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:-, t lhf~' ~,..• ,¡..¡ llllt.'IH.'l\ll1 c:l JU(\ ) f ha~J :- U 

cn'.J' l'. t..tl 'el n .'ll m u\ hu~nu \ 't..1 lun-. . 
t.tJ ~ .tmn r por .;u lH.'rru. a~un t n~ que lo 

1 k\ .tn ,l rouar r~nnancntcmen te lo~ 

Jatl'' ~..· un, ultaJo, pr~tendicndo hacer 
p ~tft.'l.' t.'f tlllpOrtanlc en ],1 \ida de l pOCLJ 
-,u ~..·~t ~tJ t u e n lbJ ~u~ . La~ ... hcvera~.· io-

~ 

lh:'' h1rotcticas una ve; c~gnmiua~ se 
con traJ¡~.· c n inclu"o en l:.ts f uen te!:'> citJ
tb !-> y rinalmcntt.' queda b Írrlpíe ... ió n de 
que baac~ ouió L'~l· l u g~u·. \'Ívi6 aJJí r or
que k prl':-.laron uua l·a~a y tn un ü en 
ella porque la fiehrc pa lúdt ca no k dio 
a c-.;cogcr 

El c~ t ucr LO pt)r encajar un argumen

to J nnuc no llene cahiua puede es tar 
hicn documentado. pero lo. daw~ d~ la 
concspondcnu a o <.k los e. c ri Lo · con
~ ultad o~ Jan t u mbo~ sm ton nt son. tra
tando Lic \ Jtuar Ja~ fic ha~ In terpre tada. 
..;ohrc una ha~c e~trcc h a . 

AunqUL' qu í e r~ hace r parece r que 
b aac' hu htcra c ~cog tdo e~ ta ciudad por 
gusto para radtcar~c en el la y que ~u 

c\ t:ldía hubiera ~i do placentera. lo~ 
npa rt c~ que cita de 1<1 con·cspondcnc ia 
delc,c ritor dic~n otra cosa: 

.. .. . SL'rú i ncv i tahk que mi fanlÍ l ia y 
vo con ti nuc m o" hahi tan do e:-. tc lugar. - -
donde L'l l a '1 ve como tk s t~rrada dcsdt.' 
18XO". 

Y luego afirma Cuartas Coy1nac 

En e.Has cartas escriws con d(j(•ren
cio tlf' cuatro mios lwr dos elemen

tos que se• repiten : el del inst~(rible 
exlraiiamiento ,. el desdc1ioso cali-
.ficclli\'o de ··este lu¡¿ar " que da al 
alero il>a)?uere1io. P(' ro ramhién uti

li-:_una el de este lugarejo. ea/abras 
contenulas en la mtsma carta que 
en\·iu a Sierra: ello nos pennitiría 

P('ll .\ ar que l saacs rene~aba d e 
ll>agu~. Pero la situacir5n era hien 

d1s1inta. A un amigo lejano en cor
ta citada por /viario Carvajal. poe
w ,. cscriro r ca le1io. en su ohra Vida 

y pos{(5n de Jorp,e Isaac.\', le dice: 
"!Ji en se estlÍ aquí '' ... 

AfirmacJOnc. como ésta. una fra e di 
cha al azar a un amigo lejano y tal vez 
dentro de otro contt!.x.to. no son base 
\ Ufic ientc para apoyar el afecto por la 
ciudad. rn tí . aún si una páginas 1ná. 
ade lante e l mi smo Cuartas ubraya la 
importancia de que An tioqu ia hub iera 
pedido los restos de lsaacs años más 
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tarJe. hacienJ \.1 caso a la pcticit)n del 
poe ta. quien se negaba a pc'rmanecer 
por rna. tiempo. aunque esluviera muer
LO. en ese "lugarejo ... 

Así nú . mo. lo presenta t:t'mo ama
do por la ciudad y sus habi tante. para 
acto ~e guido afirmar que era tildJdo de 
hon1bre esqui,·o y eliti sta y Yisto con 
poc-a . impatía, asunto que se vio rctlc
j ado en e l pol'o concurrido y modesto 
Cl1llCITO. 

