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En ellas se editnn hoy veinte peri6dicos de diversa índo
le, y con frecuencia algunos libros interesantes . 

• T. M. MESA JARAMILLO 

~edellín, agosto 7 de 1912. 

MEDELLJN 
_ Emprendemos hoy un t rabajo muy superior a nues

tra;3 fuerzas¡ al tratar de pintar a lVIedellín taJ como fué, 
y tal como es hoy a los 237 años de su fundación. 

Nos han animado en esta tarea solamente dos móvi
les: lo. Dejar alguna constancia de lo qi;e es hoy la ca
pital de Antioquia en los principios del siglo XX, por si 
r!Jtrocediere o adelantare, puedan las nuevas generaciones 
hacer la comparación; y 2o. Aprovechar algunos datos 
estadísticos, qr1 e aunque incompletos, se encuentran en el 
Archivo del Cabildo, en la Tesorería Municipal, en al
gunos apuntamientos, que aunque no tienen . carácter ofi
cial, fueron escritos sencilla y llanamente, sin preten~io
nes de historiadores ni cronistas, por personas sensatas y 
verídicas. 

A falta de ameno y galano estilo, de pomposas des
cripciones, de relaciones de sucesos extraordinarios, que 
en nuestra ciudad no han ocurrido, sí pondremos de ma- · 
nifiesto, lo que fué, y lo que es hoy Medellín en los 237 
años de su existencia. 

No se extrañe q\1e nuestra ciudad no tenga crónicas 
de sucesos curiosos y ra~os, que tanto atractivo · ejercen en 
la imaginación y que forman el embeleso de las gentes 
y de las veladas del hogar. Nó. Medellín no tiene crónicas 
como las de "El Carnero de Bogotá", ni tradiciones como 
'l'unja, Cartagena, Santamarta, ;\Télez; ni alzamientos y 
revoluciones como Popayán. No puede tenerlo8. Esas eiu
dades fueron· fuÍJ.dadas a principios del 1siglo XVI, siglo 
de la Conquista, de la espada, de la codi•fr:i y de la fuerza. 

Fundada Medellín en el último cuarto del siglo XVII, 
(1) pertenece a una época distinta en usos, ·costumbres y 
aun en vestidos. La sociedad· era menos guerrera, más civil. 

(1) De una vez por tudas es preciso dejar establecido que la fuJ;J
daci6n fné la decretada por IJeneraCampuzano en 1616, y que lo que 
se efect.J.16 eu 1675 fué la erección t>n Villa. 
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IJas idea; y Ja educación, menos severes, menos rnd::,is, más 
civilizadiu;. I1a invención de la pólvora v el arcabuz. ha
bían hecho innecesariás las pe;;,}üas al"m~;luras de b{·c:nce 
y las cotas 1de arere. A é::;tc1'l se habían su:,tit1"rícln d 1•al
zón ajustado terminando en abultadas bombas, por el jubón 
y lq, escarcela. :BJ1 casco de acero con plnmaje, era repr-e
sentado por · inocente ::::omhrero de tres pfr~O'>. Las anti
guas espad;as con· Crnpüñad;:·1.ra de eruz~ esta.bnn sr1stituldtt'3 

' p0r el casi inofenóvo :fbrete. Las rodela'!, l.as :whas, los 
montantes ,:· las alabardas, nenlí.irn \·1.d,1 elfo '.Si: irnpo1ta11-

'· cia. La ·G'.oci.edad, como hemos dichu, :,;e hacía m~s civil, 
menos durá, m.enos guerrera. 'Hasta las brujas, los duen
def'J, los aparecidos, e:tnpezaba:n a perder la influencia y él 
miedo qu,e por tántos siglor' habían ejercido. De 1492 a 
1675 se habfan efectuado una evolur;ifn;t, nna renovación 
absoh::ta en todar; las' naciones hispano-ar;1ericanas. 

' Iia ·simpatía y cariño que tenenrns por nuestra ciudad; 
testigos co"nio he,mos sido de su desarróllo y adelan:tos, que 
him ' burlado los vatieini{)s de muchos pesimis,tas, que han 
creído llegada la hora de su decadencia y ruina, nos han 
impulsado a dejar consignado algo en honor de fa .Capi-
tal dr Antié•qpia en la época presente. . 

Nos h;:> pareeido conveniente, para que 8e pueda for
mar idea, exhibir un paralelo de lo que fué el Valle de 
Aburrá en 1670; y lo que es hoy Meclellín en 1912, para 
que se haga mejor la comrJaración. 

Como hemos dicho arriba, estos datos los hemos saca
do del empolvado arcliivo del Cabildo; , fleÍ de la Te'sore
ría Municipal, ·de algciuos apuntamientos hechos por el 
Presbítero Dt, Estanislao Gómez, por otros q~fl escribió 
el Sr. José Antonio Behítez, padre de nuestro inolvidable 
cura Dr. Francisco de Paula Benítez. En algo también 

, :q.os hemos atenido a las tradiciones e, informes de · algu
n0s d~ nuestros anticuarios, que ya son muy raros, p7ro 
que en todo caso, sabían y decían siempre la verdad. 

Partidarios hemos sido siempre de la tradición. Nos 
encanta la irnrración de los ancianos7 y la solicitamos con 
ávida curiosidad v vehemente deseo. Profesamos la má- ·' 
xima bíblica de co;1suitar. a los ancianos, y también la muy 
poética de ·un célebre historiador de María Estuardo, de 
' ' consultar las leyendas populares que crecen como flores 
silvestres en los huecos de la hist0ria". 

Es prec_iso darle entero crédito aI' archivo, 
·No es posible suponer que ocho o más personas reli-

3 
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nidai;; en Cabildo, nos dejaran consignados en los legajos 
deJ Archivo, mentiras y necedades. 

El trabajo que hemos emprendido, puede ser útil 
por los dato» que hemos recogido. El podrá despertar el 
dormido espíritu \}e muchos más competentes que nos
otros, que ríueden llevar a cabo un trabajo más coi:p:pleto 
y minucio~o. 

El hombre de genio no necesita sino la iniciativa, pa
ra darle forma J- desarrollo a una idea. Del célebre' nove- . 
lista Alejandro Dmnas (padre). l"-e cuenta que le basta
ban oír una histm jB , un euento del algún interés, para 
hacer de él una rnl'travillosa novela. Así, al acometer 
nosotros este pequeíío e i11completo trabajo, quúá df:'spor
temos en alguien el deseo de escribir algo más acab-ado 
y mejor; con esto el público ganará, recogiendo datos an
tiguos y modernos que serán de grandísima ntilidad. 

Debemos persuadirnos ele que la estadística 'marea el 
gtado ele adelanto y de- la civiliz.ación de un pueblo, ,y 
'que "entre nosotros no está descuidada, sino, que no exis
te y es preciso crearJa. 

La obra redentora ' del l~'enoearril de Antioquia avan
za con rapidez . . l'}sta empresa, a Ja que han dedicado sus 
energías el pueblo antioqueño y casi todos sus gobernan
tes, toca a las puertas de nuestra ciudaª y será IJuestra 
futura redaución. 

Esperamos días iuejores. Sí. No desconilarnos del 
porvenir, y concl.uyamos con las palabnii; do aquel céle
bre pensador que dice: '' 'I'ocla filosofía hmnana se en
cierra en estas pa¡auras: confiar y esperar". 

Confiemos, pues, y esperomos.1 

Los priméos españoles que dei>cubrieron el valle ele 
Medellín fueron el Mariscal Jorge Bobledo y sus compa
ñeros, en 1541- Robledo había salido del Snr del Canea, 
y había conquistado parte del tei.Tit:::irio antioqueüo, y 
fundado en él varias poblaciones. ( 1) 

Llegó con su tropa por el Oceidrnte a nn punto de
nominado Pv.eblito, que demora a una lc¡¡;u i1 de la hoy 
día población de Heliconia. A 11í estableció por muchos 

(1.) La$ fundaciones heehas por Tiobledo antes de llegar al Vaile 
de Abnrrá fueron Santa Aua de les Cabaileros o Anserrna y Sa.n Jor
ge de Curtago, donde hoy está Pcreira., uinguna .de las dos en tenito
I'ÍO propiamente antioqueño. 
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días su Cuartel General, para reponerse la í ropa y los 
caballos, que no p0dían a~dar por fa~ta de 11ernHluras. 
Con algunos utt>nsilios dP. •:t)brc <rue llevaban fabricaron 
ia<J herrarlnras, y para bPet'r fuE:y para fa fragua, lo cons
truyeron con los cueros de las botas. ( 1) 

Pasados algunos días y repuestos ia tropa y Jos ca
ballos, mandó el Mariscal lfobledo e.l Capitán .Teró1Jimo 
Luís 'l'e;;elü qa.~ sr> ade~:rntarn. c~n 1.ma p;:¡rtida ·le tropa, 
a hacer nuevos descubrimieuto•s. 'l1ejeb llegó a la conli
Uera occidental que esL s.,b:·e i\Iedellíu, proliablemente 
por el punto llamado hoy "Alto de El 'Barcino". Allí di
visó el frondoso valle de '' El .A l.r1.nTá ·' con su río y h;s 
torrentes que le afluyen. Seducido por la frondosidad y 
belleza ael valle, emprendió la marcha, bajando a él; pe
ro al llegar al pie de la cordillera, encouü:ó unos indios 
belicosos que le dieron apret,ada guerra, sPgún la Expre
sión del cronista Sardella. Los indios hirieron a varios es
pañoles y mataron dos caballos. 'l'ejelo no pudo co~itinuar 
su marcha, atrincheró su campo, manteniéndose por mu
chos días a la defensiva, y: despachó un propio al Gene
ral, llamándolo y avisf,ndole lo ocurrido. Robledo se vino 
con todo el resto de su ejército, y junto ya con Tejelo, 
vencieron fácilmente a los indios. Esta fué la única re
sistencia que los ' naturales hicieron en el valle de ''El 
Aburrá'' a los conquistadores españoles. 

