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Sombras 
de la cotidianidad 

E!Jcellm de pecado y delito. 
Uell,ciolles incestuosas 
en/a "'una Granada (1648- 1833) 
11 "'" '''1IU \1\1 M,Ór-; 

L.<l Carret;L Bugo[á. 20!1. IXX págs. 

"Uh',IIlM l",tl" IIl(OIl\eIlH . ."nll" a lo~ ar
dll\lh ludJClilk". 1."11 lo" que a traH: .. 
Jd l" "ludJO lk lo .. pnlCl"\o,> por con· 
JlK[ .I, tjUl" "<" l'OIl"ltk rahall pLllllhh.'" 
\.'11 IJl'llIpm pa"\(jo,,. 'c puede al'ceder 
dc un modo pn\ Jleg.wdo a e,>tos es
pacJo'. Pero d otro prohlema con"I"
tl' l"Tl "ahl"f Ir,!!"r !.'''to, matenak" pa
fil tornar tI<" ello" la mformat.:Jón que 
rl''lul[l" ulIl para d c~tUdlO dd [ema 
\ tratar dc enmarcarlo dentro de un 
contexto hJslonogrMico más amplio. 
,>JO caer en la trampa de 'alorar un le
ma '>010 por el hecho de que 'iC trata 
de una conducta llamati\a \ escanda
IO!la. aun en nuestro!l días. El ohjeli\o 
de todo trahajo de es ta índole dehe 
ser el de arroja r lUI sobre la soc iedad 
que '>e estudia. a tfH \ és del fenóme
no ana li7ado. Tema, como el inccslO 
a traq:<; de 1,1 11I',loria. que es la male
na delltbro que !le rc,>cfla en es ta OCé\ 

!->!Oll. pueden re,>ultar desde este pun
to de \ls ta dt:ma<¡iado prohlemáticos. 
~a que <;u mlSllla naturalen fuera de 
10 común asep.ur;J cllll lerés del lector 
~ el éxito ed ito ri al. pero al fin al es el 
tratamien to que ,>c le dé a los mate
na le,>. lo que garantw\ que se hag,l un 
\·crdadero aporte al conoci mlcnto del 
pCf\ot!o y tic la matena que se an uncia. 

l:. llt hro e!->I.i ba'ado en la tes is ela
horada por la autora e n el ll1;Jrco de 
la nwcstría en IlJstona de la Uni\·c rsi
dad NacHlIla l. tl1ulada ··EllllccSto en 
los juicios criminales du rantc la Colo
nia y COllllenzos de ltl República e n la 
t'\ue\a Granada ( 1 6~8' 1 833r' (2009). 
El prólogo fuc escrilo po r el profe
sor Bernardo Tovar. Sc trata de una 

IU st-'Ñ \ $ 

C\SO". tIe ne que' cr con las panicula
re" normas de la epoca. q lIe e\ tendían 
el parentesco tambll!n a lo~ familiares 
de lo,> cón~ lIg.e~ \ .1 lo~ panent~s ··cs
plfl l llalcs". ligados por la IIlSll111ción 
dd padnnél/go. 

• 

• 

La ohra consta de cuatro capít u
los. En el primero. titulado ··Familia. 
mujer. socicdad y razas en el orde n 
institucional de la Colonia y la Re
pública'·. se hace una contextualiza
ción sobre los connlctos que se da
ban a partir del proceso de lll esti 7aje 
a fuwl es del sig lo XV III en el Virrei
nalO de la Nueva Granada. seña lan
do la imponaneia que tenía el origen 
racial dentro del o rdenamiento social 
del momento. Se habla de los cam
bios que se dieron en es te sl!n lido al 
final del periodo analizado. e n el cual 
se presentó una especie de "ascenso 
soc ial· ' de 1m mest izos. al punto de 
que las consideraciones raciales pasa
ron a un segundo plano. po r lo menos 
en cuan to a los juicios anali.lados se 
refi e re. El capítulo abo rda también la 
concepción que se tenía acerca de la 

Investigación basada en 6g procesos mujer e n la época y la ideología pre
judiciales de diferentes reglones del domi nanle frente a los pueblos con
país que se encuentran en el Archivo siclc rados bárbaros o salvajes. que se 
Genera l de la NaCión y se ub ican en originó en tiempos de la Conqu ista. 