'na a una. e!-lgrime razone~ para hn
ccr ibaguereno a alguien que se negó 
siempre a serlo y odió es tar en ese lu 
gar que le había tirado la fortuna. don
de contrajo las fieb res y . e aiTuinó bus
cando fi lone. de oro inexistentes, y una 
a una las n1i smas razones de Cuartas se 
vue 1 ven en su contra. m o. trando al lec
tor una realidad totaln1ente dife rente a 
la que intenta erigir e l au tor . 

Evidentemente se consultó la co
rre ~ pondenc ia de lsaacs y uno que otro 
e cri to sobre él. pe ro e l tcx to resultan
te tli sta de . er una publicación úti l. no 
alcanza a ser fuente de consulta, pues 
únicamente se anotan datos sob re la sj
tuación económica y se hace uno q ue 
otro cornentario sobre la fianza que le 
pagó a su hijo por problemas políti 
cos, pero no aparece Isaacs poeta. ni 
e c ri tor : no se intenta situar a l lector 
en la época, ciertamente compleja ~ no 
cuen ta qué fue de . us hijos , de su ami 
go. de su muje r; q ué pasaba cultural
mente en la c iudad; qué . ucedía con 
Ma ría mjentras lsaacs moría de ham
bre; cuáles e ran en realidad Jos con
fl ictos político que Jo habían alejado 
del Cauca; en fin , qué le pasaba en rea
lidad a Isaacs además de ocupar por 
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casualidad una tumba en e l cemente
rio central dL' la c iudad <.k lhaguc du 
ra nte algo m~is dt' nueve afll)S. ... 

El Magazín que fue 

l\1en1oria impresa: antología 
de artícuJos del 1\ lagazín Dontinical 
de El Espectador 
Claudia All(onio An·ila. 

Mnrisol Cono. Jtw11 M oflll<' l Rora 
(compilado r(>.,·) 

Coopaativa Editori al Magist~rin. 

El Espc( tadnr. EJi torial LIJu ver:-.iJad d~ 
A nt w quia. Mt' <.l~ ll ín. 1997. J tl-1 . 

Es tu M em oria impresa es la antología 
de diez años de labores de l Magazín 
Don1inical del periód ico El Especta
dor. Está compues ta por tres tomo . . e l 
pri1ne ro de ellos sobre 1 i teratura. en el 
que hay entrev istas. ensayos, cuentos 
y poemas de autores nacionales y ex
tranjeros. El segundo tomo contiene 
una erie de artículos sobre derechos 
humanos, política. period isrno, cultu 
ra popular y te. timo nio. El tercer to mo 
está dedicado a cotnentarios. aná li sis 
y e rí 1 i e a so bre a r q u i te e t u r a, art es 
escénicas. artes pl ásticas, cine. filoso
fía, mús ica . y algunas mues tras de 
Magazines monográficos sobre te n1as 
como a1nor y hUinor, lo dernoníaco, la 
noche, e l anarqui stno y la casa, entre 
o tros. Son 1.193 páginas, sumadas las 
de los tres vo l ú1nenes. 

Prólogo 

La intención de esta antología es. se
gún el prólogo. echar una mirada hac ia 
atrás, H1nirar por un c ri stal retrovisor 
[ ... ]lo ocurrido en diez año ··, acudien
do a la distancia que los años han pues
to entre lo publicado y lo antologable. 
Se nos habla de lo que fue algo así como 
el es tandarte de esta publicacjón cultu
ral llamando "al debate claro y nada 
complac iente, que luche a dos manos 
contra la banalización , de una parte, y 
contra el pirañeo intelectual, de otra". 
También nos aclara que hay artículos 
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que. si se repitieran el momento y las 
circunstancias. no dudarían en volver
los a publicar en el Magazín Domini
cal, pero que no resultan aj ustados al 
proyecto de la antología. Otra intención 
es la de hacer convivir las di stintas ten
dencias entre lo culto y lo popular, ya 
que '"cultura es todo aquello que atañe 
al hombre" . 