El 24 de agosto de 1541, día de San Bartolomé, piso 
Robledo con su tropa el valle ele ''El Aburrá' ', ponién
dole el nombre de valle de ''San Bartülomé'' o de lbs 
''Alcázares'', nombres que no subsistieron. 1,os indios del 
valle propiamente dicho, no ~ücieron resisteneia alguna 
·a los españoles; eran en extremo cobardes, huían a la vis
fa de los jinetes y de los caballos y se ahorcaban de las 
ram,as de los árboles cbn las tnism.as mantas con qne se 
cubrían. ¡ Cosa rara en toda la conquista de América! 
Los indios de este valle eran los únicos que usaban una 
túnica de algodón, sin manga, según refiere el cronista 
Sardella. Una túnica de estas existe en e1 Museo de Zea, 

Robledo ' estuvo algunos días en el valle, n.o hizo fun
dación alguna y emprendió su marcha para el Oriente. 

(l) . Sin negar que en Pueblito hub,ieran efectuado los españoles la 
operación de que el Sr. Banientos tra.ta, aunque en los cronistas no. 
lo henws leido, conviE(ne reeorda.r .qne la herrafü1 de ¡aR cabalg·a rluras 
a que los cronistas se refieren con especia1 deterwión y encareccimiento, 
como para demostrt;H' hasta d6nqe despierta la necesidad las iniciati-
vas, tt1Yo lugar en Curnmé (probablemente Anzá). ' 

/ 
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En el año de 1545 (1) el segundo Gobernador de Antio
quia, don Gaspar de Rodas, salió GOn una partida de tro
pa de la parte occidental, llegó a la altiplanicie de Ove, 
jas, y llegando a la cordillera de la parte occidental bajó 
al valle y encontró resistencia en el Cacique Nichío o 
Niquío, de donde tomó su nombre ese tetritorio. l~oclas 
venci6 fácilmente a estos indios, y pareciéndole muy be
lla esa· localidad, capituló con el Cabildo de Antioquia 
dos leguas de terreno, poniéndole por límites desde los 
llanos de Niquía hasta una ca,pilla que había en ''El 
Guay11bal ", y de aného, de cordillera a cordillera. (2) 

A la muerte de Rodas heredaron estos terrenos sus 
hijos don Alonso y doña María de Rodas. Esta última 
estableció casa y hacienda cerca de donde es hoy Itagüí, 
y le dió el nombre a la quebrada llamada hoy Doña Ma
ría, que es afluente del río Aburrá. El don Alonso de Ro
das, qué heredó la otra parte· de los terrenos, no heredó 
ninguna de las buenas cualidades de su padre don Gas
par; pues era tahur, bebedor, tramposo y aun ladrón. Se 
cuenta de él que , se robó un cáli.z de una capilla que ha
bía poi' San J·erónimo, y que habiéndoselo cobrado se ro
bó el cáliz de una capilla de El , Guayabal, para devolver 
el de la capilla de San . Jerónimo. I<Jste hombre, · abruma
do de vicios y de deudas, fué ejecutado por S"\lS acreed0,
res, y sacados su~ terrenos a pregón, fueron adjudicados 
al Capitán Francisco Beltrán de Caicedo. (3) Caicedo ven
dió una parte dé esos terrenos al doctor don Miguel de Me
redia, Cura que fué de la ciudad de Zaragoza. Según algu
nos cronistas, el doctor Heredia al morir, dejó por heren
cia los terrenos a su sobrina doña Isabel de Heredia, la 
cual casó con Juan Bueso de la Rica. Bueso de · la Rica 

(J) Indudablemente están erradas esta fecha y la. primei·a refert;in
cia a Rodas, quien no fué el segundo Gobernador de Antioqui¡¡, y sólo 
bastúntes años más tarde vino al Va.lle de Aburrá. A este respect t) de-
bemos atenernos a lo que dice Mesa ,fa ramillo. . 

(2) 'rambién en eRte punto debemos atenernos a Mesa Jaramillo, 
quieu dice que el Cabildo eoneedi6 a Rodas tres leguas, '·cada un(l, de 
a tres mil pasos de a cinco pies, y cada pie de (jtiince dedos", desde 
''la¡¡ ruinas del antiguo pueblo de Jos aburraes, 'tre« cuartos de legua 
al sur del morro que llev6 el nombre Ma,rcela, ele Ja, Parra,, y ahora el 
de los Cada vide~· ." 

(:3) Los acreedores fueron los santafereños Diego Maldonaao de 
Bohórquez y Gaspar López Salgado, y quien rerna.t6 la finc a, dice 
.Mesa Jara millo, por "r!7:l .Y 6 tomines de oro de veinte q uila,tes", fué 
Remando Caicedo, quien l ~ cedió poco después a. su hermano Fran
cisco Beltrán de Caic<'<io. E~te la vendió "en 164'2, menos La, Culata,, ' 
a Juan Bueso de la Rica, por la suma, de$ 1.800". 
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hizo venta de algunos terrenos al Capitán Cristóbal de 
Acevedo y :;;ns hermanos, entre ellos un ,lote comprendid'o 
por estos linderos: La Puerta del Potrero, que daba más 
o menos donde hoy está la plazuela de Sán ,José ; de ésta, 
línea recta a la quebrada SanU1 Elt;ma; ésta arriba, hasta. 
la cordillera ; por todo el filo de la cordillera, hasta los 
m,wimientos de la quebrada Guamal; ésta abajo, hasta su 
desemboque en el río' Aburrá; de éste; línea recta hasta 
la puerta del Potrero, ' primer lindero. D'e manera que en 
ese inmenso globo de terreno, estaba comprendido todo 
lo que conocemos ho;r co:,.1 el 11o:;:nbre de ''El Cuchillón'', 
y parte del valle de Medellín. 

IJos hjios de Juan Bueso de la Rica y de doña Isabel 
de Heredia, pusieron pleito a los Acevedos, alegando que 
su, padre había vendido lo que en1 de ellos como menores. 
de .edad. El pleito se .ventiló ante la Audienci& de Santa
fé, la cual condenó a los Acevedos a pagar el mayor va.: 
lor de las tier ras a los hijos de Juan Bueso. ' 

En el año de 1640 los principales vecinos del Valle 
del Aburrá, apoyados por el Gobernador Juan Bm~so ele 
Valdés, edificaron una capilla ele paja, en la que trabajó 
hasta personalmente el mismo Gobernador Valdés, según 
declaraciones que él mismo hizo tomar. En esa capilla 
se decía misa en algunos días. (1) 

En 11670 t enía el Valle ele l\!Iedellín 3.000 habitadores, 
diseminados desde el Ancón de La Valeria, hasta los po
treros de Barbosa. Esta población se componía de trein
ta casas ,de españoles con sus familias, mulatos, mestizos, 
indios y negros esclavos. 

En ese tiempo los principales vecinos del valle, re
presentaron al Gobernador don Francisco Montoya y Sa
lazar, haciéndole presente la necesidad de fundar ui1a po
blación, (2) para la mejor administración de justicia y de 
los Sacramentos de la Iglesia. Montoya y Salazar encontró 
muy justas y poderosas las razones alegad.ar> por los ve
cinos, y al efecto, hizo una fundación en el valle de ''El 

(1) Pero debe tenerse en cuenta que no fué ésta la primera capi
lla de estos contornos . 

(2) Esta ya estaba fundada, y de lo que con ma.1or propiedad se 
trataba era de solfoitar su erección en villa. fü1 el número 16 de "An
tioquia Histó1 ica" se lee que eu Hi5\J babia sido erigida, en parroquia 
por el Ilwo. Sr. CoE.treras y Val verde, Obispo de l:'opayáu. ·La misma. 
Real Cédula inserta adelante dice que en el ~itio de Aná estaban agre
gadas ya más de treiuta familias ele espafioles y otras tantas de mu
lalüs y mestizos, y tenía: iglesia, cura y planta eu fonua de pueblo. 
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Aburrá '', sitio de Aná, con el nombre de Villa de :'J"ues
tra Señora de la Candelaria ; pero los vecinos de la ciu
dad de Santafé de Antioquia, el Cura de ella y su ;ju
risdicción, el Mayordomo de Fábrica de b Iglesia Parro
quial y el Cabildo de la ciudad, contradijeron la funda
ción ele la nueva ·villa, alegando corn!i razón poderosa, 
que con esta fundación se despoblada la nueva t·iudad 'de 
Santafé de Antio·quia. Se siguió, con este motivo, pleito 
ante la: Audiencia de Santafé, la cnal decTetó que ' las 
cosas se estuvieran en el estado en q_ue estaban .antes, 
es decir, que lio hubiera funrlaé'i1)n. 

En 1674 entró a reemplazar al Gobernador Montoya 
y Sala.zar, don Miguel de A?:ni:i.lap;11, como Gobernador y 
Capitán General dE· la f'r1JYinc·ia de .A .. ntioqnia. Este Go
bernador halló muy justas l:\s n1'z.ones de lo:-i vecinos del 
Valle de El Aburrá y rilpresentó directamente a la Cor
te, ante el Consejo de Indias, .(a necesidad y la convenien
cia de la fundación de una villa en el valle de El Abu
rrá. 'Los principales vecinos ofrecían •también quinientos 
pesos ($ 500) de veinte quilates y servir los oficios o des
tiJ.1os de balde o gratuitame11te. 

Era Gobernadora de la Monarquía Española doña 
Mariana de Austria, quien gobernaba por la minoría de 
su hijo Carlos TI, asisticla por el Consejo, compnel;to de 
don Pedro Portocarrero y Llma, Conde de Medellín, co
mo Presidente; del '.Arzobispo de Toledo, de _ don V espa-

' pasiano Gonzaga, y algB.nos otros' . . 
Su Majestad la Reina exp,idió en Madrid la I~eal 

Cédula, a 22 de noviembre de 1674, que copiamos a con
tinuación, autorizada también, por el Secretario de Su Ma
jestad, don Francisco Fernández de Madúgal, concedién
dole licencia ál Gobernador de ' Antioquia, para fundar 
una villa en el Sitio de .Aná, valle de Aburrf-i.. 

CONCECION DE LA VILLA DE l\lEDEIJJjIN 

La Reina Gobernadora. 

