. de la qoche. 

El GeriBraI Eustorgio Salgar, Presidente entonces del 
Estado dr Bantan(lrr, al tener rroticia de lo que se bacía 
en  Antioquia, se interesó por que le industria de la serici- 
cultura se estableciera tnmbiéu en el Estado que gober- 
naba. 

El Dr de la &fiche al tener conocimiento de esto, en- 
vió al General Salgar eri ese mismb año de 1868,1,000 hue- 
vos de gusano de seda. Este distinguido mandatario con 
fecha 13 de Eriero de 1869 le dirigió un oficio al Dr. de la 
Roche, en el cna1, despnés de agradecerle el envio que le 
había hecho, le r f ~ c ~ :  '&he ordenado se envíen a Ud. diez 
colmenas con el deseo que ellas le sirvan para eyutla del 
fomento de la apicultura en ese Estado." 

Por est,e tiempo ya habla en Salamina algunas colme. 
nas intro<lncidas por D. Marco Aurelio Arango y ya el Dr. 
de la Roche tenía algui~as de éstas en su poder. 

Parece que las colmenas que habfa en Bogotá habían 
sido ixltroducidas de Santander, a donde se cree que fue- 
ron traídas de Venezuela. 

De Bogotá había traído a esta ciudad varias colmena? , 
en 1866 D. Juan  Uribe Sítutamaría. 1 

Se trata aquí de las abejas que se llaman de Castilla. 
pues en la América encontraron los españoles otra clase 
de abejas, cuya cera es de coIor negro y que se encuentran , 
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Sericicultura y Apicultura. 

Fue el Dr. Manuel Tícente de la Roche quien introdu- • 
jo por primera veza Medellín simiente del gusano de se: 
da en 1868. Parece que por el mismo tiempo el Sr. Conde" 
de Bourmont trató de hacer el mismo cultivo sin éxito al- 
guno. En cambio el Dr. déla Roche con aquella tenaci- 
dad y con aquella inteligencia que le distinguían, logró" 
aclimatar la cría de gusanos de seda. Se empeñó en pro- 
pagar los conocimientos que había adquirido en la prácti- 
ca de ese cultivo y de la morera, y llegó hasta presentar- 
ai Gobierno y al público muestras de magníficos tejidos 
de seda hechos en el taller que fundó 

En el Mensaje a la Legislatura de 1869 el Dr. Pedro» 
J. Berrío recomienda el nombre del Dr. de la Roche a la- 
gratitud del pueblo de Antioqnia, por sus trabajos en el 
cultivo del gusano de seda. La Legislátnra le decreta una 
medalla de oro. Los centros científicos europeos le discier- 
nen grandes honores. El Profesor de Zoología en la Univer- 
sidad de París, Dr Meneville, le envió varios libros como- 
obsequio y se interesó por los estudios que hacía aquí el 
Dr. de la Eioche. 

El General Bustorgio Salgar, Presidente entonces del 
Estado d^ Santander, al tener noticia de lo que se hacía 
en Antioquia, se interesó por que la industria de la serici- 
cultura se estableciera también en el Estado que gober- 
naba. 

El Dr. de la Roche al tener conocimiento de esto, en- 
vió al General Salgar en ese mismó año de 1868,1,000 hue- 
vos dé gusano de seda. Bate distinguido mandatario con 
fecha 13 de Enero de 1869 le dirigió, un oficio al Dr. de la 
Roche, en el cual, después de agradecerle el envío que le 
había hecho, le dice: "he ordenado se envíen a Ud. diez 
colmenas con el deseo que ellas le sirvan para ayuda del 
fomento de la apicultura en ese Estado." 

Por este tiempo ya había en Salamina algunas colme- 
nas introducidas por D. Marco Aurelio Arango y ya el Dr. 
de Ja Roche tenía algunas de éstas en su poder. 

Parece que las colmenas que había en Bogotá habían 
sido introducidas de Santander, a donde se o ee que fue- 
ron traídas de Tenezuela. 

De Bogotá había traído a esta ciudad varias colmenas 
en 1866 D. Juan üribe Santamaría. 