JfZa 
~~~ 
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1 
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Otra de las políticas del Magazín en 
la época que nos ocupa. ha sido la de 
publicar textos estrictamente inéditos o 
al menos que lo sean en Colombia, o 
traducciones que no hayan aparecido en 
nuestro país; como también la de co
mentar obras de artistas plásticos. tea
tro o cine que no necesariamente se es
tuvieran exhlbiendo, prefiriendo en más 
de una ocasión las visitas a talleres o a 
ensayos de las obras, puesto que no 
siempre la calidad va de la mano con 1 a 
divulgación. 

Nos habla también este prólogo de 
los Magazines librográficos. con su pro
fusión de reseñas, todas ellas dedica
das a emprender una cruzada en defen
sa del libro. 

Por último habría que eñalar un 
error de los editores: al no haber un pró
logo para cada uno de los volúmenes 
temáticos en los que está dividida esta 
Memoria impresu. se hace inútil repe
tir el prólogo general de la obra al co
mienzo de cada tomo. 

Primer tomo: literatura 

Dentro de esta sección nos limitaremo · 
a destacar. un poco al azar, algunos de 
los artículos de este nutrido grupo de 
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textos que abarcan la entrevista. el en
sayo. el cuento y la poesía. 
• En cuanto a las entrevistas. cabe des
tacar la de María Jimena Dusán al po
lémico periodi sta y escritor Antonio 
Caba1lero sobre su novela Sin remedio. 
en la que éste, con su Jucidez e ironía 
hab ituales, nos habla de su obra y de 
sus ideas no sólo sobre la literatura sino 
sobre los arquetipos políticos de la Co
lombia de los años setenta. 

''Jugando al tres y al trece, .. es una 
entrevista que hace la escritora y pro
fesora Mon errat Ordóñez al noveli . ta 

boyacense Rafae l Humberto Moreno 
Durán. Allí. con su humor chisporro
teante, este novelista nos habla de la ac
tual literatura colombiana y desmitifica 
a eso que cierta crítica ha llamado el 
Grupo de Barcelona, para referirse a 
una generación de escritores colombia
nos que vivieron en esa ciudad catala
na y que publicaron allí sus obras en la 
década de los setenta. 

Con re pecto a las entrevistas con 
autores extranjero. , hay una magnífica 

, 

entrev is ta de Ange l Beccassino con 
Juan Rulfo, en la que habría que desta
car e1 interés de e. te escritor mexicano 
por los te mas antropológicos -enten
dido · como inve tigación científica
al final de su vida. 

Hay una reproducción de una con
versac ión de Julio Cortázar con la pe
riodista Adelaida Blázqucz, en la que 
el creador de Ravuela nos da una serie 
de claves para la lectura de es la novela. 

Por último habría que destacar las 
conversacione de Marisol Cano y Juan 
Manuel Roca con Carlos Fuentes, en 
las cuale el escritor mexicano no ha
bla de su visión de América Latina. 
También hay entrevistas como Ja de 
Juan Manuel Roca al poeta-y creo que 
nadie dudará en que puede nombrársele 
cotno la l- Joan Manuel Serrat; o la de 
Juan Carlos Moya no a ese extraordina
rio poela árabe-méxico-cubano que se 
ll amahu Fayad Jamís. 
• EJ grupo de ensayos está básicamen
te dedicado a re. catar a escritore poco 
conocidos. o a recordar a aquellos co
nocidos pero sobre los cuales ha caído 
un manto de injusto olvido. Es así como 