Ei Gobernador de la Ciudad y provincia de Antioquiá 
don ' Francisco Montoya y Salazar, .siendo gobernador de 
esa provincia remitió con carta de veinte y seis de ,fonio 
del año pasado de 1672, un testimonio de autos por don
de paréce que por la audiencia de la ciudad de Santa-fé 
se despachó provicion , en 29 de agostp de 1670 sobrecar
tando otra que está guardada en que se concedió facul-
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tad para fundar villa en el valle de Aburrá de esa ju
risdieción y que por esta gracia contribuyesen los veci
nos para la entrada a la redención de los Indios del Cho
có, con la cantidad que pareciere, repartiéndose entre 
ellos, y lo que por primera vez produjei:ie la Yenta de los 
oficios que se harí,an criar se aplicase para el mismo fin, 
mandando se sacasen al pregon; y habiendo requerido al 
dicho Gobernador con la provicion referida, en su eumpli
miento, se sacaron al pregon los o:fieios principales del 
cabildo de la nueva villa, y a este tiempo diferentes ve
cinos de esa ciudad de Antioquia, los cnras de ella, y su 
'jurisdicción, y el m.ayordomo de fábrica de la I~lesia, con
tr·adijeron la fundacion representando difel-entes racones 
y por algunos vecinos de los que recidian en el valle del 
Aburrá-que habían echo posturas a los oficios, se pidió 
ante el Gobernador que se erijiese luego, señalandoles 
términos competentes, y dando jurisdiccion y facultad 
para hacer elecciones; y el Gobernador, co1;i vista c1e todo, 
por auto que proveyó en 20 de Marzo de 1671-- -atendiel'\· 
do a que en él dicho valle había ma:;; de mil personas mu
latos y mestizos que no tienen domicilios y andan baga
mundos, y que también hay algunos españoles que estan 
fuera de la ciudad-y el sitio de Aná era mas apropó
sito para fundar la villa, por estar agregadas en él mas 
de treinta familias de Españoles y otras tantas de mula-, 
tos y mestizos, y tener iglesia y cura y e::;tar la planta 
en forma de pueblo, hizo la fundacion y erecci1m de villa 
en dicho sitio con calidad de que por esta merced los ve
cinos que quedasen dentro de la jµrisdiccion hubiesen de 
contribuir con quinientos pesos de oro de clona ti vo. Seña
ló términos y jurisdicción admitió a los postores al ejer
cio de los oficios y ordenó elijiesen alcaldes y los demas 
oficios añales de la república y en este medio tiempo pa
rece que se siguió pleito en la audiencia de Santa-fe en
tre los vecinos de es-a ciudad y los de dicho valle; y por 
autos que proveyó se mandaron remitir los de litijio al 
Consejo de las Indias, citadas fas partes y que no se 
hiciese novedad ep hacer villa, y la cosas se pusiesen en 
el éstado en que estaban ántes de despachar la pramision 
en que se permitió. y aunque el Gobernador Don Fran
cisco de Montoya i,nformó a la Audiencia de Santa-fé de 
las racones de conveniencias que se seguían de su funda
cion a pedimento del fiscal del¡a, se proveyq auto ,para 
que sinembargo de, lo que estaba acorrlado, $e es~ubiese 
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en el estado· en qt;te estaba hasta qne Y o mandase· otra co
sa: de cyue se suplicó por parte d.e ia ciudad de Antioqui~ 
y con vista de lo qúe alegó declacó la Audiericia· que s:,e 
debíán guardar los autos primero<; en ql'.lc se remitió Ci'J· 
te negocio al dicho consejo mandando que no se Ú1biese 
por Villa-Y ha hiendo visto: en él eon lo q n'.e acere a de 
esto me representó la dicha 1 Audiencia· de Santa-fé en: 
carta de 23 de Agosto de 167:3 por lo que <lijo . J: aprobó 
et Fiscal :d,e dicfilo ce11sejo ·y ' com;~¡ltándoseme sobre ell'o: 
atendiendo a las conveniencias que se siguieran en lo es"' 

' pirit'ual y temP,oral a los habitadores del valle df'l Abu
rra de fundai· la'. villa que se le propone en el sitio de Aná: 
he tenido por bien de conceder . (como por la presente 
concedo) licencia y facultad para la fundación de dicha 
;yma en el sitio referidó; declarando (como defüaro) que 
fa haga graciosamente y sin admitir el servicio que ófre
efan los interesados de los quinientos pesos oro; y mandó 1 

que por ahora no s'e beneficien los oficios de la 1-Zepúbli~ 
ca para que se haga mas apetecible el avecindarse en.' ella: 
pe1·o · que esto sea con calidad de que por tiempo de diez 
años no se admitan en la nueva .Villa los vecinos de la 
Ciudad de Antioquia, porqu() no se despueble. Y os mando 
que en esta conformidad lo hagais exe,eutar, ,disponiendo 
que los visitadot es de dicho vaüe acudan a¡ consejo · a sa
car el título de nueva Villa que se ha de fundar en el 

.sit~o de Aná que así ·es mi voluntad-fecha en Madrid a 
veinte i dos .de noviembre de 1674 años. YO LA REYNA. 
.-Por mandato de 'su Majestad, Don Francisco Fernánde~ 
,de Mad1•igal. . . 

''Al · Gobernador de Antioquia, sobre la licencia que 
V:. Mgtad ha · consedido p4ra fundar una Villa en el ' sitio 

'.de Aná valle de Aburrá"'· 

Está Real Cédula llegó en octubre : de, 167,5, ·y el Go
bernador· Aguinaga le dió cumplimiento el 2 de noviembre 
del mismo. año; pues dice el Lipro Capitular : . 

'"En dos d~ Noviembre de. mil seiscientos y setenta y 
cinco años, el señor Don Miguel <;le Aguinaga, Goberna
dor y Cap,itan Geneiml de la Provincia de Antioquia, le 
di~ cumplühiento a . la Real Cédula de S'1 Májestad, y ' 
por voz de Antonio, negro esclavo, que hizo el oficio de 
p·regonero, se le dió pregon de estotra parte á Son de 
Cajas y clarin, habiendo mucho eoncurso , de gentes, en 



224 . REPERTORIO HISTÓRICO 

en el estado· en qtJe estaba hasta que Y o mandase utta co'
sa :, de que se sn}'llicó po~· parte de la ciudad de Antioqnia 
y con vista de lo qúe alegó declacó la Audie1rcia que ~t~ 
debían guardar los autos primeros e1 que se remi~ió es· 
te negocio al dicho consejo mandando que no se tubies~ 
pbr Villa-Y habiendo visto en él con lo que acerca de 
esto me representó la dicha Audiencia de Santa-fé en 
carta de 23· de Agosto de 167:2 por lo que dijo. y .aprobó 
el Fiscal .d.e dicho consejo y ' commltándoseme sobre ell'o: 
atendiendo a las c<;mveniencias qi.1e se· !;iguieran en Io C:'l~ 

' piritUal y tem_P,oral a los habitadores del valle df'l Abu, 
rra de fundaí· la'. villa que se le propone en el sitio de Anít: 
he tenido por bien de concedér (como por .la presente 
concedo) Ji!ct!ncia y facultad para la fundación de dicha 
'Villa en el sitio referido; declarando (como declaro) ·que 
lit haga graciosamente y sin admitir ·el se-rvicio que ofre
eian los interesados d~ los quinientos pesos or o; y mando , 
que por ahora no s'e beneficien los oficios d.e la l~epúbli-' 
ea p.ara que se haga mas apetecible el avecindarse en. ella: 
pero · que esto sea con calidad de que por tien1po de diez 
años no se admitan en la nueva .Villa los vecinos de la 
Ciudad de Antioquia, porque no se despueble. Y os mando 
que en esta conformidad lo hagais executar, disponiendo 
que los visitadores de dicho valle acudan aJ corísejo ·a sa· 
car el título de nueva V!illa que se ha de fundar en el 
.sitio de Aná que así 1es mi :voluntad-fecha en · Madrid a 
veinte i dos dé noviembre 'de 1674 años. YO LA REYNA. 
--Por mandato de 'su Majestad, Don Jil'rancisco Fernéi'ndez 
.de Mad1•igal. · 

''Al -Gobernador de Antioquia, . sobre la licencia que 
V.. Mgtad ha consedido p&ra fundar una Villa en el 1.sitio 

'.de Arrá valle de Aburrá'' '. 

Esta Real Cédula llegó en octubre . de, 1675, ·y e~ Go
bernador· Aguinaga le dió cumplimiento el 2 de noviembre 
del mismo año; pue¡s dice el Libro Capitular: · 

"'En dos d~ Noviembre de mil seiscientos y . setenta y 
cinco años, el señor Don Miguel de Aguinaga, Goberna
dor y CaP,itan General de la Provincia ele An~ioquia, le . 
dió cump-limien,to a la Real Cédula de S1t Majestad, y · , 
por voz de Antonio, negro esclavo, que hizo el oficio de 
p·regonero, se le dió pregon de estotra parte á Son de 
Cajas y clarin, habiendo mucho concurso de gent~s, en 
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una de las esquinas d~ la plaza. Se puso tambien un ma
der0 por royo en la mitad . de la plaza, en señal de pose-
sión .''·. . ~ · 

Ese día se trazó la plav.a y las primeras calles, por· 
el Alarife Agt1stín Patiño. Se designó local para Iglesia 
Parroquial, que es el mismo que hoy , ocupa la Cate-
dral. (1) · 

La imeva Villa recfüió el nombre de Villa de Nues
tra 'Señora de la Candehtria de Medellín ; , es~e último nom
bre en honor de don Pedro Pottocarrei·o y Luna, Co.nde 
de ,~1edellín, en Extremadura, y Président~ del Consejo de 
Inmas. 

''El 24 de noviembre .de 1675, él sefior doü Miguel 
de Aguinag(I nombró los pl'imeros cápi.tula:res y los pri
meros Alcaldes de la nueva Villa; estos fueron ·: el Alfé
rez Real, · Doü Pedro de Celada Vélez, como Presidente 
del múy IlCJstre Cabildo, Justicia y l~égimiento de esta 
Villa; al Capitán Juan J aramillo de Andrade, Alcalde 
Mayor Provincial; al Capitán Marcos López de R,estrepo, 
segundo Alcalde Mayo1' Provincial;. Hegic1ort:¡s, ' al Capi
tán Roque González de Fresneda, al Capitán Pedro Gu
tiérrez Colmeneros, al ·Capitán Alonso López de '.Rest're
po, al Capitán Alonso Jaramillo de .Andrade, al Capitán 
Antonio Atehortua de Ossa, con;io Procurador Síndico 
Municipal; al Ayudante José Vásquez Romero; al Cabo 
de Escuadra lmis Gómez, y conw Secretario del muy 
Ilustre Cabildo, a Félix A.ngel del Púdo". 