l· L [1 MA de la \Ida pri\ada en Ilem- el periodo que va de 16~8 hasta [833. El segundo capítulo. titu lado --L1 ley 
pm colomales no ha tenido mucho cubriendo enlOnces casi dos siglos. Es y el inces to"'. es un análisis del orde
desarrollo en lo,> ultImas años v to- una muestra relativamente pequeña. namiento jurídico cas tellano, desde 
do trabajO que <;e haga en es tc sentido pe ro es la tota lidad de los expedien tes ti empos medievales hasta el siglo 
,>cr.:í \lempre bien\"ell1do. S1I1 embar- que ,;c conse rvan en el arch ivo me n- XIX. e n torno al de lito de l inces to. El 
go. cuando se trata de estudIar aspec- cionado por este delito que a su vez análisis se inicia con las famosas Sie
to... tiJn IIgado\ a lo íntImo como la~ era conSIderado como un pecado muy te Partidas de Alfonso X (siglo XIII ). 
relaCIones familI ares y sexuales. <;iclll- gravc. L1 mayoría de los casos se die- pasando por el Conci lio de Trento (si
pn:: ,>urgcn grandes dificultades. Por ron entre padres e hijas (vein tiséis). glo XVI). el Sínodo de Santafé (s iglo 
un lado, c<;tá el problema fundamen- luego siguen los casos e ntre padres e XVI) y las Leyes de Indias recopi la
tal de las fuentes. ya que son muy es- hijaslras o ··cnlenadas·· (nueve). e n- das a finales del siglo XV II. A l pare
casos 1m testimonios que nos permi- tre primos (tres), ent re tíos y sob ri nas cer. las normas en IOrno al incesto 
ten dar luz sobre estos temas y debe (cuatro) y finalmente entre otro tipo no cambiaron mucho hasta comien
acudir",e a una sene de es trategia') pa- de parientes como hermanos, madres zas del periodo republicano, cuando 
ra llenar es lOs vacíos. La mayoría de e hijos (cinco) y parienles por afini- aún seguían vigentes. e n líncas gene
los lIlvcslIgadores ha acud ido para 1 dad (~ u ince)- Este último eo nj unlo_d_e~_ra_l_es-" las mismas disposiciones civiles 
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y ecles iásticas que extendían la pro
hibición del matnmOnlO \' las rela
ciones sexuales hasta los panl;!ntcs 
e n cua rto grado de afinidau ) con
sanguinidad. El tercer capítu lo es en 
e l que se inicia el análLsis de los ca
sos trabajados por la auto ra. Se tItu
la "'El con texto famihar del incesto"' \ 
corno su nombre lo indlca. se orienta 
a señalar algunas de las ca racte n sti
cas recu rre ntes e n la mayoría de los 
casos analizados. Estos procesos se 
concentran. sobre toeJo. en e l penodo 
entre 1790 y 1820. con predominio 
de la década de 1800. Ll aUlOra di
rige e n particular su mirada hacia 
tres casos que cons idera pílradlgmá
ti cos. ubicados en estos años. El capí
tulo se basa en los casos en tre padres 
e hijas y padrastros y e nte nadas. En 
el siguien te capítulo. titulado "Otros 
tipos de inces to". se abordan los de
más casos; incestos e ntre cu ñados. en
Ire he rmanos, e nt re miembros de las 
familias extensas. e ntre afines v ent re 
compadres. EllLbro termllla con a lgu
nas conclusiones de n vadas de todos 
estos análi sis. 