María Mercede~ Carranza ese~ibe una 
defensa de Jorge Gaitán Dur-_\ n. el le
gendario creador de la revi : ta Mito· 
Juan Manuel Roca nos hab la de su re-
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!ación personal con el libro de crónicas 
de Luis Tejaua. Gotas de tinta, v de los 

~ 

recuerdos del poeta Luis Vid al es, tío del 
entrevistador. acerca de quien elevó la 
crónica al rango de poesía. 

Jorge García Usta nos habla de las 
cercanías y puntos coinciden tes - lo 
que André Breton llamó vasos comu
nicantes- entre ese par de "grandes 
fa buladore. costeños de es te s iglo: 
Héctor Roja Herazo y Gabriel García 
Márquez". El escritor antioqueño Jairo 
Morales hace una invitación a la lectu
ra de la obra de ese militar. navegante, 
fundador de hac iendas, profuso escri
tor y aven turero que fue Artu ro Eche
verri Mcjía. 

Jocoso y risible. por ll amar de al
guna manera el ambivalente humor del 
esc ritor ·'a lemán " Rafael Gutié rrez 
Girardot, es e l comentari o que és te 
hace sobre los treinta años de la publi 
cac ión del libro de poemas El arco y 
fu lira de Octavio Paz. Allí, so pretex
to de de1noler a Paz, condena de paso 
a una suen e de Auschwitz literario a 
Pablo Neruda y a Gabriela Mistral (¿ri
gor sogamoseño? J. 

Quizás el más esc larecedor de lo. 
ensayos de es te tomo sea el que nos 
regala el esc ritor cubano Efraín Rodrí
guez Santana sobre el poeta. drama
turgo. cuentista, noveli sta y ensayis
ta. tan1bién cubano. Virgilio Piñera . 
Desconcertante conocer la aventura 
vita l de este ~util ironisra, amigo per
·onal de Borges en Buenos Aire~ y de 
ese prod igioso del ab urdo ll an1ado 
Wito ld Gombrowicz. Conmovedoru 
e. la his tori a de su. ami: tades y ene
mistade con Lezama Lima y conmo-
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' ~· J l'll ' he 11 u ~· " e 1 "on e 1 t' 4 u e Pi ñ e r .1 

L' '~..· nh~..· ..1 IJ rnuertL' Jcl creadtH l.k 
l'u r(tdt, o . 

• DL~ntro lÍL' lu' puem.l~ puhltcadn~ 
h .. 1hn.1 quL' Jc-., tac..t r. en L1 brc,·c mucs
tr .. l ljliL' prL' lCIH.k abarcar Ji cL J r1ns l.k 
·· P .. tgtna de pn~·,Ia ··. lo..., de Robe rt 
Dc'-.JHh. l.'! Jc enl!hLH. el de Zoe 

'-

\'aiJL~'-. Anna Ajrnatl)\"a y Allh)nin 
Cl:--lh~fP'. ror L' l !aJo de lo -\ aUtOf C'\ 

c~ t ranJcrth . Y J~ ntro Jc l úmbit L) nn
ctun ;_ll. I n~ poema~ J e Ho r ~tl..' i o Sena

'"' ck .., . e u m o n o . Fe r n a n d n L 1 n e r o . 
Samucl Jarnmillo. Rómulo Bu-..t o!'- y 
(j 1 o ' ·a n n i Que ' '>e p . 

Aunque ~e cntien t.k yuc l:t. mue'
tras son C!\O : muc'\tras . y que no ~e pue
de.: aharcar la tota lidad de los temas y 

• 

de l o~ autores en un decenio de produc
c tón poética. sí es de cxtrai1ar la ausen
cw total de autores CU\' i.l obra alcanzó 

• 

rclcvancta durante esto: J o · lu . tro!-.. 
, 

como so n Al\'aro Muti . . vVilli a m 
U~pina y José Manue l Arango. 

Segundo tomo: deret'hos hun1anos. 
periodismo. política, testimonio y 
t·ultura popular 

• Entre los ci nc.:o art ículos dedicados 
.1 los derechos humanos en esta Memo
ria impresa . en la que hay e. critos de 
\1 aría Cri s tin a Sa laza r, Leopoldo 
Múnera y Guillermo Gonzá lez Uribe. 
hay que hab lar de manera 1nu, e. pe
cia l del tex to que en el afio '137 e. cribe 
el ex cnnc.:i ll er Alfredo Vásquez. Carri