Se trata aquí de las abejas que se llaman de Castilla^ 
pues en la América encontraron los españoles otra clase 
de abejas, cuya cera es de color negro y que se encuentran 



en casi todos nuestros bosques, con la  c ircun~tancis  curio- 
sa  de  que entre ésta8 hay muchas que no pisan, 

A este rexpeoto dice el Historia<lor Gonzalo Fernári- 
dez de  Oviedo y Valdes en riu &'Historia General y Natu- 
sal de las Indias", lo siguiente: 

('Aiií hallaron (en Chitenial) mucha de muy buena 
miel de colmenares grandes de a mil o dos mil colmenas en 
troncos de árboles bien ferhos con sus cebacteros g entra- 
das; y es grande esta grangería o cotitrats~ión alli de Ito 
miel, e no es menos buena que la <le Oastilla eri olor e R B -  
bor; pero la cera FA negra como aza\.)acbe. 1 es cosa para 
notar la forma de  estas colmeitas, porque calla una e8 tan 
lueriga como el brazo tendído de  un hombre, n tan graesaa. 
o más que por la cintura y rst4 en 1:s tierra tendida y tie. 
ue los extretnm atapados con una pieclra de cada parte 8. 
muy bien emharratf a Por encima y c~rillns de  aquellas pie- 
dras entran y saleii las ahejari por un agujero, que está en 

l a  mitad del vaso (te la colmena en la aiás alta parte (la 
ejla; y hacia la una piedra desde la mitad o drixde di~hrp 
agujero, hacen su labor y paneles g sus celtlas y vawilloe 
muy bien ordenados; y de aquello  ale y se (lestila la mi6Y 
y va n la otta mitati del vaso y cae eri unas bolsas rle cera y 
aquella se hincha (le ella, y 1% otra cantidad mayor de la 
cera toda queda a la otra perte (le la colmena 1 cauando 
qniereri secar la miel e cawtrar las colinenaa o cualquier 
de ellas, tlesatapari el vaso por aquella pwte i3erm:<:tia ha- 
cia donde están las tinlnas, y enpurtzántlol;iw; haciendoles 
un agnjero tan grriexo p delgatlo, (*otno quisirreri que sal- 
ga el chorro (le miel a 4  ella por allí hace sri (+[irso, e vle 
ne  mucho linda e sabrosa e lirnpí:~ sin cem alguna tark 
purificada coruo si la oviesen cttlatlo por nn miig limpio 
cedazo -Las abqjas sor] en la forma e tainaño teorno las d e  
Gastilla, excepto qiir rn In color estotrns son blarecas e 9nuy 
domestisas, porptce ni htbyen ni hnoen mal " ( 1 ) 

T:aI fue el entnqiasrno que despertó el D r .  de la Boche 
con el cultivo del giisario de seda, que el Gobierno de hn-  
tioquia que presidía el Dr Berrío intmtlujo 100 kilos ds 
semillas de morera e íntroclujeron tarnhi6n semillas D. To- 
más Urlbe Toro y el mismo Dr. de  la Roche. 

La muerte de este colombiano eminente y las guerras$ 
contribuyeron para acabar en Antioquia con tan importan- 
te  industria. Lo m8s curioso de todo esto es que la Asam- 
blea de Antioqtlia de  1915 creó dos becas para que dos 

(1) Y ea o t r a  parte del libro de Fernández de Oviedo, al hablas 
del descubrimiento y conqiiista de Nicaragua, dice: "Es tierra Nicoya 
de mucha miel e cera e las abejas n o  pican e son desarmadas t a n  pn- 
queñas conlo moscas de España e negras." 

d 
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ea casi todos nuestros bosques, con la circunstancia curio- 
sa de que entre éstas hay muchas que no pican. 