En ese día nombraron patrones de la nueva Viila a 
San . Juan Bautista y a Nuestra Señora de la Candelaria. 

' Por eso el, Cabiddo de 1875 . ceJebró el segundo Centena
ri'o de la fundación de la ciudad, no el 2 dr, nc1viembre, 
sino el 24 del mismo mes, Centenario · del nombramiento 
del primer Cabildo y de la erección definitiva de la ·villa. 

Agregamos ahora ¡os · nombres de algunas pernonas 
benefactoras de . la cíudád , y . que desernpeñaroa puestos 
públicos en ella. El Capitán Pedro Gutiérrez <0olmene
ros, regaló las primeras campanas para la Iglesia P:;irro
quial; doña Juana López Latll'.esta, hizo a . s1,i costa el 
primer tabernáculo de fa Iglesia; según tradición genetal-

(l) El looal para iglesia habfa sido designado mlwho¡, m.íj.os antes, 
y desde 1G±9 el Padre G6wez·ae Ureña había iniciado su construc-

.. ci6n, con el concurso de los pl'incipales vecinos. Las ' primeras calles 
ta1mbién esta):mn t.razadas ya y hiiguiendo Ja "planta, en.for:ma de pue
blo'.' de que habla la Real Cédul'a trazó las siguientes el alarife Pa
tifio. 

' ' 
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mente admitida; doña Isabel de Heredia regaló el . local 
para la Iglesia Parroquial, que es el mismo que ocupa la 
actual Catedral. También donó , el terreno para la plaza y 
para las principales calles. 

El primer Cura de la 'ciudad fué el doctor don Lo
renzo de Castrillón Bernaldo de Qufrós. Hasta entonces 
habían en todo el valle .de Medellín, dos Curas de almas, 
que eran: el Maestro Juan Gómez de Uréña, que tenía 
una Capilla donde hoy está la población de ''El Pobla
do" (1) y el l\faestro Tomás Francisco de Amedo, que 
como Cura de Copacabana, administi·aba los sacramentos en 
t<;>do ese territorio hasta Barbosa. El Cura Góméz de Ure
ña parece que había muerto cuando la fundación de la 
Villa. El Padre Tomás Francisco de Arnedo hizo oposi
ción al Curato de la nueva Villa, al(;lgando su antigüedad, 
sus méritos y servicios de muchos años, pero ·el Gobe:ma
dor le dió posesión del Curato al doctor Castrillón. Ape
lando Arnedo de este nombramiento, vino confirmado por 
la Corte el nombramiento de Cura en el doctor Castóllón. 
Este .doctor había sido expulsado de la Compañía de ,Je
sús y aun , acusado ante la Inquisición de 0artagena por 
algunos cargos que le hacían; salió bien de esta cam;a y 
se vino a esta nueva Villa, e hizo oposición al Curato, que 
obtuvo. 'l'rajo obreros de Cartagena, que le edificaré-n la 
primera casa de dos pisos que hubo en la naciente Villa, 
l~ cual. ocup,aba el mismo lugar en que hoy está la que 
sirve de Administración a 111 Renta de licores, en la es
quina norte de la Catedral. La segunda casa de dos pi
sos, la construyó el Alférez H,eal, don Antonio de la Quin
tana, en el misrn:o local donde hoy está la casa1 del señor , 
don Alejandro Barrientos y hermanas. 

~ Las primeras sesiones del Cabildo de la Villa, se 
celebraron en casa del Cabo de Escuadra Luis Gómez; pe
'ro en el año de 1676 se .celebraban, no sabemos i1or qué 
causa, en un toldo' hecho en la plaza. EJ Secretario An
gel del Prado tepresentó al Cabildo, que con las lluvias 
se estaban mojando el Becerro y los papeles· ele la Secre
taría y les hacía presente a los Capitulares la urgente 

_ nece~idad ele una casa abrigada para ias :::esiones del Ca
bildo. Los Capitulares ' conferenciaron, e ini:nediatamente 
se pusieron en marcha, todos en Oürporación, llevando el 

(1) Ya se sabe que desde 1646 se había trasladado al si.tío donde 
hoy está Medellín y 1que fué de los promotores de la solicitud para la 
erecd6n en Villa. 

1 
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Estandarte Real el Presidente Pedrci de Celada Vélez; 
llegaron a la puerta de la casa del doetor Lorenzo de 
Castrillón y lo colocaron allí. Esta era la sel1al más pe
rentoria y evidente de expropiació11 en ac1uellos tiempos. 
El Cura Castrillón salió al balcón y le'> dijo a los señores 
del Cabildo, cómo no tenía pór conveniente salir de 
su casa. T..ios Capitulares contestaron que la necesidad del 
Cabildo era urgentísima y q 1rn s11 casa le sería pagada 
inmediatamente. El doctor C:Btrillón alegó que en esa 
casa estaba vinculada una cap ~l.l .uüa a Nuestra Señora de 
los Dolores. El Cabildo, sin· embargo, insistió; pero el Vi
cario ~lon Carlos de Molina y Toledo, hombre docto y 
respetable, llegó a los señores Capit~llares y les dijo que 
no ePa conveniente en la nueva Villa empezar cr.ln dispu
tas con la Autoridad eclesiástica, y que tendrían que es
tablecer un largo pleito con la capellanía que allí estaba 
vinculada. Los Capitulares desistiei·ou y f.'alieron E·n Cor
poración a la casa del Ayudante José Vásquez Romero, 
y pusieron el Estandarte Real en la puerta de golpe. Vás
quez Romero, que no tenía armas espirituales, cedió ante 
el Cabildo su casa, justipreciada en la suma de ciento vein
te pesos ($ 120) de oro de a veinte quilates, y fl se fué 
a vivir a sus trojes de más abajo, firmando el recibo de 
la cantidad antes dicha. El local que. ocupaba fa casa de 
Vásquez Romero, es el mismo donde hoy se levanta el 
edificio de tres pisos que pertenece al señor Alejandro An
gel. (1) I.Jos linderos de la casa de Vásquez Romero eran 
los siguientes: .frontera a esta Santa Iglesia Parroquiel; 
por el un costado, la calle; por el otro, con propiedad del 
vendedor, y por el otro costado, con solar de las benditas 
Animas. 

Este fué el origen de la propiedad que el Cabildo 
de Medellín obtuvo desde 1676, y que el Gohicmo de .An
tioquia le arrebató, apesar de las protef;tas y reclamacio
nes judiciales, que por muchos afíós hicieron varios Ca
bildos ante las autoridades civiles. 

Dígase cuanto se quiera, fué esta una · usurpación, a 
todas luces injusta e inmoral. · 

Los miembros del Cabildo de esa é¡>oca, construye
ron un edificio de tapia y teja, y un local para cárcel. 
Después de concluído éste, reéordarnos que el Procurador 
Síndico Municipal Antonio Atehortúa de Ossa, pidió al 

(1) Destruído por el in¿endio de 1921. 
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Cabildo que mandara construír una reja fuerte, de ma
dera, para colocarla en el local de la cárcel, a fin de que 
los presos y detenidos allí, pudieran recibir los auxü 
y limosnas de lo's transeúntes. ' 

Eil la esquina del edificio clavaron un ·grueso made
ro, con una füerte argolla de fierro. Este se llamaba ''El 
Mico" y servía para azotar allí a los rateros y vagabun
dos de . ,Pequ:eños d·elitos ; pu<;Js la Policía en esos casos, 
eí-a co•rreccio11al. Un ratero se hnrtó de una tienda una 
pieza ele listado, la puso en costal y salió. En las afueras de 
la villa lo sorprendió la Policía, le quitaron la pieza, y 
el Alcalde lo c0ndcnó a veinticinco azotes, q11e se los dió 
el carcelero Dionisio. 

Amigue nos ' adelantemos a la época en qne veníamos 
hablando, Tecordamos una Ordenanza que expidió el Vi
sitador don Antonio M(m y Velarde, en qirn prohibía fu
mar en el altézonado. Si el que fumaba era un noble, pa
gaba $ 10 de miüta, si era mestizo, un clía de cárcel, si 
era negro o indío, 25 azotes. 

. El 7irimm· reloj de sobremesa y campana lo trajo a 
/)esta \Tilla, en 1729, el Al.férez Heal don A.ntonio de la 
· Qúintana. Bl primer reloj de bolsillo lo trajo el Goberna
. dór y Capit6~ General de la Provinéia, don José ·Barón 

de Cha ves. Este Gobernador trajo también el primer pa
raguas de seda y Yarilla de ball.eua que vino a la Provin
cia de Antiomiia. 

En 167(f no había otro herrel'O en' la Villa, que el 
negrito Fierro, que te~1Ía su casita y su fragua en la ave
nid~ clerech<'.J, c1e la quebrada Santa Elena, pues ese barrio 
tan poblado hoy, ern entonces un tupido rastrojo. , 

En el punto donde está hoy el puente de Júnín, b:a
bfa entonces un cpuente de dos vigas, que no servía sino 
para el negrito Fierro, que. como hemos dicho tenía su 
casa por allí, y para pasar r1ucas Morales de Bocanegra, 
qtie tenía su casa donde hoy esü la que pertenece a don 
Alejandro A11g¡ol. Cuando el señor Manuel Santamaría B .. 
construyó la casa actual, encontró los cimientos de la ca
sa de Morales Bocanegr~. Eran las únicas habitaciones 
que había en la banda derecha de la quebrada Santa .Elle-
na. 