Lo:-.a bajo e l títu lo de ··Está corri endo 

• 

1 
~an grc. mucha :--angre ··. Y no sólo no 
ha paraJo de co rre r ~ino que en esto. 
trece ai1o~. au nque parezc.:a impo. ible, 

lOó 

los n o.s de ~an grc han :.1urnentado L·nn--
-;iJcr~l hkmc ntc en nu~stro pals. Si~ndo 
Jc ~._'t) noci mt~nl l) puhlicl) t'l vah)r y la 
L' l1lt' f l'L3 que el hijO J t> l gene ra l V~ísqUt'Z 

CohL) ha Jcmo~lrad ~) L'11 defensa de l ~1s 

de rec hos humanos. e n e ste lúc idn 
arllru lo. \'Uelto :.1 kcr hoy. sorpr~ndc su 
valor civil : ~ t e ntJ pos icione~ muy cla
ra~ en relaLi<.)n con los hechüs del Pala
cio Je J u~ tic i a haJn la prt>sidencia de 
8t'li-..ar1o Bctancur. habla Jd extermi 

nio ~i'i t c nuhtco de que fueron objetO lu :-
m tcmhro~ de b nion Patnótica y no 
k tie mhla l:.l mano a 1:.1 h l)f:.l ue sci1abr 
re~ ponsa bi 1 idadt.>s. 

El o tro artículo que mcrL·cc :-.c-r c:xa l
t:.ldn e~ el de ··La ky del stkncio··. c~
crito por Ramón Jiml' no con la colabo
raL·ión de Magda Quintero. Este"' fl•x to 
reconstruve e l itinerario de las últ imas . 
horas Je viJa de la ,·alerosa periodista 
S y 1 \' i a O u ni n en C i mi t arra ( S anta n den 
cuando :e encontraba real izanJo in\'C'\
ttg a~..· ione~ ~obre lo!-- diferl' lltes gru pos 
armado~ de 13 zona. para -; u ~ pu hl ira
clOnes periodí:tica!--. Y merece ~t' r exal
tado no sólo por su carác ter de ctenun
cia. sino por la ag tlidad t.k la prosu con 
la que es tá escrito. 
• En d es pacio dedi cado u la comuni 
cación y al pcriodtsmo. e. digna de es
pec ia l menctc1n la L: ntn!\'Ista que Mari 
so l Cano v G il herto Bc-llo hacen nJ 
cscrnor mcxicuno Cario~ Monst\'áis . 
Interesantes y agudos los comentarios 
del e~c r itor . ohrc la crónica co rno gé
nero renovador de la cultura. no sólo 
en Méx ico sino en América Lati na y su~ 

cercanía. con la cultura popular. 
Maravillosa entrev ista la que h iciera 

Arturo Alape al viejo periodi la po li
c ial Fe 1 i pe González Toledo. A parte de 
su recuento per. o nal sobre los hechos 
de l 9 de abril de 1948. Go nzá lez 
Toledo nos dice que ··Jas noticias de 
polic ía cuentan Jo. pecados de las 

. ' personas . 
• En cuanto a los textos sobre polít i
ca. podemo. leer escritos. en tre otros. 
de Germán Colmenares, Carlos Sán
chez v Saloinón Kalmanovitz - uno 

• 

de e llo. , ··Colombi a en la encruc ijada 
de la !) inrazón", nos trae apa rtes de los 
te. timonios de l noveli sta e tadou ni 
dc n ~e Wil liam Burroughs sobre su 
paso por Colombia en 1953-. Pero 
es en los tex tos de política internacio
nal donde podemos aprec iar todo e1 
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poderío de la pluma de Car los Fuen· 
tes puesta al servicio del an ~His i !\ Pl" lí
ti c0 . ohre Am6rica La tina: el t'SLj n
d~llo tk la entrega de armas dl' lr~\n a -
la cont ran·evn lución ní c:uagücn~e por 
parte dt' 1 ~1 C l A , y la invasión de tro
pa~ e:-;tadou niJcnscs a Panam:i con d 
pretexlo de :tpresar al general Norieg~\. 

• En lll parte dedicada al tes timonio. 
ese género que va u caballo entre el 
periodismo y la lite ratura, nos encon-

. ' tratnos. como stempre , con un magni-
fi co texto de Alfredo Molano Bravo, 
en donde una mujer nos cuenta las pe
ripecias de ~ u vida, de sus maridos y 
de sus hijos en esos teTTilorios que. por 