Ahora bien. es necesario hacer al
gunas precis iones. En términos for
males el texto es tá bien escri lo. aun
que adolece de a lgunos proble mas de 
redacción y varios errores de impren
ta que resul ta innecesario señalar. No 
obs tante. tal vez el principa l proble
ma e n cuan to a la o rganitación gene
ral del texto es que se ex ti ende dema
siado en la presentación del contex to 
de la época y la legislación sobre el 111-

ceSIO. q ue ocupa casi la mitad del li
bro. Los dos prime ros capítulos son 
bastante largos y cn muchos de SllS 
apartes resultan innecesarios. El lec
to r es tá ansioso por cn trar e n el tema 
anunc iad o, pe ro esto no se da sino al 
e mpeza r el tc rcer capítulo, en la pá
gina 87. En realidad, el análisi s de las 
fue ntes, propiame nte dichas, que se ría 
lo más in teresan te del trabajo. se limi
ta a los dos capítulos fina les. Hubiera 
sido mejo r res um ir los dos primeros 
en la introducc ió n y entrar de una vez 
e n el tema que se an uncia. 

En cuanto <l las fue ntes usaeJ as, ya 
se ha seña lado que la Ill ues tra es re
la ti vmne nte pequeña, pero eso en sí 
mismo no resultaría proble mático. ya 
que se tra ta de los únicos docum~n 

tos di spo nibles. Esto jus tifica que se 
haya to mado un pe riodo tan amplio. 

eJesue mediados del ~Iglo X\ 11 hils
la C0111len/O., del >" IX. pero al 1111.,1110 

tiempo hace neccsario que se d~ una 
Jusllficación un poco lllá.., claborada 
sohre el porqué se e\cogu) este pe
nodo de tiempo. Durante el trabajo 
no .,e aprecia en realidad si huho al
gUll cambiO en d tratamiento de e\
te delito ~ todo parece 1I1dlcar. como 
la 1ll1:.ma autora lo senala, que hubo 
una serie de continUidades. Empero. 
queda la duda planteada. sohre todo 
en lo que ~e rdiere al tránsito entre 
el ordenamiento político colomal \ 
las nucvas 1I1slllucione,> republicana.,. 
Por eJcmplo, ¡.qué tanto IIlfluycron 
las Ideas illlslrad¡¡s de finales dd si
glo XVI II en el tratamiento que se 
ks eJaba a los acusados? ¡.qué tipO 
dc teorías .,e usaban para explicar 
d comporUlIlllCnlO dc<."iado de los 
acusados antes ~ después del '>Iglo 
XVI II ? ¡.ha~ d iferencias en los dis
Cllrsos de los fiscales y dcfensorc ... a 
lo largo de los doscientm años anali
zados? El trabaJo no es claro en cste 
sentido. El manejo de l tiempo no es 
mu y cuidadoso) de manera continua 
se e., tá n mencionando ejemplos eje 
diferentes momentos y Jugare~. que 
no permi ten hacerse una idea clara 
del desar rollo del fenómeno 11 lo lar
go del penodo ana litado, como SI to
do ~ucedie ra e n un presen te continuo. 

,. ," o 
, ' ' 
'~ :f, ¡ 
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Por otro laeJ o. y en relac ión con lo 
antenor. probablemcnll! hahría SIUO 
mCJor Ilmitarcl periodo de tiempo. tal 
VCI. so lo a los ano~ 1790 el I H10. ya que 
se gc ne ra la falsa expectativa UC que 
e l análiSIS \<1 él cubnr eJesde el 'l Igio 
X V t I ha~1n e l X t X. cuando en rea li dad 
los casos del siglo>.. V 11 son ~olo eJm. 
e I1lctuso se hace 111U) poca referen
cia a cllo~. Como ya se diJo. la mayoría 
de la s fucnte~ se COlleCllt ran alreue-
dor de 1800 y esto debería au\ertlr ... e 
alleclOr dc enlrada. Los casos que ... e 
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salen UO;;:: l' ... te penoeJo huhll.!ri.lIl PUUI 
do mencionar ... e y anail/ar"'l' UI.! t\)
d()~ modo,>. pcro teniendo clarluad Cll 
que el penodo a estudiar era el final 
del 'lIgIo >"\'111) el comien7o dd '1 -

glo >"IX. Con e~to se ganaha cn pre,"l 
.,ión y claridad ~ se podía cumpilr mc
Jor wn los ohJeti\-os plantl'ado'i eJe ... de 
el comll •. 'fIZo. 