Ya que mentamos la casa de Morales Bocanegra, ha
blemos dE) un escándalo mayúsculo, ocurri,do en la. na
ciente , Villa, en 1721. Era costumbre decir los sábados 
una misa de limosml a Nuestra Señora de los Dolores. 
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Generalmente un sucerdote salía por la mañana a pedir 
la limosna. En un sábado de ese año, le tocó pedirla al 
Padre Juan Sánchez de Vargas; éste, después de haber 
andado algunas calles, pasó al puente que hemos descri
to y ' se dirigió a la casa de Lucas Morales Bocanegra. En 
el corral de cliclrn 'casa estaba una negrita, a quien ci Pa
dre le pidió candela para encender 1111 cigarro; la neg,ri
ta se demoró, y el Padre impaciente empezó r. :maltratar
la; a los gritos de la negrita, salió' <11 corredor Gertrudis 
Morales, hija de Lucas, y le dijo s.l Padre, que por fiUé 
maltrataba la negrita; el Padre enfadado, le contestó que 
a ella tambi~n le daba. A estas voces . Il'Iignel Vásquez, es
poso de Gertrudis Morales, salió y Je elijo al Padre que 
nadie tenía c1ered10 de trátar mal a su familia en su rni<i
ma casa. El PaJ;:·e se trabó con Vásrpez y echó mauo de 
una espq,da que Labia en la lance:-;>, y le dió unn estoca
da a Vásquez, pasándole el estómago, dejállCl"olo muerto 
instantáneamente. El Padre salió apresuradu;mente de la . 
casa, y antes de <me el Alcalde y los Ah;n2cil0s tuvicfon 
noticia dél a<:íOJttScimiento, se refugió en- la c·a~a del' Vi
cario doctor don Carlos Malina y ;I'oledo que, según tra
dición, estaba ótuada donde hoy e ~,tú la casa de don Ale
jaudro Villa Latorre. ' 

Cuando el Alcalde y los Alguac.ile3 llegaro1Í a dicha 
casa, el Vicario doctor Molina Toledo los detuvo dicién
doles que, según el fuero ecles~ástico, su domicilio era in
violable. El Alcalde puso centinelas en la puerta y en las 
ventanas de la casa, los que permanecían allí noche y día. 
Pasado algún tiempo, la vigilancia rn réJajó un poco. El 
Pi;tdre se · salió en .. una noche oscura. De la ciudad de He
medios mandó poder a su padre Juan Sánchez para que 
contestara los cargos de la causa. El Padre Bánchez :,,i
guió hasta Roiila. El P:lpa Inocencio XIII, a quien Pl 
Padre Sánchez confesó su delito, lo abscl'dó; p'er~) no le 
permitió ejercer ninguna función sacerdotal. 

Pasados muchos años, el Padre Sánchez volvió a es-. 
ta tierra, trajQ una relignia de un brazo de San Félix, 
que existe en la Catedral. Asistía a la Iglesia como sim
ple particular. Gon la absolución de Su Santidad, , la cau
Sll; del Padre Sánchez se suspendió. 

i • Nosotros hemO\'l buscado con prolijo ipterés esta cé-
lebre causa, habiendo sido inútiles todas nuestras investi
gaciones. Alguien nos dijo, y nosotros lo creemos, que Q~a 



230 ~ .1 

REPEll'l'OfüO HIS'TORICO 

cauRa fué remitida al Obispo de Popayán, a cuya Diócesis 
pertenecía este territorio. 

El doctor Manuel Uribe Angel . escribió un famoso 
al'ticulo sobre este terrible episodio. 

Al rededor' de Ja plaza tenían algun9s indios sus ca
sas y bohíos; el Gobernador y el Cabildo dispusieron que 
los ' principales españoles les compraran a los indios sus ' 
casas, justipreciadas ante el (J ~;bildo, y que estos indios 
se fueran a. vivir a los GuaÍ! ter os, donde se les daba el 
tel'rcno para edificar sus casas. 

Los vecinos de la Vilfa se servfa11 del agua de la que
brac~a ,sa;:ita Helena: y de la d~l. río para todos st~s usos. ~ 
No fue smo en 1783, que el Vrn1tador don Antonio Mon 7 
y \' elarde, en asocio del Cabildo, hizo construír la prime
ra . pila ó fuente pública \:)n ]a nüt::d de la plaza. E :ita 
pila era de la piedra que vulgarmente llamamos de can'
'tería o ferrnginosa, ele la que ba habido mucha abundan
cia en los alrededores de Medellín; el taz&n de dicha · pila. 
e·ra también de la mir.¡ma piedra, y sirvió en la ciudad 

, hasta el año de 1853, en que fué sustituídá la pila por 
una de bronce, que hay está en la plaza de Félix de Res
t repo. Esta pila fué costeada )?or el vecindar io. Los gri: 
fos que estaban a los lados de aquélla, sirven hoy de ador-
uo en el P arque de Berrío. , 
, :BJn el, año de 176G, siendo Cu ra de la Villa el doc-

tor d,an Juan Salvador de , Villa y Castañeda, se proyectó 
por éste y los. vecinos, hacer un nuevo templo para Igle
sia Parroquial. En la ,Junta que se efectuó en la casa del 
Cura, se hicieron las mandas, consistentes en dinero, ga
nados; esclavos para qt1e trabajaran allí hasta la conclu
sió11, quedando después libres; también se ofreeieron ma
dérz;.s v otros 'materiales de construcción. 

' s; discutió ' en , la .Junta el tamaño que debía tener 
e1 nuevo templo; J' opiniones hubo de que fuera de cin
co, naves, opinión que ál fin no prevaleció. El Goberna
dor don ,José Barón de ChaV,es hizo el plano para la 
Iglesia, cuyo trabajo fué ,encm.nendado al Maestro Mayor 
Jose Holguín y a su hijo ,Juan :Maria, quienes trabajaron 
en la obra, hasta su conclusión. , , 

.Por lb que se ve, el señor Goben1ador Chaves sería 
un hombre de mqy buena ~roluntád, perQ lego e inocente 
ea materia de ,_A1:quitéctura y ·a.e ade decorativo. No se 
pens6 en otra i'.lüsa que en construír un templo macizo, 
sin gracia ni adorno de' ning~ma clase; muestra de 'ello 
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son las pilastras o colum~as que lo sostienen, y qu.e hoy 
no pertenecen a ningún orden de Arquitectura conoei
·do; pues además de tener un tf<maño n:Íuy grande con re
lación ·al templo, -ocupando mucho espacio, no le dieron 
estética alguna, acordándose solamente de la fortaleza y 
solidez. · ' , · 

Las reformas que el templo ha tenido en ia torre, 
han consistido en un remedo del¡ arte 'foscano y en las dos 
torres lat.erales que b.izo 1construír en 1887 el Ilustrísimo 
señor Obispo doctor Bernardo' Herrera. Los adornos de 
las puertas, como se ve todavía en la puerta del lado 
Norte, que ha quedado intacta, son churriguere;,;cos y de 
mal gusto. La elegante cúpula 8e debe a la perseveran
cia e ilustración del Presbítero doctor José J\faría Gómez 
Agel, quien dió el diseño , y hasta so';tuvo 'fuertes polémi
cas en la prensa con varios pesimistas que vaticinaban 
la caída del templo, porque las columnas no podían ;;o
portar el ' peso. La obra foé encomend:;ida al genio artís
tico del señor A.ntqnio María Rodríguez (a . . Castillo), el 
primero de nuestros arquitectos y sin rival hasta el pre-
sente. ' 

La Iglesia Parroquial fué consagrada el 2 de febre
ro de 1776, a los diez años de empezada' la obra. El Cma 
doctor Villa y Castañeda dijo la primera misa con inusi
tada pompa. 

El 2 de febrero de 1784, eran Alférez de la :6.e.sta de 
Nuestra Señora, don José lVIaría de Toro y don Miguel · 
Angel. Don · José M:aría contrajo ese día matrimonio con 
doña Juana María Velásquez, y allí mismo en el altar de 
Nuestra Señora, en presepcia . del Cura, de los padrinos 
y del concurso, hicieron voto de castidad los dos esposos 
y . vivieron y murieron sin sucesión. 

En diciembre de 1787 empezó a serví~· una casa pa
rá alojar enfermos pobres. El doctor don Jerónimo de 1a 
Calle avisó al público en un sermón, que ya podían en
trar enfermos al Hospital, por estar la casa pei: .iecciona. 
da. En diciembre del mismo año entró el primer enfer
mo, llamado Pedro Castaño, el cual murió- allí. Las pri~ 
meras enfermeras fueron doña Josefa y doña J uau:1 li-la
ría Duque; el primer Síndico, don Miguel Velasco. 

En 1799 se remitieron al señor Virrey los autos ori
ginales de la fundación del Hospital; se le pidió por el 
Cabildo ,que se pusiese 1a casa al cuidado de los Padres 
Hospitalarios de San Juan de Dios; se pidió además un 
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médico, dos enferrnerns y un comisario para la Renta, 
con reserYa de pedir un Capellán. El 19 de septiembre 
de 1801 vino el Paflre Frav Marcelino Trujillo, con un 
lego, a encargarPe del Hospital. 

Rl nct,,a.l edificin ce emper.ó ron la Iglesia el Jo. de 
mavo de 1802. El edificio ne v:inn a cnncJuírse sino de los 
años de 1840 en adelante. siendo Síndico don Rafael 
Ararnt,o Truj illo. Despufs de este tiempo lrn recibido el 
cdiucio alg.unas reformas. como unas gTandes piezas ele 
enfermcrfa, costeactm: pot· el flJántrono don Marco A11to-
11in Rnnkmaría. El Gohiemo ha hecho construír un An
füe:-it;r·o y nna sala parn lm; opetaeiones quirúrgicas, do
tándolos con alguno~: in~ trn.mentos. 

Las primeras casas que tuvieron agna corriente fne
J'0n : Iia Fábrica de Aguardiente, q11e sirve hoy de Pre
sidi0 del Departamento,, v la cRsa de don Juan de Carrns
qnilla. 0,11e está en la ésquina de la Vera Cruz-clpnde 
nació Girardot. 

El m.:imeJ' globo lo 0r]1ó e1~ ,,,;ta ('iudad un esp11fü1l 
R.odrígi;iez, en el Rolar do doña Isabel Moreno, donde hoy 
Rf'tá la Cárcel Pública, el año rfo 1798. El seg'1mdo globo 
lo echaron en 1825, el 2 ele f0hrero , fabric?do pur don 
Juan Cal'rasquilla, r; ,quiei1 los alféreces de la fiest<1 le 
pagaron 2!J onzas. Cuentan que ambos globos subieron 
muv bien. 

• IJ::t primera 'J~enerfa Jg P.stableció. en Medellín el seíloe 
Fr:mcisco González, en 1797 . 

