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agredido mientras éste se encaminaba 
al palacio. con su canasto lleno de 
legumbres, quesos y frutas , para ren 
dir un tributo reconocido a Sus Alte
zas Reales" (pág. 135). Con este acto, 
como lo señala el autor en el cuento, 
el rey "había perdido su razón de ser". 

Otro de los cuentos de Escobar 
Isaza es ¡Me rindo! Cuento para un 
concurso de cuentos donde desde su 
título se cuestiona la tarea de escribir. 
El personaje se enfrenta a una convo
catoria de un concurso de cuento y 
piensa que podría enviar. En la escri
tura de este cuento, el autor retoma 
otros elementos, como el modo de 
escribir de la página roja de los dia
rios, a través de la noticia del pre
sunto asesinato de Yamira del Soco
rro Arbeláez. 

Por último tenemos a Diana Patri
cia Bernal Acevedo, quien en su 
cuento, Su mano dormida, trabaja el 
tema de los triángulos amorosos. 
Relaciones en las cuales los Umites se 
desvanecen y la protagonista queda a 
merced de los deseos de su padre y su 
ama.lte, Juan Esteban. Así es como 
ella está en medio de circunstancias 
extremas y contradictorias: el tener 
que elegir entre el amor de un padre o 
un amante. El cuento culmina así: 
"De repente me di cuenta que había 
perdido a los dos, pero no era la hora 
de pensar en cuál cariño era verda
dero; lo único que sí me quedó claro 
es que amar es un acto de ingratitud 
con uno mismo" (pág. 198). 

En cuanto a la poesía, ésta se hace 
presente a través de diez personas que 
ven en ella el modo de cuestionar la 
realidad y sus vidas. Con nombres 
como Hernán Botero, Edgar Trejos, 
Gilberto Betancour, Víctor Raúl Jara
millo, Mauricio Antonio Peña, Reiner 
Castellanos, Daniel Ricardo Jiménez 
Bejarano, Lucía Calle Arango. Inés 
Posada y Marga López Ruiz; el libro 
presenta una poesía que va desde los 
textos poéticos de Inés Posada, pa
sando por la poesía mística de Lucía 
Calle Arango o la poesía de Marga 
López Ruiz, en quien se manifiestan 
las preocupaciones femeninas de ma
nera más clara. Ella retoma la infan
cia. la relación entrañable entre madre 
e hijo. el sexo, etc. 

Tal vez para estos poetas la poesía 
sigue siendo una práctica individual y 

un modo de enfrentar la realidad , 
donde el acento sigue estando en 
lograr la palabra precisa. Abarcan 
una temática en la que se encuentran 
la pregunta por la escritura, la expe
riencia personal, las referencias cul
turales y el amor. entre otros temas . 
El detenerme en cada uno de ellos 
alejaría esta reseña de lo que pretende 
ser. Pero sí hay que mencionar cómo 
estos diez poetas son una muestra de 
la poesía que se está escribiendo en 
Antioquia. 

Para finalizar hay que señalar, como 
ya se ha dicho, que el valor de este 
libro radica en su carácter de inventa
rio y en la presentación de estos trece 
escritores de antioquia. 

PATRICIA RUÁN 

El ¡nconforme 

Aquello! rojos .~os 
Eduardo CamadlO Gu;zaúo 
Planeta Colombian •• Bogotá, 1990. 230 págs. 

Aquel/os rojos alios narra la hi storia 
de un colegial en medio de una situa
ción que le es adversa . La aparente 
diferencia entre él y sus familiares . la 
mayor parte liberales, y el colegio. la 
ciudad y el gobierno conservadores. 
lo obliga a tomar determinaciones y 

actitudes mucho más importantes para 
su vida quc la educación recibida en 
el plantel estudia.lIil. l.a firmeza l ' n 

cicrt~s convicciones y un ~cntid() dc 
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justicia y libertad que se va ahon
dando gracias a las circunstancias • 
brindan al niño la verdadera materia 
útil de su formación . 