haber sido Mola no quien ha vuelto los 
ojos sobre e llos, ya parece que le per
tenecieran : las márgenes del río Ariari. 
las playas de l Guaviare. el río Gua
yabera ... De igual manera , sobresalen 
un par de artículos de Sylvia Duzán: 
"S i uno no mata lo matan a u no", en
trev ista con los ··muchachos gati llero. " 
de la comuna norori ental de Medellín 
y '' La desgrac ia de ser del sur'', sobre 
los muchachos pandilleros de l sur de 
Boeotá. ... 

Tercer tomo: arquitectura y ciudad, 
artes escénicas, artes plásticas, cine, 
filosofía música y Magazines 
monográficos 

• En la parte correspondiente a arqui· 
lec tura y c iudad, Juan Pablo Ferro nos 
trae una interesante conversación de 
Si lvia Arango con Roge lio Salmona, 
en la que éste, aparte de diluc idar las 
di stintas tendencias que conforman e l 
di seño de nuestras ciudades, nos ha-
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bla sobre cómo el Descubrimiento. en 
cuanto a la arquitectura, no fue tal , 
pues no hubo apropiac ión por parte de 
los españoles de las arquitecturas in
dígenas. Hace también una serie de re
flexiones sobre la poética, referida a 
lo arquitectónico, y unas bellas aproxi
maciones sobre el Quijote. 
• En cuanto a artes escénicas, Patricia 
Arango nos trae una entrevista con 
Samuel V ásquez, director del Taller de 
Artes de Medellín. al cumplir éste diez 
años de labores. En ella V ásquez re
flexiona sobre la validez de un teatro 
marginal y no comerc ial. El mismo 
V ásquez, más adelante, nos obsequia 
con un texto bastante abstruso sobre el 
artis ta p lástico y escenógrafo polaco 
Tadeusz Kantor. 
• En artes plásticas habría que desta
car la entrevis ta que Carlos Duque 
hace a la pintora Beatriz Gonzá lez, en 
donde la art is ta santandereana nos va 
dando claves para adentrarnos en su 
mundo pic tó ri co . Hay también una 
entrevista de Ana María Escallón. sor
prendente como todas las suyas, con 
el pintor Luis Caballero, e n la que nos 
revela aspectos bastante divertidos de 
la personalidad de este gr an artis ta. 
Más adelante encontramos otra entre
vista más, de 1 uan M anuel Roca con 

, 
el maestro Edgar Negret. All í el escul-
tor payanés nos habla de su re lación 
con la poesía, y de cómo su arte está 
siempre a mitad de camino entre la 
naturaleza y lo mecánico. El periodi s
ta español Juan Cruz nos entrega, en 
"Autorretrato de un genio'·. un perfil 
muy esclarecedor sobre la personali 
dad de Franci s Bacon . 
• En el muy reducido espacio que se 
le concedió al cine en el Magazín en 
general y en esta Memoria impresa
escasas treinta pági nas- , es de desta
car la encantadora entrevista que e l jo
ven direc tor colombiano Héctor S ierra 
hace al direc tor ru so Sergué i Pa
radzhánov. En ella nos habla sobre las 
dificultades que tu vo para hacer sus 
películas bajo la mirada inqu isidora del 
régimen soviético: "Hago cine para san 
tificar la memoria de Tarkovsky", dice 
Paradzhánov. Varias ausencias pode
Inos registrar en estas breves páginas 
sobre cine: no sólo los esforzados in
tentos de nuestro cine nacional. e l cual 
parece no existir ni para bien ni para 
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mal, sino también de destacados direc
tores extranjeros - recordemos que éste 