.Por ley del Cónp'cso lle Colombia t¡le 1824, se prohi·· 
bió enterrar cadáveres en las Iglesias, y se mandó que en 
todas J as ciudades y parroqriias se erigiesen cementerios. 
El primer cementeríq que hubo en la Villa rle la Cande
laria estaba situado en Ja, Calle de Juanambú, en la par
te occidental de la poblacion. El segundo cementerio, lla
mado de San Lorenzo, es el situado en el prineipio ele 
"El Camellón" que domina la' cindad, y que ha reeihido 
hoy graneles reformas. Este sirvió hasta el año de 1844 
como único para toda la población, pues el de la Calle 
Juanambú ya estaba abandonado. 

En el año de 18L12, el señor don Pedro Uribe Res
trepo, uno de los hombres de más espíritu público que 
ha tenido Medellín, convocó a los principales vecinos ele 
la ciudad y les hizo presente la necesidad que había de 
hacer un cementerio decente, como lo :requería la pe>bla" 
ción. Cincuenta' padns de familia , toma,ron acciones. Se 
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compró el terreno necesario en la parte Norte de la po
blación, y la obra se empezó en el mismo ario, bajo la <li
recx·ióu del señor Uribe Restrepo, que hi7.o el trazo cir
aular y el plano de la Capilla que había. 1m olrn: se ter
minó en dicieml;e de 18'1:4, en que fué bendecida solemne
mente, por el Presbítero doctor Estanislao Górnez. El 
primer cadáver seprJtado allí, fué el de h Rei~ora dofat 
Sixta Fernández de .Jaran:ilh 

E 11 los últimos aüo:;; lia tcnir1o !;randisima': r·cforii,us. 
que le' dan a~;pecto de un cemeuti:~ [o de ei1Jdad : i·;jJiza~ 
·da, y grandes ensanchumientos, hermo;;a¡;; galería.,; latera
les, y un bello templete en el centro. I1a galer¡a circular, 
construída de azotea, los jardines y árboles y la exquisi
ta limpieza, le quitaron el aspecto medroso y tétrico que 
tuvo por muchos años. Allí se ostentan magníficos monu
mentos de mármol, entre los que descuellan el del señor 
Juan Uribe Mondragón, el de la familia Amador, el del 
señor Luiciano Restrepo, y algunos otros más de no menos 
valía. 

A fines de 1808 llegaron a Medellín las primeras 
noticias <le la prisión del Rey en Bayoua, y de la ocu
pación ele li:i Península Espafi.ola por las tropas del Em
perador Napoleón. l1as autoridades del Virreinato exigie-
1·on de los. publos, de las A,utoridades y ele los Cabildos, 
la adhesíón a la causa Real y a las órdenes de lo que dis
ponía la Junta de Sc.-il]a y la Regencia de Cádiz, para 
sostener la guerra contra Napoleón. Exigía, además, que 
todas las ciudades, viJlas y poblaciones contribuyeran con 
su: donativo para sostener el Gobierno del l}ey Nuestro 
Señor. 

El Cabildo de Medellin empezó la suscripción así: 

El señor don Juan Esteban Ramos, como Capitular 
y comerciante 50 patacones 

EI señor don Joaquín 'rirado, corno Ca-
pitular y propietario 50 

El señor José Rodríguez de Obeso, como 
Capitular y comerciante 100 

El Presbítero N. Peña 50 
El Presbítero J. de la Calle 100 

La lista sigue la,rga y se encuentran donativ()s has
ta de $ 1, con que contribuían los inocentes vecinos de 

·la villa de Medellín, para hacerle la guerra a N:=t}'.>Óleón. 
En el año de 1834, el señor don Pedro Uribe Res-

4 
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trepo, que cnmo he~nos dicho en otra parte, fué el hom
bre de más espíritu público qt~e tuvo Medellín, se propu
so, con muchos caballeros que secundaron su pensamien
to, construir nn teatro. Al efecto, compraron un >.alar o 
cc:sa en la Calle de Ayae.1;;c110, y se empe:r,ó la obra, diri
gida por el scfio;· Uribe, ;i.asta su conclusión, que fué en 
el afio de 188(1, Este es el único teatro que tiene Mede
llín, para sus representaciones. l\iiás tarde, en 1880, el 
enérgico y progresista prefecto del Departamento del 
centro, don , Ricardo Castro, ordenó la . techada de ese 

, ,edificio y le intmfl':io importantes mejoras. Muchos de
fectos. le ponen al ~t? iiici,; los exige11tes de nu.e8!·1·os tiem
po;;, f,;m aconl n~:se oc l :1 epoca en qc,.e se fa hr1co; pero e;:; 
el hecho que hoy, eon múltiples recursos, ninguno se ha 
atrevido a c;:.nprender una obra mejor. (1) 

Sobre liis 1·epresentaciones que allí se han dado y las 
diversas Compañías que en él han trabajado, remitimos 
al lector, a las reminiscencias que escribió .nuestro malogra
do amigo . don m.adio M. Gónima. 

Ahora mismo habla~1os de l\'fedellín moderno ele 1912. 
Por mucho:> año¡:¡ fa ciudad permaneció cstac·ionaria 

e1?- su progreso. Ya dijimos en otra parte la 11oblaei0n que 
tenía en 1784. Hasta 1850 tenía 14.000 habitantes, en 
1853, 20.000, con sus barrios. En 1910, con sus ocho ba
rrios o pueblos cercano¡;;, 73.400. Nunca, hasta 1909, se 
ha hecho el censo de la ciudad sola; entonces alcanzó a 
37.600. Creemos que este censo, lo mismo que el levanta
do el 4 de marzo del presente año, son may deficientes; 
lo creemos así, por varias razones: porque hay gentes ig
norantes que se figuran que el censo e':l precursor de re
cluta, de contribución, y que temen inscribie sus nombres; 
otros, muchos y muchas, por no decir su dad; y po.rque 
un censo levnntado en un día, no puede quedar perfecto, 
pues hemos oído decir a varias pers1mas, jefes de familia, 
a quienes no se les ha llevado la papel.eta o esqueleto pa
ra apuntar los habitantes de su casa. Cn c.onso, ni aun 
en pueblos adelantados, y con bufl.ia e,~tadístiea, sale con 
exactitud, rnueho menos puede salir entl·e nosotros ni un 
solo día. 

No tenemos la pueril vanidad de querer hacer figu
rar a Medellín con una poblaeióu mayor de la que real-

(1) Respecto de teatros. emptPsas, eclifici0t'. etc., estése a lo ano
tado en la monogr.afía. de Mesa Jaramillo. 
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mente tiene, y no vacilamos en asignarle 40.000 habitan
tes. (1) Fundamos nuestro dicho en las razones siguientes: 
las. habitaciones de la ciudad, chicas y grandes, ,son 4.00fJ 
muy aproximadamente, según reb'istrc. hecho por varios 
aficionados; de manera que asignándob diez habitantes 
a cada una, nos dan 40.000. Un extranjero, arnip;;J Euéstro, 
nos decía: que la población de una ch1dad se calcula 
por los grupos que ésta exhibe en las grandes festividades 
a que concurre; esto nos lo dijo, cuando presenciábamos 
el desfile de la . gran procesión, qcie se celebre a1'malmeJJte, 
del Sagrado Corazón de ,Jesús. A ésta asisten todo el cle
ro, las escuelas, colegios públicos y privados, las asocia
ciones, cofra~ías y multitud de particulares, formando 
una carrera de 10 o más cuadras, con pleno lleno de las 
calles y aceras, pl1es no irán menos de 9 a 10.000 perso
nas. Una ciudad que exhibe una concurrencia semejante, 
sin contar en ella la población flotante, tiene necesaria
mente que contener 40.000 habitantes. 

Pero pasamos a hablar del Medellín del día. 
¿Quién soy yo, pa,ra hablar y pintar, o siquiera bos

quejar, a la Reina del Aburrá, recostada negligentemente 
en la Cordillera Oriental, regada por un río y un to
rrente que Ja alimentan con sus cristalinas aguas ? ¡,Quién 
soy yo, para retratar su espléndido y poético valle, . su 
exuberante vegetación, su cielo azul, su sol esplendoroso, 
su suave clima, sus diez templos, · su nueva cat~dral y dos 
templos más en construcción; sus capillas u oratorios, sus 
limpias y espléndidas habitaciones, sus hermosas e innu
merabl'es quintas, con sus poéticos jardines; sus dos par
ques, que pueden lucir en cualquiera ciudad civ'ilizada, 
sus 160 edificios de 2 pisos, sus 43 'de 3 pisos, sus paseos, 
avenidas, bellísimas praderas, sus primorosas casas de 
campo, verdaderas mansiones de hadas, sus 40 calles, sus 
magníficos baños y ~gradable temperatura? ·' 

¡Oh! no nos consideramos competentes para semeJan
te descripción; dejamos a plumas mejor tajadas tan hon
roso encargo. 

Medellín en los últimos 25 años ha experimentado un 
asombroso desarrollo. Un amigo nuéstro, ausente de ella 
JilOr 20 años, nos decía al recorrer en los barrios las ,ca
lles de "Bolivia", "Perú", "Caracas", "El Palo", "Ca
rabobo ", "La Argentina". Al pasear los barrios de "Bue
nosaires ", "Gerona" y el llamado vulgarmente "Vuelta 

(1) Se refiere al año de 1912. 
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del Guayabal'' : ''Esta ciudad crece con la rapidez de una 
ciudad yankee. Uds. no lo notan, porque la ven diaria
'mente; pero, a los que hemos permanecido lejos algunos 
años, nos causan verdadera sorpresa sus rápidos adelan
tos'' 

Empecemos por la Instrucción Pública. En ,el Dis
trito existen 64 escuelas prímarias, de las que correspon
den a la ciudad de Medellín 20, y 10 nocturhas. 

Colegios de seg·unda enseñanza profesional, la Uni
versidad de Antioquia. , 

E~tá dividido en las siguientes F'acultades : Medicina 
y Cirugía, Jurisprudencia y Oiencia$ Políticas, Matemá
ticas e.· Ingeniería, Agronomía, BacJ{illerato, Liceo An
tioqueño. 