A este respecto dice el Historiador Gonzalo Fernán- 
dez de Oviedo y Valdés en su "Historia General y Satn- 
xal de las Indias", lo siguiente; 

"Allí hallaron (en Chitemal) mucha de muy buena 
miel de colmenares grandes de a mil o dos mil colmenas en 
troncos de árboles bien fechos con sus cebaderos y entra- 
dasj y es grande esta giangerla o contratación allí de 1» 
miel, e no es menos buena que la de Gastilia en olor e sa- 
bor j pero la cera es negra como azabache, I es cosa para 
notar la íbrma de estas colmenas, porque cada uua es tan 
luenga como.el brazo tendido de un hombre, o tan gruesa, 
o más que por la cintura y está en la tierra tendida y tie-. 
ne los extremos atapados con una piedra de cada parte e- 
mny bien embarrada Por encima y orillas de aquellas pie- 
dras entran y salen las abejas por un agujero, que está en 

la mitad del vaso de la colmena en la más alta parte de 
eüaj y bacía la una piedra desde la mitad o desde dicho 
agujero, hacen su labor y panales y sus celdas y vasillos 
muy bien ordenados; y de aquello sale y se destila la mieí 
y va a la otra mitad del vaso y cae en unas bolsas de cera y 
aquella se hincha de ella, y la otra cantidad mayor de la 
cera toda queda a ia otra parte de la colmena. I cuando 
quieren secar la miel e castrar las colmenas o cualquier 
de ellati, desatapan el vaso por aquella parte derecha ha- 
cia donde están las bolsas, y eivpunzándolasj haciéndole® 
nn agujero tan grueso y delgado, como quisieren que sal- 
ga el chorro de miel asi .ella por allí hace su curso, e vie 
ne mucho linda e sabrosa e limpia sin cera alguna tan 
purificada como sí la oviesen colado por un muy limpio 
cedazo —Las abejas son en la forma e tamaño como las de 
Castilla, excepto que en la color estotras son blancas e muy 
domesticas, porque ni huyen ni hacen mal" (I) 

Tal fue el entusiasmo que despertó el Dr. de la Roche 
con el cultivo del gusano de seda, que el Gobierno de An- 
tioquia que presidía el Dr Berrío introdujo 100 kilos de: 
semillas de morera e introdujeron también semillas D. To- 
más Üribe Toro y el mismo Dr. de la Roche. 

La muerte de este colombiano eminente y las guerras, 
contribuyeron para acabar en Autioquia con tan importan- 
te industria. Lo más curioso de todo esto es que la Asam 
blea de Antioqnia de 1915 creó dos becas para que dos 

(1) Y en otra parte del libro de Fernández de Oviedo, al hablar 
del descubrimiento y conquista de Nicaragua,, dice: "Estierra Nicoya 
de mucha miel e cera e las abejas no pican e son desarmadas tan pe- 
queñas como moscas de España e negras." 
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640 REPERTORIO HIST~RICO . 
jóvenes aritioqueños fueran a estudiar a Bucaramanga el 
cultivo del giisauo de ueda. Uno de estos jóvenes es el que 
aotualrnerrte enseíía esta materia en la Escuela, de Agri- 
cultura. De aquí fue la industria a Santander y a Santan- 
der hemos tenido que ir a recomeiizar el estudio. 

El Dr. de la Boche aclimató aquí también la cría de 
canarios g empezó el cultivo de la vainilla. 

MéJico eminent~,  sabio naturalista, hombre de espí- 
ritu público, todo esto fue el Dr. Manuel Vicente tie la 
Boche. 1 

11 

Pastos. 

La hierba india fue introducida a CoIombia eri 1857 
por Xr. nenry  Plested, a quien envió !as semillas d e  las 
Endias Osientaies Nr. R S. Llingmoortfi. El Sr. Plested 
sembrQ ese pasto en SU finca derroiuinadct "Buerravista??, 
eerca a Sanea Ana, del Solrnia. Los Sres. Lucio g J o 4  Do. 
miugo Restrepo la introdujeron a Antioquia, del Tollma. 

- 
Sobre loa introduotoret; a Antioquia de la hierba Par& 

hay varias v~rs io l~e*;  pero 10s iiifi)rmes inás vrrítllc+os son 
estos: li) Vicente B. Villa, U. Iblarco A. Sautarnaiin y D. 
Naazario Lorenzana la iritrodujaron (le Bogotl D. háazario 
searibró erate pahto en heiortegro, un campo I l a ~ n a r i o  '$La 
CJua<lrit&'9, D. Vicente Villa le regaló unos tallos ii D. 
Gabrie! Bcheverri, quien hizo el primor semillero en rl pa- 
tio <le la CaBa que fue rlu 1) Pacho Botero y eu dc>ricie es- 
P& hoy el r b G i i l l )  Uni6nv. DP e s ~  ~ernillero llevó D. AfanueI 
Ecfieverri Bexmfirlez, hijo tle D. Gabriel, los priineroh t8- 
$¡os a 1% hacieucia de '&La Túnez7' erl donde sembro I i i  pri. 
mera cuadra de hierba de Para que hubo en Antioquia, 