Como Sl' dijo, los uo':> prinH.'ros 
capítulos <,on dema~lado cxten:.o'" ~ 

pre<,entan una <¡cric de 11llormacione':> 
de con texto t]lle probablemente <.,on 
inneccsarias. Aucm¡l"I. ha\ algu1li.l., - , 
Imprccisione<., ) contraulccllme .... Por 
ejcmplo. no rc.,ulta claro porqué Sl' 
Il! dcdica tan lo espacIo al análi..,l., 
del problema dd mesti7aJe ~ la<., ra· 
zas a finales eJel <.,i~do >.. \111."1 la 1111<"
ma autora sl;!ñala qlll! l:ste ""'Ullto al 
final no fue l1nponanle en el de.,arro-
110 de los c .. \o<, analilados. Se pre..,ell 
tan contradiCciones como que en un 
momento ':>c dice '-jue el ongl'1l raCial 
ue las personas era determinante en 
las relaclOm:':> !'oclales. pero unas p¡i
glnas más auclante se dice que esto m 
Siquiera se tU\O en cucn ta en el ut.:
~arrollo de 10"1 proceso'l e~tuthauO'-, 
Otro problema qUe se detecta en el 
primer capitu lo es cuando se anubla 
el debate sobre la condiCión dl' bar
baro~ eje los 11ldígcna., amencano~ 
qllc se desarro lló en la pnlll~ra mitad 
dt.:1 siglo XVI. Adcmas de que el te
ma se trala de forma 1llU~ superticllIl. 
hay Imprec islo llí;:S como con~1(lcrar 

a Juan Gin~!' ue St.:pul\cua como un 
"filósofo aristotélico" (p<ig .. N). SII..!Il
do que lo más correcto e\ enmarcarlo 
dentro de la cor rÍ cnte dd humamsmo 
renacentista e!Spai'lol. Tamblén 'le dl
Cl! que su obra fue uno ue los pnme
ro:. 11ltentos por e~tlgmatllar una ra
la como innataml!nte Infcnor. Siendo 
que ..,u~ Idea'" ya eran mu~ antlgua~ ~ 
provenían de loda la tradiCión cJ¡hlca 
gncg,¡ (repn::.entada en Anstotele ... ~ 
otros liló!Soto~) ..,ohre la ... dlkrcncia ... 
t.:lltre los b,irharm \ 1m L'I\ 11I/'ldo ... 
Dl! modo que e.., te e..,ta ICJllS dI;! haher 
Sido el priml;!r mh:nto en e:<.e :-,elltHJn 
~ tampoco ... cría el ultimo. 

Lo~ prohlema ... '-jue ... e hall ... enala
Jo 1\0 le re!-.tan Illt.:nl<h a 1.1 lll\ e ... tlg,1 
clón ~ ~lllo 'le han lllelKhm,ldo l' ll 
ara ... de llamar la ah.!ncioll.\ lo ... kl.:h}· 
ll!~ \obrl! e:.to:-> ;t~pcct\l'" IH1Iltll.llC'" 
LI ... concIU~IOIl1.·'" ,1 Id'" \llIe Ik~;I 1,1 
ilutora result,lll ba ... tanl c rl'lc\ilnt l' ''' 
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~ ,lll1plldll nllt.'~lro l'lIlHIClIllI¡.: nlO ~o
hn: a~p¡.:.:t() ... aun poco ¡.:\lud¡¡tdo",lk 
[iI~ rt.'ldclon¡.:~ pt.'r~onak:.., ~ fml1lltan.!'i 
\.'n conl¡.:\lo.., rurillc~ C0l110 el ' ·lrn.:I
nato lk la :\ut.'\<l (i ranada \ I<t na
Cl¡.:ntt.' HqmhllCa. La autora "l!tiala 
4Ul: ll1ucho~ de [m Gl~m .. e tht.:ron en 
un arnhl¡.:ntc rural de marginacI()n ~ 
ponrl!/a. con l!,c,¡ .. a prcst.' ncia de las 
In .. tl t llcIOIK~ estillale ... \ CCk~ I <Í.., t iCiI". 