La novela se sitúa dentro de la his
toria colombiana en la época de la 
Violencia. y ésta se vive en el interior 
del colegio en una serie de episodios 
que recrean. de manera excelente. el 
ambiente vivido durante este período 
escolar. El cura que se vale del temor 
a Dios para enseñar la moral reli
giosa haciendo de paso apología de 
conservadores y reprobación de libe
rales. el soplón que a la vez se aprove
cha de su fuerza física convirtiéndose 
así en policía de los estudiantes. el 
que cuída la puerta. el que vigila la 
asistencia. el aplicado que no se mete 
en problemas y. también. el cura no 
dogmático, benevolente e ilustrado y 

los alumnos rebeldes, diferentes de la 
manada, que son violentados o respe
tados de acuerdo con su tamaño. se 
mueven en los salones. en la capilla. 
en los patios. en las canchas de fút
bol, en los corredores de este colegio 
situado en una ciudad con clima de 
páramo y con actitudes marcadamente 
conservadoras. que no debe ser otra 
diferente de la ciudad de Tunja. lugar 
de nacimiento del autor del libro y a 
la vez motivo para cuestionar y rene
xionar sobre sus valores. desde la 
perspectiva de un niño liberal que se 
enfrenta a este medio hostil. 

Sin embargo. al narrar el connicto. 
la novela no se limita a reconstruir un 
episodio puramente regional. ni el 
tratamiento de las actitudes politicas 
cae en un fácil esquematismo . No es 
la intención del autor reproducir el 
suceso sangriento. como tampoco 
mostrar las dos partes en pugna seña
ladas por los adjetivos bueno o malo . 
Eduardo Camucha se basa en hech os 
históricos. como que el periodo de la 
Violencia empieza en tln gobierno 
conservador lJu(' persigue instiluón
nalmente a los liberales. y como \.jUl' 

en aquel periodo la 19les.a es taba del 
lado de los consavadores: alian/a 
ést<l 4ue se n:monla al SIglo pas3dt l , 

cuando el handrl más motlc:rni :fant"" 
del partido liberal cmptl'la a do p,'jar 
de s us tierras :'1 la Iglcs, la ·eI ma yo r 
Icrrutcnicntc <.k la érociI . ~I dl' · 
saca parar dI..' ~u ~ rnant' :-. la ed IIl' ; H,' i ú n 

ya permitir 1..1 lihl' naJ tlr ( till O ' : fa ... :-

I 
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tores que permiten la alianza entre 
conservadores y eclesiásticos y que, 
según Alvaro Tirado Mejía " es la 
diferencia más notable entre nuestros 
tradicionales partidos políticos. 

La manera como en el libro se 
enriquece el conmcto, a la vez que 
profundizando en los hechos históri
cos, es relatando la amistad entre 
Guillo, protagonista del libro, Carre
no, huraño y distante compañero 
cuyo padre forma parte de la guerri
lla liberal de los Llanos, y el señ.or 
Arenales, pintor que ha vivido en 
París y ha sido simpatizante de las 
ideas anarquistas. En un momento de 
crisis vital en que se suman la violen
cia, fisica y psicológica, del padre 
Betancur y su secuaz La Boca Des
dentada, por ser el protagonista 
miembro de una familia liberal y por
tar, para enojo de todos, una boina 
roja como divisa de sus convicciones; 
la represión sexual manipulada, con 
equivocada intención, por los padres, 
valiéndose de sentimientos de culpa 
de carácter religioso, con lo cual la 
pedagogía familiar se asemeja a la 
practicada por los curas -que los 
padres de Guillo dicen detestar 
tanto-, y el mal antecedente de 
haber perdido el año escolar anterior, 
con la consiguiente obligación de 
aprobar éste, Guillo encuentra la 
amistad de Carreño y de Ricardo 
Arenales. 