- 
El Sr, General Juan Nar;ía Gómez, el primer Minis. 

tro de Oolombia en el Branrl, envió o trajo las primeras ae- 
rni)!&s  ti^ la hieri)a Guiuea, hierba que algunos hacetitia- 
dos del Tolima consideran aripsrior a 1% hierba India E+ 
te Qerieral era cte la ciudad de Airtioquia y uno de los 
hombres m$s disticiguidos de este Departamento por stis 
etervieios eu 1% guerra de 1% lndependericia, como ntilitar y 
Huégo como DiploinBtico Otro N~nistro de Colornbia e n  el 
Brasil, el Qeueral Rafael Uritte Uribe envió a Antioquia 
semillas de lo2 pastog Gapirig, Gordura y Yaraguá. El 
Uordzcra h e  dado conlo se sabe, grandes resultados A es. 
toca> ilos ilustres antioqrieños les debe el País un aervicio 
inmenso por la introducción de estos pastos. 

I\ 
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640 

jóvenes antioqueñoa fueran a estudiar a Bucaramanga el 
cultivo del gusano de seda. Uno de estos jóveijes es el que 
aotualmeiite enseña esta materia en la Escuela de Agri- 
cultura. De aquí fue la iudustcia a Santander y a Santan- 
der liemos tenido que ir a recomenzar el estadio. 

El Dr. de ia Eoche aclimató aquí también la .cría de 
canarios y empezó el cultivo de la vainilla. 

Médico'eminente, sabio naturalista, hombre de espí- 
ritu público, todo esto fue el Dr. Manuel Vicente de la 
Boche. 

II 

Pastos. 
La hierba india fue introducida a Colombia eu 1857 

por Mr.Henry Plested, a quien envió las semillas délas 
Indias Orientales Mr. R S. Llingwoorth. El Sr Plested 
sembró ese pasto en su finca. denominada "Buenaviata",, 
cerca a Santa Ana, del Tolitua. Los.Sres. Lucio y José Do- 
mingo Restrepo la introdujeron a Antioquia, del Tolima. 

Sobre los introductores p Antioquia de la hierba Pará 
hay varias versiones; pero los informes más verídicos son 
estos: D. Vicente B. Villa, D. Marcó A. Santamaría y D. 
Uazario Lorenzana la introdujeron de Bogotá, D, Nazario 
sembró este pasto en Eionegro, en uñ campo llamado "La 
Cuadrita", y D. Viceate Villa le regaló unos tallos a D. 
Gabriel Bcheverri, quien hizo el primer semillero en el pa- 
tio de la casa que fue de D Pacho. Botero y ep dónde"es- 
tá hoy el "Club Unión?'. De ese semillero llevó D. Manuel 
Echeverri Betmúdez, hijo de D. Gabriel, los primeros ta- 
llos a la hacienda de "La Túnez" en donde sembró la pri- 
mera cuadra de hierba de Pará que hubo en Antioquia. 

El Sr, General Juan Maña Gómez, el primer Minis- 
tro de Colombia en. el Brasil, envió o trajo las primeras se- 
raiil%s de la hierba Guinea, hierba que algunos hacenda- 
dos del Tolima consideran superior a la hierba India Es- 
te General ©ra déla ciudad de Antioquia y uno de los 
hombres más distinguidos de este Departamento por sus 
servicios en la guerra de la Independencia como militar y 
luégo como Diplomáticó Otro Ministro de Colombia en el 
Brasil, el General Rafael I-ribo Uribc envió a Antioquia 
semillas dé los pastos Oaping, Gordura y Taraguá El 
Gordura ha dado como se sabe, grandes resultados. A es- 
tos dos ilustres antioqueños les debe el País un servicio 
inmenso por la introducción de estos pastos. 