La \ loknn il ejl:rcida por 10 .. padn: .. 
.. oh re ~u~ \ íct lllW .. fue una constan te. 
.. al\o t.: n los ca .. o~ l.: ll que lo!. Ill\ ol u
crado ... fut.'l'On 011'0 ti pO UC pane ntes 
(C() 1ll 0 cuiiaLlo,. compadre!.. fa milia
re, lt.:lanm. e tc.) ~ hubo un Ci e rto 
grado de cOJllplindad ent rc lo .. IIll 
p li cado,. El telll a rac ial no fuf.: de te r-
111 II1, lIl1e en el J l!'\ClIT(J1l0 de l:~ t a~ COIl 

duc la ~ ~ no ,e Plll:de con ~idc rar q ue 
h(l\a .. ¡uo méb Irecuen te l! n lo, "l!C
IO rl:~ ma .. l!~ t lg.l1la tl /ado~. De hecho. 
la méJ\'oria de los C:1S0S involucran a 
p¡.:r .. onaje .. con~ I Jc raum racialme n
te h la ncos e n 10<; doc ume ntos. au n
que IUl:ron poco .. lo .. que proporcio
naro n eslC da to. A través de los 
tes timonios de los casos anal itados 
podemos \er la fo rma en que ~e de
.. arroll aba la \Ida cotld ialUl e n luga
res <¡pa nados, leJOS de la ~ grandes vi
lla .. y cllldadcs del virreinato. Aún 
queda Illucho camlllo por recor rer 
para compre nder la for ma en que se 
dIero n e .. te tipo de conductas. pe ro 
d tra ha ja de Jenn y Malagón es un 
import a nte paso e n es ta di rección. 
Oj<lhí que esta ohra Slf\-a como estí
mulo para que muchos o tros Jó\'e nes 
tnve"'lIgadores se a nime n a re tomar 
el e .. tudio de la co tid ianidad e n tiem
pos co lolllales. 

Jorge Augusto GambOll M. 
IU\l!tuto Colomhlano 

dI! Anlropotogl3 e ~h, lona 

Llegaron al país 
para quedarse 

Los árabes en Co lombia. 
De! reclw:o a /a illfegrtl cián 
1'1\ \R \ \RG\S \R\'\ 

\ Il / \I\RI ' \ ~l \/ .\ \\RG ,\S 

f:-Jllnnal PI<lIlCl<l. UOg.OI¡i. lO07. :!29 plig .... 

I1 [[S RO ----co n p~ólogn del pL'flodIS' 
lil '1 almo Amat ~c propone como "un 
n:co nOCllll lcllto \ una celebraclon de 
la dl\c N dad cultu ral del pab" . 

El plan teamIento inicia l bu:.ca de
con~t nur pre'l~atllente el ' 1111tO' ~ to
da~ .. u .. equ Í\ocas S U S l c n tac l on e~ de 
Colombia como "una nac ión homo
gl:I1l!<I, dondl! c()eX I~ t L' n persona!> que 
pl.!rtenl.!cen a la misma rel igIón. ha 
blan d nllS mo id ioma y son de la mis
ma rala" (pág. Il} ) Amé rica toda . an 
t e~ del desc ubrimic lllO. va era di ve rsa. 
~ e~ l a di\ c rsidad se mul tiplica ría con 
la 11 t:g.a da de lo!> e:.péllio lcs ( rcprcsen
tant c~ de pueblos y cult uras d ife ren
tes. tl1 Ci'clado~ con los árabes. v más 
tarde con afr ica llo~ proven ientes de 
puehl()~ a rará~. yoru has. fones. gUi
nem. congos. caraha líes. mmes). En 
es te contexto. " la llegada de un con
tlllg,c ntc signi li ca tivo de in migrantes 
á rahl!<; sirios. libaneses y pal e~ tlll os _ 
desde fin ales del ~ Ig l o XIX hasta las 
pnlll t:ras década!. del XX. ha do tado 
a Colombia de una d ive rsidad gené ti
ca y cultural que puede considerarse 
una gran rique7a" (págs. 20-2 1). Ex
clu ida [a di ve rsidad del pro)ecto de 
nació n en e l siglo XIX, se apun ta a la 
redefinición de iden tidades "desde lo 
que rea lmente se es". e n la plura lidad 
o d ive rsidad cul tural "cuyos apo rt es 
han estado en la base del desarrollo 
de l pa ís", y en esle contexto. la comu
nidad levantina establecida e n el terri 
to n o IUlclona1. comunidad en un eo
mien,w rechazada y con el ti empo in 
tegrada a nues tras rea lidades econó
micas. polít icas y culturales. 