Guillo y Carreño logran salir bien 
librados del problema que se pre
senta a raíz de un letrero escrito por 
Carreño en una de las paredes del 
colegio, que dice: "Abajo los godos". 
Este pasaje de acción, dentro de la 
bien distríbuida trama de la novela, 
madura la amistad entre los dos 
niños. El señor Arenales les enseña a 
combatir al enemigo, que se halla en 
situación ventajosa, con las mismas 
armas que éste utiliza. La estrategia 
emprendida, y que los hace conscien
tes de los prejuicios morales y religio
sos usados tendenciosamente con fines 
coercitivos y políticos por los sacer
dotes, es jurar, en el nombre de Dios, 
una mentira. En caso de seguir cre
yendo en las amenazas de los curas, 
esto sería arriesgarse a morir de repen
te y ser condenado al castigo eterno 
en el infierno. Pero como los niños, 
superando los prejuicios, juran en el 
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nombre de Dios. es decir, de acuerdo 
con lo enseñado por los mismos 
curas, éstos tienen que aceptarlo como 
un hecho incuestionable. 

Después de esta victoria que acre
cienta las fantasías heroicas de Gui
llo, el desenvolvimiento de la trama 
de la novela nos conduce a las hacien
das de la familia. El presidente de la 
república visitará la ciudad, y el go
bernador del departamento ha orde
nado a la población izar la bandera 
azul en cada una de las casas. A fin de 
evitar esta situación molesta y pre
sionado por un abaleo reciente a su 
casa, el padre de Guillo decide salir 
de viaje y da orden a los criados de 
poner la bandera azul en lugar visible 
el día que llegue el presidente. Des
pués del viaje, de nuevo en el colegio, 
Guillo se entera abruptamente de lo 
sucedido. 

Carreño lo desprecia y La Boca 
Desdentada se aprovecha de la situa
ción para burlarse y vengarse, ahora 
que Guillo ha perdido la protección 
de su amigo. 

Este viaje es muy importante para 
la trama de la novela, ya que prepara 
el final, así como para descubrir y 
apreciar el abanico de significaciones 
que en este punto aparecen. La visita 
a las haciendas de la familia muestra 
el origen de clase de Guillo, heredero 
de una condición tan terrateniente 
como la de cualquier conservador 
acomodado. La visita también es un 
recorrido por el pasado de la familia 
y el pasado histórico del país. Apa~ 
rece la figura del general Garzón, que 
era conservador y participante activo, 
durante la república conservadora, 
en la guerra de los Mil Días. Está 
también la presencia del abuelo edu
cado en París bajo la influencia de las 
ideas sociales revolucionarías, las cua
les producen una insalvable separa
ción con el general, lo que ocasiona 
que desde entonces la familia se divida 
entre liberales y conservadores. El 
abuelo de Guillo es un precedente de 
su propia situación; un inconforme 
que, a causa de su origen de clase, es 
incapaz de cambiar las cosas a pesar 
de ser consciente de ellas. Así mismo, 
se observa de otra manera a los 
padres, a los tíos y a Guillo mismo, al 
verlos comportarse de forma aristo
crática en medio de sus tierras y sus 