U : ^ ' 
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El Sr. D. Enaebio A Jaramillo introdrajo aquí el pas- 
l o  Xicay en 1910 y el Paspelum (lilatatum en 1909. El pri- 
xe r  semillero de pasto Janeiro lo tuvo taabién el Sr. J a -  
raniillo, en Medeilín, de tallos que euvnó del Gauca, D. 
.JuliBn Uribe Uribe a D. José, Domingo Sierra en Agosto 
de 1917. E n  Enero (le 1918 regaló el Sr. Jaramillo al Di- 
rector de le Escuela de Agricultura unos pocos tallos de! 
pasto Janeiro que Bste sembro persoualmente en uiia 4ra 
abonada. Se produjo admirablemente; luégo se sembró en  
tierra astéril y seca, en tierra húine(ia y se ensayó en tis- 
rra fría (Don Matías-La Reina), con muy buen resulta- 
do. D.e tallos que se han regalado en la Escuela a los ha- 
cendados hay ya varios potreros en el Departamento. Co- 
nocemos terrenos en los cuales no había parlido orear pas. 
to alguno, y en los qne el Janeiro se ha producido adrni- 
rablemente. Algunas personas considei ari este pasto co3 
mo superior a todos los conocidos en ti-erra caliente, pera 
entre nosotros apenas se está ensayando. 

Tarnbien introdujo el Sr. Jaramillo el pasto Barbank, 
de Santa Rosa de C'alifornia en 1913. 

- 
El Teocinte lo introdujo la Ewuela de Agricultura ea 

1917. Piareco que hace ya varios añoti que lo había intro- 
ducido D José XS Jaramillo Zapata. Este pasto ha pro* 
perado poco entre nosotros. 

- 
El pasto "E?adBn>' lo introdujo de Ibagn6 a la Escuei- 

la de Agricultura en 3 1 8  el slrtor de estas Iáneae, Diree-, 
tor entonces de ese Instituto. ) 

-, - 
El pasto Imperial lo introdiijerori a Antioquia, del Pe el 

ríi, D. Federico y D. Urbano Zirlusga, quienes sembraron- 
ese pasto en Gaarne, y de  allí trajeron a Hedallín, D. Jo- 
86 M: Jaramillo y D. Lfkzaro Botero. 

111 ' 

La Ferrería. 

La primer barra de hierro que se fundid eu &fedellía 
fue el 9 de Junio cle 1833. Esta barro la present6 el Dr. 
Jervis al Dr Juan do Dios Aranzazu, Gobernador enton- 
ces de 1s Provincia. El mineral fue extraído de un fil6m 
que estb, en los alrededores de la población, qnizB de le ve- 
ta que se observa en la terminación de le  Calle de 556%. 
De1 aoalisis hecho del mineral de hierro, se dijo eatonm. 
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El Sr. D. Ensebio A Jaramillo introdajo aquí el pas- 
to Micay en 1910 y el Paspalnm dilatatum eii 1909. El pri- 
mer semillero de pasto Janeiro lo tuvo también e1 Sr. Ja- 
ramillo, en Medellín, de tallos que envió del Cauca p, 
Julián Uribe Uribe a D. José Domingo Sierra en Agosto 
de 1917. En Enero de 1918 regaló él Sr. Jaramillo al Di- 
rector de la Escuela de Agricultura unos pocos tallos del 
pasto Janeiro que éste sembró personalmente en una óra 
abonada. Se produjo admirablemente; luego se sembró.en 
tierra estéril y seca, en tierra húmeda y se ensayó en tie- 
rra fría (Don Matías—La Reina), con muy buen resulta- 
do. De tallos que se han regalado en la Escuela a los ha- 
cendados hay ya varios potreros en el Departamento. Co- 
nocemos terrenos en los cuales no había podido crear pas- 
to alguno, y en los que el Janeiro se ha producido admi- 
rablemente. Algunas personas consideran este pasto co- 
mo superior a todos los conocidos en tierra caliente, pero 
entre nosotros apenas se está ensayando. 

También introdujo el Sr. Jaramillo el pasto Burbank^ 
de Santa Rosa de California en 1913. 

El Teocinte lo introdujo la Escuela de Agricultura eo 
1917. Parece que hace ya varios años que lo había intro- 
ducido P. José Mi Jaramillo Zapata. Este pasto ha pros- 
perado poco entre nosotros. 