Hoy día, el númerq de alumnos es el siguiente: en 
la Universidad, 141 ; en el Liceo y Escuela de Arte¡;; y 
Maquinaria, anexos a ella, 176 y 53, respectivamente. 

El Establecimiento cuenta para su servicio con una 
escogida biblioteca de 2.000 volúmenes, , y posee, además, 
laboratorios de química y física y gabinete bacteriológi
co. Tiene una subvención anual ele $ 10.000 oro. 

El Seminario Conciliar, bajo la inmedücta dirección 
y protección de la Arquidiócesis. Da enseñanza de r_.etras 
y Filosofía y de dóctorado en Teología. El número de in-
ternos es más o menos de 100. '· 

'l'iene una biblioteca de 1.000 volúmenes, y principio 
de gabinete de física. 

Colegio de San Ignacio, bajo la dirección de los RR. 
PP. de la Compañía de ,Jesús. Se da enseñanza de Filoso
.fía y Letras hast;a obtener diploma" de Bachiller. Es sos
tenido por· el Departamento; y tiene una asistencia me
dia de 180 alumnos. 

El Colegio no tiene biblioteca, pero los RR. PP. de 
librería propia, suministran a los profesores y alumnos, 
todos los libi'os necesarios. Hav gabinete para la enseñan
za de Física y Química, y cu~nta con bu~nos áparatos. · · 

La Escuela de Minas se halla admirablemente organi- · 
zada; asisten a ella 77 alumnos. 

Funcionan actualmente dos escuelas normales de 
ambos sexos, para la for~ación de maesiros y maestras 
de enseñanza primaria y secundaria, regentadas ambas 
por profesores competentes y que se interesan por el por
venir de la educación de la juventud. La matrícula ele 
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este año- se distribuyó así : en la de v~rones y anexa, 132 ; 
y en la de señoritas y anexa, 246 .. 

El Colc~gio de San ,José, a cargo de los Hernian os· de 
las EsÚuelas Cristiánas, donde se da enseñanza secunda-' 
ria, de iniciativa páv~ada ; con personería jurídica y fa
cultad conferida por el Gobierno Nacional para otÓrgar 
·diplomas de En'.señanza Comercial v Bachillerato ·:}1.oder
no. El Óolegio cuenta con gabinete V para la tmseñanza de 
Física y Química y mapas de Historia Natural. La ma-

, trícula .monta en el presente año a 387 alumnós .. 
Er¡.t,re los Colegios p.arii,c 11lares figura en primer tér

mino el Instituto Caldas, de enseñanza primariw y secun
daria, hábilmente dirigido por <.~on Antonio ;r. Saldarria
ga ".Y que cuenta con 8 profesores idóneos. El Colegio está 
dotado de un pequeño muséo ,y un principio de biblioteca 
con más de 400 volúmeu'es. Hay matriculados 77 alumnos. 

El · Colegio de la Pr,eseutacióu, para sefioritas y ni
ñas, dirigido por las Hermanas ele la Caridad, c;on un 
p·ersonal !'le 400 alumnas, por término medio. Otorga di
plomas de instriw9ió•1i suficiente y de grado $Uperior. 

El C0legio de la Bnseílanza, para señoritas, es de en
señanza secundaria y está bajo la dirección de las Reli-
· giosas del Convento del mismo nombre. Los estudios com
prenden 6 años. La comunidad religiosa tiene biblioteca. 
particular. Asisten .. por término medio 170 alumnas. 

El Instituto de la Merced, de eríseñanza primaria, 
lo dirige la señorita Rosa Gutiérrez O.; secundada por 
profesores de fuéra, y con mia asistencia ·media de 70 
alumnas. . . . 

La señorita Vnisa Restrepo· U, dirige .. él Colegio de 
N: S. del Rosario, ~le : en~eñanza preparato1ila y p_rimaria . 
. 'l'iene una buena b1bl10teca de propiedad efe la directora. 

Además, funcionan algunos pequeño,s establecimien-
tos particulares, de enseñanza primariq,: . 

En las escuelas oficiales reciben instrucción ' prirp.aria 
más de 2.000 niños de ambos sexos. 

Pasemos a las fábricas, que constitt1yen el verdadero 
elemento industrial de un . país. ' · ' 

En 1905 se estableció definitivameute, en la fracción 
de Bello, la fáhriea de tejidos e hilados, de propiedad de 
la Compañía de Tejidos de Medellín. Hoj.~ la f,ábrica se 
halla en estado floreciente: cuenta con if1ágníficos edifi
cios, con 970 máquinas y como 200 telares. Funciona' to
do el tren movido por 300 caballos de fuerza efectiva.? 
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motor cuya potencia puede ser aumentada cuando se quie
ra. El agua tiene una caída de más de 100 metros y 

1 desciende por 1.000 metros de tubería <le hierro. En el 
departamento de hilados funcionan 5.328 husos con re
gularidad' matemática, mediante el mane,jo de mecánicos 
y obreros antioqueños, inteligentes y entendidos. La em
presa da trabajo a 100 hombres y a 3;)0 selloritas y niñas, 
personal con el cual se producen düuiamente de 6 a 
8.000 yar~las de tela de algodón, y se tejen tumbién en 
gran cantidad telas de lana, pañolones y toallas con hila
za extranjera; todo lo cual ise consume, por su excelente 
calidad y duración. Sin embarg0, sería cl0 desearse alg.una 
baja en los actuales precios. 

Estos datos, como algunos o,troi1, los · hemos tomado 
del importante Boletín Comercia], érgano Je la Cámara 
de Comercio, publicación hábilmente ' dirigí.da por el seóor 
<lon Januario Henao. 

T1;1,mbién existen las fábrieas de tejidos cun . lúlados 
de algodón y lana de los señores Echavarrías, Cortés, Du
que y Compañía y Restrepo y l\fontnya. La de los seño
res Echavarrías produce, además, magníficas obras de 
punto. ' . 

Entre las Chocolaterías se conocen en la <-iuda<l la 
de Chaves, la Herradura, Cardona y Santa Mónica, que 
abastecen de su rico producto no sólo la ciudad sino al
gunos pueblos del Departamento. 

Bn el Barría Norte de Medellín establecieron los se
ñores .Juan E. Olano e Hijos, desde 1909, la prírnera y 
más notables fabricas de fósforos y velas esteáricas que ha 
tenido la ciudad. Se ocupan en las diversas maniobras de 
la fábrica más de 140 obreros de ambos sexos, entre los 
cuales se cuenta ·buen número de niños. Las obreras han 
resultado habilísimas y con sus seguros salarios viven 
honradamente. Frutos éstos de las virtudes sociales del 
trabajo. 

La maquinaria empleada es de ·vapor y de caldera 
vertical modernísima, y produce fuerza suficiente (3 ca
ballos) para mover toda la instalación. Un inteligente 
industrial europeo tiene a su cargo la Empresa. , 

Los señores Tomás María J aramillo e Hijos fundaron 
1 también en 1911 otra fábrfoa del mismo género, y obtie

ne una producción mensual de 1.000 gruesas de fósforos 
y 2.000 bujías. Tanto los productos de ésta como los de 
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la fábrica 'de los señores Olanos, son de muy buena cali
dad. 

Existen cuatro fábricas de bebidas gaseosas, que son: 
T_Ja Naviera, Posada y Tobón, López y Tobón y la de Ta
mayo, las cuales tienen gran consumo. 

Enti~e los 185 almacenes de distintas clases con que 
cuenta M:edellín, figuran en primera línea el Salón Rojo 
y El Biien Tono, siendo, en nuestro concepto, el más ele
gante de los establecimientos . mercantiles de Medellín, el 
primero. Todos los artículos que pueda exigir el gusto 
más refinado, el más veleidoso caprocho, la moda o la ne
cesidad y hasta ' el paladar más delicado, se encuenti'.an 
allí, Además de los salones de exhibición mercantil, ata
viados con primor, se hallan departamentos para fotogra
fía, relojería, joyas de cristal, droguería, laboratorio quí, 
mico, y perfumes, salón para hombres, retrete para toca
dor de señoras, repostería con helados, comedor, tipogra
fía, máqnfoa para contar, depósitos con agua abundante, 
€té., todo distribuído sistemáticamente en· los tres piRos 
del ¡,>;cande , edificio. Así, al entrar, cree el vísitante llevar 
la misteriosa lámpara de Aladino. El Salón Rojo es un · 
progreso en lo comercial y un centro de cultura medélli
nense. Quien compra por valor de $ 25 puede pro
bar fortuna, pues el establecimiento rifa mensualmente 
$ 10.000 en lotes de a $ 1.000. (1) 

Fué fundado en 1906 por los señores .Hijo de Pastor 
Restrepo y Ca. 

El Buen Tono, fundado en 1909. Almacén de modas 
para señora,s. También hace rifas de dinero mem¡ualmen
te entre sus compradores. 

Hay cinco droguerías de primera clase, que son: la 
Central, la Antioqueña, la de H. de P . R. .y Ca., la Me
dellín y la Restrepo y Peláez; fuera de veinte boticas 
y farmacias de distinta categoría. 

· Entre las joyerías merece mención especial la de los 
señores Luis Eduardo y David E. Arango. 

Sociedades anónimas y otras empresas: Compañía 
Antioqueña de transp,ortes fluviales, formada con 30.000 
acciones de valor de $ 10.00 cada una, de las cuales hay 
en circulación más de · 16.000. Compañía General de Se
guros: en 1911 pagó por gastos y reclamos $ 109.413,44 
oro, repartió un segundo dividendo de $ 20.000 oro y au-

(ll Conv1eneno olvidar quetodo ésto se refiere al año del912 'y a. 
los precedenteB. 
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mentó su fondo . de reserva con $ 61.000. Compañía Co
lombiana de Seguros, fundada en 1874; la suc,ursal en 
Medel.Hn a cargo de los señores Restrepos & Ca. Cerve
cería Antioqueña. Banco de Sucre, Banco Republicai10, 
Compañía industrial de Cigarrillos, Compañía del Citco
Tauro, Fundición de Velilla y Escoba¡-, donde se cons
truyen ruedas Pelton de todas dimensiones, que funcio
nan · a entera satisfacción, para mover molinos california.
nos, trilladoras, · plaIJ.tas eléctricas, máquinas para caíí(l, 
etc., etc. Tambi.én se construyen relojes para templos y 
e'dificios públicos. _ . 

l.i¡i Cámara de Comercio, importante asociación que 
funciona con toda regularidad y que presta grandes ¡l 

importa~1tes servicios al comercio y a los particulares; fué 
establecida el año de 1904, con un personal de distingui
dos caballeros del comercio y de la Banca. Tiene persone
ría jurídica y como Secretario ál ilustrado y activo señor 
don ~anuario Henao. La Cornpafüa Antioqueña de Insta
laciones Eléctricas ( 1) fué fundada en 1898. Prodnce su 
maquinaria luz de arco para iluminar las calles' y luz in
candescente para las habitaciones particulares; preRta re
gular servicio en ciertas épocas del año, pero tiene precios 
excesivos co111parndos con los de otras plantas que funcio
nan en las principales ciudades del país. Tal vez involun
tariamente se omite la mención de otras empresas impor
tantes, PE)rO la¡ , prei;nura dt¡l tiempo no nos deja detener
nos. 