RESE/VAS 

siervos, que no saben leer 'ni escribir, 
ni qué es ser liberal o conservador, y 
que votan por quien les ordenen. 
Aquí se aclara el verdadero problema 
que ex:iste entre la familia de Guillo y 
el gobernador del departamento: le 
han negado al gobernador la entrada 
al club. Aqui se sabe de la afición del 
padre por los caballos de pura sangre 
inglesa y de sus colecciones de revis
tas como Selecciones del Reader's 
Digest o el N ational Geographic 
Magazine. Aquí vemos preocupada a 
la madre de Guillo, preguntando si su 
amigo es gente bien o gentecita, sin 
importarle si es o no liberaL Aquí, en 
fin, salta a la vista la desproporción 
de las situaciones vividas por los dos 
amigos, cosa que se concreta el día en 
que el padre de Guillo, a fin de no ver 
apedreada su casa, decide poner la 
bandera azul para recibir al presi
dente. Y este gesto, que muestra una 
actitud nada radical, permite ver que 
la diferencia entre liberales y conser
vadores realmente no existe dentro 
de las clases que tradicionalmente 
han ejercido el poder económico y 
político, y se ve cómo, debido a las 
circunstancias, se pactan acuerdos 
-como este tácito acuerdo de las 
banderas- y se protegen intereses 
comunes, dando la espalda al pueblo 
y sus aspiraciones. ·En este sentido, 
bastante se aproxima esta situación, 
representada en la novela, a lo que 
vendrá a ser el llamado Frente Nacio
nal, que pone término al período de 
la Violencia y a la disputa entre los 
partidos, o mejor, a la disputa por el 
poder entre algunos miembros de la 
clase dirigente. 

Son todos estos factores los que 
rompen el vínculo entre los dos ami-
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gos, si n ser conscientes, ellos mismos, 
de la verdadera dimensió n de las 
cosas. El padre de Carreño milita en 
la guerrilla liberal de los Llanos 
Orientales, que se convertirá, luego 
de ser traicionada, en la guerrilla 
comunista -cuyo partido ya ha sid o 
traicionado por los últimos gobier
nos de la república liberal- , que 
lucha tanto contra co nservadores co
mo contra liberales . Por esto, cuando 
va a comunicarle a Carreño la mue rte 
del señor Arenales , el único cuya acti
tud política está más allá de los parti
dos , éste le contesta secamente que 
entonces, ahora , sólo queda un libe
ral en la ci udad y Guillo , con dete r
minación, se pone su boina roja y se 
dirige hacia el padre Betancur. Carre
fio , apartándose de todos, se enfrenta 
a la ciudad, a algo establecido; Gui
llo, por su parte, al trad icional ene
migo: el cura y sus aliados. Son dos 
actitudes inconformes pero incompa
tibles por cuestiones de clase. 

DIEGO CERÓN 

Alvaro Tirad o Mejia, "Colombia: siglo y 
med io de bipartidismo", e n Mario Arru· 
bla y o tros, Colombia ho)'. 4a. edic ., 
Bogolá, Siglo XX I de Colom bia, 1979, 
pág. 102. 

Garras 

Golpes d. ala 
Luis Jaime Agudelo 
B¡blio ,eca Publica Piloto de Medell in. Mcdc
IlIn, 1989,301 págs. 

C lara y Sa ntiago son los protago nis
tas de Golpes de ala , novela de Luis 
Jaime Agudelo. Pertenecen a una 
familia de clase media con problemas 
económicos que no llegan a ser defi
nitivamente graves y que, a pesar de 
las dificultades que se presen tan, no 
logran romper la unidad familiar 
integrada por los dos hermanos y la 
madre. De la manera más senc ill a, se 
podría deci r que la novela trata de la 
primera sa lida de es tos dos jóvenes a l 
incierto mundo exteri or. 

Sant iago, estudiante de derecho de 
la Universidad Nacional. tiene las 

aficiones comunes de Un común estu
diante , que gi ran a lrededor de las 
chicas, el ci nc de la Ci nemateca Dis
trital, algunas lecturas literari as no 
incluidas en el programa académico, 
la rutina estudiantil, el amigo, la 
novia, la vida familiar. Clara es la 
mujer que se d ecidió por el trabajo de 
día y el estudio de noche. Su actitud 
co nsecuente y rea li sta provoca cier
tOS roces ligeros con Santiago, pe ro 
sin consecue ncias molesta~ que dañen 
la amistad de los dos . 