pn Ill¡.: ra. ma¡.::.t ra U¡.: la Un 1\ ¡.:r~ IO ¡¡O d ~ 

Stanford \ con doc lOrado cn Ilt stori a 
oe la UllIw r:-ldad dL' Cádll. cu\'a t¡.:
:' I ~ de grado ,llll pharil ~ eom o IH,Ja r¡i el 

trahajo IIl\ CS 11 f!. Clt l\ O aqu í expli ci tado: 
IJ lm!,ol"fl dl'l Medio Oriel//I.': l'I caso 
(h' /(/ lIIigra("/(JII Ilna. Iiblll/eSlI l ' pale.l

fII/(/ (/ Colol/1/lI(/. t8So-J980. La :-¡.:g un
Ll a COatHora. antropóloga <k la Uni 
\ e r ~l dad dc Antioqll ia ~ llla e~ tra de 
la Uni\c rsidad Ped ílgógica Naciona l. 
Coa utora . a~í mi );mo. de La Idl'llti
dad I/acional e l l lo!> {!'X IO.I ('Ko/f1 res de 
ciellcias soóa!es, Colomhia ¡ l)()() - t 950: 

dt: igual forma. es narradora) híl pu
hhcado los li bro); dc cuc nt o~ I.a ('ama 
doh/e y La dI/da II/ C'tódica, 

Algunos elementos comunes en los 
proceso~ lIl\ e~ l lgati\ os ~ disCll r:i ivos 
cn l a~ a utora~: pnmero. el es ludio de 
h i~ tori ()grafías y corpus íl mplios: las 
mig raCiones sin a. libanesa y pales tina 
ent re 1880 y 1980.y la producc ló l1tex
tua l de manuales esco lares dl! ciencias 
sociales ent re 19°0 ) 1950: la res ig
ndk aclón e n los dos casos de la pro
ble mát ica de la (o las) identidad(es ) 
naclOnal(es). 

En cuanto a LO!> árahes ell Colom
bia. Del rechazo a la illfcgranólI. las 
hi stor iadoras abo rdará n la lectu ra 
ana lítica de un conjunto de pe rió
di cos co lombianos public<l dos entre 
1880 y 19 80 en Barranquill a. Bogo
tá. Buca raman g<l, Buenavcnllll'll. Ca
Ii. Ca rt age na . Ciénaga. Cúcuta . Gi
rardo!. Honda . Ibagué. Magangué. 
Maniza les. Medellín. Ocaña . Pa lmi
ra. Pamplona. San ta Mart a y Soco rro. 
Son sesenta y dos los diarios consul
tados y fragmentari a pe ro pert inente
mente transcritos en uno de los len
guaJes del libro. e l conceptual -argu
mcntal-periodíst ica-descriptivo. En t re 
e llos. L1. Nac ión. E l Li be ra1. El Po r
ve ni r. El Comercio. E l Progreso, 
Diario de l Come rcio, La Pre nsa, La 
Unidad Coste iia, E l Pabe llón, Rigo
leoo. El Imparcia1. El De recho, El 
Producto r Co lombiano. El Perisco
pio, El He ra ldo y Diario de l Ca ri be. 

Trazando la 'cartografía de Barranq ui lla . También El G ráfico. 
levantina' La Pre nsa. El Tie mpo. El Libe ra 1. La 

Dos inves tigadoras. dos esc ritoras. Gaceta G ráfi ca, La Sema na Cómica . 
dos visiones conjugadas en su dife ren- Bogo tá G ráfi co. El Siglo y El Espec
cia y en contrapunto y alt ernancia -en tado r, de Bogo tá . 
esta d ialéc ti ca del rechazo y la inte- De manera complementari a, las 
gración de inmigranles á rabes al país i nve~t igadoras se detend rán - pun tua
colombiano- dialogan e n el li bro de lizándolos y resumiéndolos. crono-
Pila r Vargas y Luz Marina Suaza . La lógica e hist6ricamente- en leyes y 
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