% . ... . .• , 
El pasto "Sudán" lo introdujo de Ibagné á la Escné- 

la de Agricalturá en 1918 el autor de estas líneas, Direc- 
tor entonces de ese Instituto. > 

El pasto Imperial lo introfiujeron a Antioquia, del Pe- 
rú, D. Federico y D. Urbano Zuluaga, quienes sembraron- 
ese pasto en Guarne, y de allí trajeron a Medellín, D. Jo- 
sé M.' Jaramillo y D. Lázaro Botero. 

III ' 

La Perrería 

La primer barra de hierro que se fundió en Jl|edellíií 
fue el 9 de Jnnio de 1833, Esta barra lá presentó él Dr. 
JervisalDr Juan do Dios Aranzazu, Gobernador enton- 
ces de la Provincia. El mineral fue extraído de un filón 
que está en los alrededores de la población, quizá de la ve- 
ta qne se observa en la terminación de la Calle de Zea. 
Peí análisis hecho del mineral de hierro, se dijo entonces 
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que daba un porcientaje igual (le hierro al de las minas de 
Suecia. 

Segiín decreto (le 20 (le Septiembre d0 1864 se coiice- 
. di6 pfivilegio a los Sres. Franoisao A. Alvñres y pascasio 

Uribe pon' 30 años, para estableces uria Ferrería (loiitle más 
le8 <:onviuiera eri el Estadp. A principios do 080 año se hi. 
oieron exp!oraciorra~ en ol s i t ~ o  de Lbea Clar~" ,  Municipio 
de Atnagá, y allí se F~~Ilarori: l." Mineral (Be fierro tle pri- 
mera, e~~liciwi; :'.O M;rderas y eurbtjri (le torles clases; y 3." 
tlgimas (ionstante~ en oaritidadss s~tioieiit~es 

E1 Tog~nioro f ranc .6~  I3crt$eiiio Boiinet present6 un iri. 
&rma en  Mayo de 1865, muy interesante, solrbre lo que PO- 
dría pro(T11cir el estxblec:irnlento (le uiia Ferrería en '*La 

Se fbrmí) una C\~mpafiía ariíiriiina con un capital 
de  sesenta, rníl penow para la explotación del mineral de 
hierro de '&La Clara7' en 1865 

En Enero de 1876, el Dr. TT. Eggerrtze, Director del 
aolegio de Miniis de Stooolmo, hizo el anhlisis del mineral 
de hierro de <'La Olara7', tiel carbón de piedra, de la cal, 
de1 carbón de madera, del cuarzo y hasta del barro de es- 
ta región, y dio muy buenos resultados 

La Empresa de  la Ferrería, pasó por muchas dificul- 
' fades para llegar a consolidarse; pasó por muchas direc- 
ciones; el fracuso (te ayer, el fracaso clel día siguiente te- 
nía siempre so trompo pngador y hasta los peoneA opine- 
Jban, no se e~tudiaba  el problema sino con 01 espíritu neiz. 
sdtioo de nuestras gentes, sin criterio imparcial, sin ahon- 
dar  con ~ereriidad e1 asunto. Reoordamo~ que en la Legis- 
latura de 1882 D Tulio Ospina defeudía la empresa, sien. 
do Diputado por Marinilla. Ospina acababa de  llegar de  

i d3aiifornia su donde se habia graduado de Ingeniero de  
Binas y Metalurgista, HIZO una exposición científica so. 
bre la ímportancia que derivaría, la itidustria mitiera de 
Antioquia con la Perrería y s l  porvenir de esa empresa. 
Eramos nosotros estuciiaotes y estábarnos en las barras. 
$e levantó un Diputado, hablanti.noso y gracioso y pronun- 
d:i6 u11 ílis~urso en contra de la Ferrería, que hizo reir a to- 
do el hundo Dijo: '&Sres Diputados Aunqne yo no soy In -  
geniero de Minas y Metalurgista como el Sr  Ospina; aun- 
que yo uo tengo pantalones de trampolln como el Sr. Os- 
pina, ní capul; aunque yo soy un sutts czclolte, estoy en con- 
t ra  de las opiniones del Sr. Diputado conservador; porque 
Sres. Diputados: en la Ferreria de Amagá no hay fierro: 
en la Perrería no hay sino yuca; en la  Perrería no hay si. 
no casa; y hay más fierro en la prendería de Alejandro He- 
aao que en la Forrerfa de Amagá!" 