En otro ocasión hablámos de la primera imprenta que 
estableció en Antioquia, en 1812, (2) el se.ñor 1\fanuel 
María Viller Calderón. Más tarde la que estableció el se
ñor Manuel Antonio Balcázar. .Estas fueron 'las ú'uica¡; 
imprentas que Medellín tuvo por espacio de cuarenta 
años. El señm· Jacobo P. Lüice introduj0 después una de 
dos prensas, muchos tipos y de más valor que las otras. 
Puncionaron hasta 1868 que el Gobierno del extinguido' 
Estado de Antioquia fundó la Imprenta Oficial, que hoy 
se llama Imprenta del Departamento. Funcionan en la 
ciudad, además de esta última, las siguientes: Imprenta 
Editorial, de La Organización; de El Sol, de La Pa.tria, , 
de El Comercio, del Externado, la Indus.trial, la de Sl;lil , 
Antonio, la de los RH.. PP. Jesuítas y otras de segundo 

(1) Ho,y Empresa, Municipal considerablemente ensanchada. 
\2) Ya se vió que fué a fines de 1814. 
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orden. Todas Oien provistas y que revelan gran movimien
to por los libros, folletos y periódicos que dan a luz. 

· Medellín tiene, ade_más del' Hospital de Caridad, que 
cuenta con una magriífiéi{ safa de oper'aciones, a cargo del 
hábil cirujano Dr .• Tuan B. lVIontoya v de los Jefes de 
clínl.ca Dr. Gil J. Gil y Alfons~ Castro, el Manico
mío, la Casa de Asilo, la de Pobres, la de Beneficencia, 
el Orfelinato, la Casa de Arrepentidas y mu0has otras 
asociaciones carita_tivas. 

Hay cuatro conventos de Monjas y dos de Frailes. 
Fuera de los parques qt~e adornan la ciUdad y de los 

cuales ya hemos hablado, hay las siguientes plaza.s: Ja 
conocida con el nombre de lV.fetcado de Oriente, la de. Su 
cre, la de Feria de ganados, el Mercado Cubierto, y las 
plazuelas de San Roque, F élix de Restrepo, la Veracnrn 
y San Benito. 

La ciudad tiene muchos edificios de gran valor, tan
to de propiedad del Departamento como del Municipio, 
pero ninguno digno de llamar la atención por su belleza 
y comodidad. La Casa de Moneda del Depart amento es 
una de las primeras en su género en la América del Sur; 
pero no tiene uso. ' 

Cuenta Medellín con un cómodo ll/Iatadero público, , 
que ha venido 'a ser propiedad municipal después de 
terminado el 'privilegio que lo afectaba. 

Se · proyecta el abastecimiento de aguas a lu ciudad 
por medio de tuberías de hierro y de un filtro perfecto; 
empresa que el Municipio podrá acometer y llevar a ca
bo fácilmente, para evitar caer en manos de compailías 
extranjeras, que algunas veces no tienen en 11Üra siuo la 
especulación. ' 

f,;a temperatura media de Medellín es de 20 grndos, 
pero la temperatura ambiente en los tiempos ele verano 
sube hasta 28 grados y en algunas épocas de invierno ba
ja liasta 15 grados. La altura sobl'e el nivel del mar hecha 
eil l 836 por el químico francés M. Bruguelli, dió en la pla-

. za principal 1.497 meti:os y una peq1+efot fracción. Otras 
se han hecho en diversos puntos con un resultado de 1.500 
de rlevación. 

De fenómenos naturales, fuera de algunos temblores de 
tier:ra que no 'hi;in causado daños y ocuri·idos en diversas 
épQcas, sólo recordamos la t romba mm.·irnt clel 1'.3 de abril 
de 1849, a las 3 de la tarde: se formó en la parte Norte 
y tomó la dirección Sudoeste, causando daño en algunas 
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casas, especialmente en la del señor Juan Ildefonso Lo
tero. Derribó la parte ,alta de la torre de la ermita t1e San 
Benito. Después tomó las playas del río y arrancó algu
nos iisboles, pero no causó más daños. 

. El Ferrocarril de Antioquia toca, a nuestras puertas 
Y el de A.magá avanza hacia su destino. Ambos constru
yen sus estaciones ,en la parte Sur de la ciudad; con res
pecto a la del primero no nos cansaremos de deplorar la 
fatal e inconveniente designación del punto. Son tan cla
ros los motivos que marcan lo inconveniente de esa deter
minacióp. de la Junta, que huelga reproducirlos. Todavía 
sería oportuno construír la estación en la parte Norte de 
la ciudad y vender lo hecho donde está para otro objeto. 
Sólo' el interés que nos inspira esta querida tierra nos 
mueve a . abogar por la reforma. 

El Ferrocarril de Amagá fué inaugurado el 15 de 
abril de 1911, hasta Envigado (8 kilómetros). Hoy pasa 
de la floreciente población de Caldas, que dista 24 kiló
metros de Medellín. (1) 

Medellín cuenta con 380 teléfonos 
Biblioteca de Zea con 8.600 volúmenes 
folletos. 

1 . C) ) r en uso. ¡__...,_ .. ua 
y más de 1.250 

El Acuerdo número 194, de 29 de diciembre de 1911, 
sobre presupuesto de rentas en el prc,:;ente período, arro
ja un total de , $ 179.467,13 c. y el gasto que arroja un 
total de $ 179. 467, 19 c. con lo cual quedan baiancea
dos. (3) 

Existen 185 almacenes de varias clases, 85 agencias 
u oficinas de neg0cios, 2 'agencias mortuorias, 3 bancos, 
5 fundiciones de .máquinas, 4 de metales preciosos, 9 casas 
de baños, 14 hoteles y restaurantes, 5 fotografías, 5 depó- . 
sitos de sal, 18 dentisterías, 5 fábricas de velas y jabón, 5 
de velas est,eáricas, 21 peluquerías, 5 cuidos de bestias, 
45 prenderías, 178 cantinas ( ¡ ) , 22 · tiendas mixtas, 6 
billares, 3 clubs, 2 cervecerías; 23 tejares, 9 trilladoras, 
2 galleras, 11 sastrerías, 5 carpinterías de primera clase, . 
7 talabarterías, 104 coches, 18 carretillas, 352 carros y 6 
automóviles, ( 4) salón de patinación, etc., etc. 

Entre los más notables hijos de Medellín se cuentan 
el diplomático y sabio naturalista doctor Fi;ancisco A. 

(1) Pronto se inaugurani la Estación Fredonia. 
(2) 3.000 en la actualidad. 
(3) Para la. vigencia de 1926 el Presupuesto es de$ 4.'612.571- 72 . . 
(4) Hoy son 517, y este sólo dat<> mostrará el incremento de Me-

dellín en todos los ramos. 
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Zea, Preside:nte del Congreso ·de Angostura y Represen
tante de la República en varias cortes extranjeras; el Co
ronel Atanasio Girardot, gran prócer de la Independen
. cia, mt~erto gloriosamente en la cima del Bárbula; el doc
tor Miguel Uribe Restrcpo, (1) distingnirlo jurisconsulto, 
elocuente orador y mie1nbro repetidas veces de los Congre
sos de la Gran Colombiá y Nuova Granada; el benemérito y 
virtuoso Ce.ra de Medellín, durante más de cuarenta años, 
doctor ]'rancisco de Paula Benítez; el rico filántropo don 
Marco Antonio Santamaría, ,el Pbro. doctor .José María 
Gómez Angel, ilustrado institutor y ·virtuoso sacerdote, y 

, algunos otros más. 
Merecen muy especial mención las siguientes insti

tuciones : La Academia de Medicina; la Sociedad de San 
Vicente de Paúl; la Sociedad de Jurisprudencia; y, fi
nalmente, la Soóedad de Mejoras Públicas, que, como su 
nombre lo indica, se ha fundado para trabajar po'r el em
belle1;úmiento y por el adelanto moral y material de la' 
población. Innumerables beneficios ha recibido Medellín 
de esta progresista y patriótica Sociedad. Entre las me
joras realizadas hasta hoy, quizas las más importantes 
son: la fundación del servicio de Correos Urbanos, que 
funcionan con regularidad admirable y grandísima rapi
dez; y el establecimiento de la , Escuela de Bellas Artes, 
en donde nuestros más hábiles artistas dictan clases de 
Música, Dibujo, Pintura y Escultura. 

Concluyamos este ligero e incompleto bosquejo con
sagrando algunas frases a nuestros gremios industriales, 
muy especialmente a los que más adelantados se hallan: 
Nuestros e,banistas y carpinteros, joyeros, herreros . y za
pateros, cerrajeros y mecánicos, constructores y decorado
res, etc., etc., forman el grupo de nuestros IYtás adelantadoB 
artífices, que subvienen a todas nuestras necesidade,, de 
ornamentación, lujo y comodidad. Los sastres y modistas 
tan poco dejan qué desear al más refinado gusto. 

En posesión de mejores datos estadísticos, cuya fal
ta nunca lamentaremos suficientell1ente, <:e po1lrá hacer en 
lo porvenir un trabajo más completo y acabado que el 
presente. 

ALETANDRo BAnRmNTos, 
Individuo correspondiente de la Academia Nacional de Historia. 

:M;edellín, abril de 1912, 

( 1) Este fué oriundo de Envigado. 
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