es el decenio en que Wim Wenders rea
liza su obra maestra París Texas, por 
ejemplo. 

• E n lo concernien te a música. aun
que hay una seri e de buenos artíc u
los, se limita exclusivamente a los que 
versan sobre la música po pular. Con
sue lo Araujonoguera nos trae una cró
nica sobre B olañitos, e l legendario 
compositor va llenato. Seguidamente 
Andrés Marín nos entrega otra cróni
ca so bre un co n c ie rt o de Bruce 
Springsteen acompañada de un buen 

, 
par de textos de canciones suyas. An-
gel Perea se ade ntra en las hirvie ntes 
ca ll es d el bar rio cartage ne ro de 
Getsemaní, para tratar de aclararnos 
algo sobre e l origen de ese nuevo rit
mo de nues tra cos ta Caribe: la tera
pia. Hay un buen artículo de César 
Pagano sobre Gonzalo Ru valcaba, 
entre o tros. Pero. como e n la sección 
anteri or, e l lector se pregunta por qué 
no aparecen ni para bien ni para mal 
tantos o tros músicos de o tras tenden
cias (¿será que no ex isten ni Francis
co Zumaqué, ni Bias Emilio Atehor
túa, ni Andrés Posada. por c itar só lo 
a tres compositores nacio nales de 
obras sin fó nicas'?). 

C01no c01n en tario final , querría se
ñalar dos cosas: la primera, que es una 
lástima que esta M ernoria impresa no 
haya inc luido ta1nbién una selección 
de las ilustraciones de l Magazín Do
minicaL ya que este punto fue uno de 
los grandes ac iertos que tuvo esta pu
blicación. Baste recordar que all í e l 
país se fam iliari zó con los prod igio-
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sos di bujos de José Antonio Suárez, 
por ej etn plo. Lo segundo que me gus
taría señalar es que, aunque hay un 
manojo de importantes y representa
tivos autores, como anotábamos an
tes , también hay no tori as y lamenta
bles ause ncias . 

F ERNANDO H ERRERA G ó M EZ 

Gaseoso 

- ----------
Ser latinoamericano (ensayos) 
H écror Juan Jaramillo 
Edito rial Andina. Manizales. 1988. 
49 págs. 

En estos breves trabajos. pues se trata 
en realidad de fragn1entos extraídos del 
libro del mismo nombre, Héctor Juan 
Jaramillo, fil ósofo de la Uni versidad 
de Caldas , expone de modo general al
gunas de sus refl exiones sobre los te-

. , 
mas que pos tenormente tra tara con 
mayor amplitud en el li bro menciona
do. En el presente resurnen , Jaramillo 
se refiere en particular a tres te1nas, los 
cuales, en apariencia, no ofrecen rela
ción entre ell os~ sin embargo. es posi
ble entrever algu na conex ión. al me
nos en lo que ti ene que ver con la 
visión personal de su autor respecto del 
conocimiento visto como disciplina o 
método, como también de las fuentes 
mismas de las que parte para sus re
flexiones. tomadas éstas en un térmi 
no generaL ya que no se trata de ver
dade r os anál i s is sob re los temas 
tratados. Es notoria, así m ismo. la in 
fluenc ia de l pensamiento de Nietzsche 
en sus trabajos, por lo que result a ob
vio que dedique a este filósofo la pri
mera parte de éstos. De esta forma. su 
visión personal del mundo. así como 
la metodo logía seguida para su inter
pretación, constitu irían 1 a constan te 
que identifica la visión de Jaram illo 
sobre sus temas, expuestos en el si
guiente orden: 

l. Producci ó n de l pen samiento 
nie tzsc heano. 

2. Ser latinomnericano. 
3. Goethe y Bolívar. 

107 