í | , 'f • fc"' ¡si M 
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que rtíioa un porcientaje igual de hierro al de las minas de 
Suécia. 

Segdn decreto de 20 de Septiembre de: 1864 se conce- 
dió pfivilegio a los Síes. Francisco A. Alvarez y Pascasio 
Üribe pór 30 años, para establecer una Ferreda donde más 
Jes conviniera en el Bstadp. ^ priucipios do.ese año sé hi- 
cieron explóracioues én el sitio de "La Otara", Municipio 
de Amagá, y allí se hallaron: 1." Mineral de fierro dé pri- 
mera pal idádj 3.° Madéras y carbón de todas clahes; y 3." 
Aguas constantes en cántidades suficientes 

B! Ingeniero francés Eugenio Bonnet presentó un iu" 
forme en Mayo de 1865, muy interesante, sobre lo que po- 
dría producir el establecimiento de una Ferrería en "lia 
Olara", 8e íbrmó una Oompañía anónima con un capital 
de sesenta mil pesos para la explotación del mineral de 
hierro de "La Clara" en 1865 
^ , En Enero de 1876, el Dr. V. Bg'§eretze, Director del 
Colegio de Minás de Stocolmo, hizo eí análisis del mineral 
de hierro de "La Clara", del carbón de piedra, de lá cal, 
•del carbón de madera, del cuarzo y hasta del barro de es- 
ta región, y dio muy buenos resultados 

• ' 1 ' i 
La Empresa de la Ferrería pasó.por mach .s dificul- 

tades para llegar a consolidarse; pasó por muchas direc- 
ciones; el fracaso de ayer, el frácaso del día signiénte te- 
nía siempre su trompo pagador y hasta los peones opina- 
ban, 110 se estudiaba el problema sino con el espíritu neu- 
rótico de nuestras gentes, sin criterio imparcial, sin abo"- 
dár con serenidad el asunto, liecordamos que en la Legis- 
latura de 1882 D Tulio Ospina defe-dia la empresa, sien- 
do Diputado poi1 MariniHa. Ospina acababa de llegar de 

f California en donde se había graduado de Ingeniero de 
Minas y Metalurgista. Hizo una exposición científica so- 
bre la importancia que derivaría la industriá miiiera dé 
Antioquiá con la Ferrería y el porvenir de esa empresa. 
Bramos nosotros estudiantes y estábamos en las barras. 
Se levantó un Diputado, hablantinoso y gracioso y pronun 
ció uu discurso on contra de la Ferrería, que hizo reír a to- 
do el émndo Dijo; "Sres Diputados Aunque yo no soy In- 
geniero de Minas y Metalurgista como el 8r. Ospina; aun- 
que yo no tengo pantalones de trampolín como el Sr. Os- 
pina, ni capul; aunque yo soy un satis culotte, estoy en con- 
tra de las opiniones del Sr. Diputado conservador; porque 
Sres Diputados: en la Ferrería de Amagá no hay fierro: 
en la Ferrería no hay sino yuca; en la Ferrería no hay si- 
no caña; y hay más fierro en la prendería de Alejandro fíe- 
•iao que en la Ferrería dé Amagá!" 
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Las ideas y propósitos del Diputado Ospina fracasa- 
<nlion. Un Ingeniero inglés, Mr. Olames, hizo iiidicaciones 
%de reforma y los accionistas siguieron con teriacidad y sa- 
crificios la empresa Los fracafios que tuvo el Ferrocarril 
de Antioquia-hoy mismo tenernos el problema de La Quie- 
bra;-los fracasos que tuvo la %scu~la  de Minas, hoy un 
Tnstituto de gran valía; los fracasos de la CArnara de plo- 
mo, de la Escuela de Artes y Oficios; los fracasos de 1s 
Uompafiía Minera de Antioquia; los recientes del Taller 
d e  fotograbatlo y de la Escuela, de Agricultura, nos hacen 
recordar cómo entre nosotros, pueblo incipiente-debe pen- 
sarse y m!ts que totlo esperitrm que vencidos ciertos obs- 
tBculoa y veiicierido el c'delirio de la8 negacior~es'~-y te- 
niendo fe en el esfuerzo de un dfa y coritinuBndolo, se 
llegar& al Bxito. No hay que hacer caso de palabras apa. 
sionatlas Lo que hoy es la Ferrería de Amagá-empre- 
s a  de grande utilidad para el Departamento y para los 