Cla ra , como casi todas las sec reta
rias, tiene un amor frustrado con un 
embrión de ejecut ivo del cual se ena
mora cándidamente, y se ve envuelta 
en un embarazoso estado que desem
boca sin remedio en el aborto . El 
auto r material de los hechos, ale
ga:ldo un puesto repentino, una buena 
oportunidad que no espera y que, 
claro, de paso lo ayuda a librarse del 
compromiso, se lava las man os y la 
conciencia dejand o, a cambio de su 
persona, un cheque para cobrar en 
efectivo por ve ntanill a . Mientras tan to 
Santiago, sin ninguna razón con tun
dente que ac la re al lector el rompi
miento repentino de las rel ac iones 
co n su novia, consigue un nuevo 
amor que, para no variar, es secre ta
ria de dia y es tudiante de noche. La~ 

razones que lleva n a Soledad a to mar 
esta determinación son semejantes a 
las de Cla ra, sumá ndo~e a la mala 
fortuna la violencia machista de su 
hermano. a nte la cua l sus pad r~s so n 

• impotentes . El he rmano, un maton 
de cuad ra, irrumpe violen tame nte en 
la relación de los enam o rado~, deján
dolos en un e~tad () n~ ico lamentable' 
y si n ninguna posi oilidad de regreso 
de Soledad al hogar. Ante la ,inw -
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ción, Sant iago y su nov ia d~ciden irse 
a vivir juntos, pa ra lo cual acuden a la 
ayuda de la madre de Santiago. Sa n
tiago ya ha sido concienti zado y tiene 
un puesto de día y sabe que tiene que 
estudiar de noche. 

La última escena es melodramática, 
só lo faltan los violines lacrimógenos. 
Clara, después del aborto, siente la 
necesidad de conta r a su familia lo 
sucedido, cosa que co incide perfecta
mente con la deslucida llegada de 
Soledad y Santiago. En medio de esta 
si tuación, la madre esta desconcertada. 
Por un lado, la debilidad y los repen ti
nos mareos de Clara; por el otro , su 
hijo un poco desfigurado . Se acomo
dan en la sala, cuenta n sus respect i\'a~ 
historias y detenninaciones, y la mad re, 
amorosamente y de manera muy ped a
gógica, les dice que éstos apenas son 
golpes de ala que da la vida, la vida que 
tambi~n tiene garras. 

La trama de la novela se va desen
volviendo alrededor de las rel aciones 
de los dos jóvenes con sus respec ti vos 
amores, hacie ndo a través de ellos 
reconocimiento del mundo, pero de 
la forma más obvia y repetida. Las 
escenas va n sucediéndose sin retros
pecciones ni ade lantos en el tiempo 
que brinden in triga o profundidad a 
la narración. Los personajes es tán 
hechos y empiezan a moverse pnicti
camente si n pasado. La a use ncia del 
padre es un d ato que si mple mente s~ 
menciona. Ni la narración ni los per
sonajes se ocupan del pasado . los 
hechos se dese nvuelvc n cn el t ie mpo 
continuo de la narración en terce ra 
persona. Todo lo cual obliga a que se 
centre la atención del rda to en la, 
actitudes de los perso najes frente a 
las situaciones que se les presentan y , 
en este punto, por falta de una ca rac
terización de los personajes bien defi 
nida co n respecto al mundo exterior , 
sus actitudes resultan demasiado incon
sistent es y previstas. Asi co rn o no 
exis te riqueza en la s actitudes . no la 
ha y tampoco en la conciencia ue los 
personajes. p<Jrquc el asunll' lrat3.do 
ti lo la rgo de la nowla es totalmen te 
convencional y no problcmatila . con 
ideas bien fundanH,' n1 3das. el CSl3do 

de las CO$3S . 

Aquí ca oe tllCnClon;.lf la muerte dL' 
Alberto. amigo d(' S:lIuia!! \.' , alr0l'c
liad,,) , en el 1l10lllc nto en quC' s\.' d IS 

ron i~ 1 a Ir ¡lIt ,;, pl1rlar:-.c a!'o ll f l.:s iJI..' lh.'la . 
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