&que  hoy la poseen-debe enseñarnos que en pueblos po- 
bres hay que comenzar con tanteos hasta qne se llegue a 
culminar, para lo cual se necesitan paciencia y fe en el 
porvenir La celebración próxima del 7 de Agosto, de riues. 
t r a  intiopendencia detinitiva, despuBs de  t á u t o ~  obstácu- 
los vencidos iiió ser& una grande ensefianza de lo que sig- 
nifican el esfuerao, la fa y la esperanza? 

Uno de  lo^ hombres que m&s se empeñaron en la em. 
presa (le la FerrerIa de Amagá, fue D. Pranc i~co  A. Alra- 
rez: murió en la pobreza. Que su memoria, reciba el tribu- 
$0 de admiración y de gratitud del pueblo antioqueño! 

Medellín, Junio de 1919. 
EDUARDO ZULETA 

E n  1884 suscitó el Dr. Andrés Posada Arango la 
siguiente 

L L ~ U ~ ~ ~ I ~ N  HISTORICA 
"¿DONDE NACIO EL DR. FELIX RESTREPO?" 

("Liceo Antioqueño", número 6). 

Sostuvo el Dr. Posada la tesis de que el Dr. Restre- 
po nació en las inmediaciones del sitio llamado Chnrco de 
da Peña, en la Fracción de América y por ende en Me- 
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Las ideas y propósitos <fül Diputado Ospina fracasa 
tod. Un Ingeniero inglés, Mr. Clames,1 hizo indicaciones 
de reforma y los accionistas siguieron con tenacidad y sa- 
¡criflcios la empresa Los fracasos que tuvo el Ferrocarril 
do Antioquia—hoy mismo tenemos el problema do La Quie- 
bra;—los fracasos que tuvo la 'Escuela de Minas, hoy un 
Instituto de gran valía; los fracasos de la Cámara dé plo- 
mo, de la Escuela de Artes y Oficios; los fracasos de la 
Compañía Minera de Antioquia; los recientes de'l Taller 
de fotograbado y de la Escúela de Agricultüra, nos hacen 
recordar cómo entre nosotros, pueblo incipiertte—debe pen- 
sarse y más que todo esperarse qué vencidos ciertos obs- 
táculos y venciendo el <'delirio de las negaciones'^y te- 
niendo fe en el esfuerzo de un día y continuándolo, se 
llegará al éxito. iSTo hay que hacer caso de palabras apa- 
sionadas Lo qué hoy es la Ferrería de Amagá—empre- 
sa de grande utilidad para el Departamento y para los 
que hoy la poseen—debe enseñarnos que en pueblos po- 
bres hay que comenzar con tanteos basta que se llegue a 
culminar, para lo cual so necesitan paciencia y fe én el 
porvenir. La celebración próxima del 7 de Agosto, de nues- 
tra independencia definitiva, después de tántos obstácu- 
los vencidos ¿nó será una grande enseñanza de lo que sig- 
nifican el esfuerzo, la fe y la esneranzaf 

Uno de los hombres que más se empeñaron en la em- 
presa de la Ferrería de Ámagá, fue D. Francisco A. Alva- 
rez: murió en la pobreza. Que su memoria reciba él tribu- 
to de admiración y de gratitud del pueblo antioqueño! 

Medellín, Junio de'1919, 
Eduardo Zuleta 

¿DONDE «CID El DR, FELIX RESTREPO? 

au 1884 suscitó él Dr. Andrés Posada Arango lá 
siguiente 

"CUESTION" HISTORIO A 

"¿DONDE NACIO EL DR. ^E* IX RESTREPO?" 

(' 'Liceo Antioqueño'número 6). 

Sostuvo el Dr. Posada la tesis de que el Dr. Restre- 
po nació en las inmediaciones del sitio llamado Charco de 
4a Peña, en la Fracción de América y por ende en Me- 
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