
RESEÑA S 

" Gran Cald a s " la fronter a ag ríco la , 
p a r a e n fa tizar e l aspec t o negat ivo de 
la d e p red a ci ó n d e los b osq u e s pri ma
rios. D esd e luego, la cons ide r ac ió n 
d e Jo ecológ ic o no a p a re ce ni rem o 
t a m e nte en el te x t o aq uí rese ñ a d o. 

Co n tod as las cons ide racio nes a nte
riores re. ult a b as t a n te ex traño - p o r 
d ecir lo me nos - que un tex t o co m o e l 
reseñ ad o haya sid o gan ador d e un 
premio sobre histo ri a a ntioq ueñ a , c ua n
d o n o c umple c o n ningun o d e los 
req ui.s itos mínimos d e la m o d e rn a 
invest igación his tórica (es to es, rigor 
me todológ ic o , crítica d e fu e ntes , a n á 
lis is basado e n las modernas teo ría s de 
las cie n c ias socia les , inte rdisc iplin a rie 
d a d ) y m ás bien se ubica e n e l pl a no de 
las m ás ranci as y e n vej ecid as fo rmas 
d e esc r ibir his to r ia . Habrí a que p re 
guntarle al jurado d el even to --compues
to en t re otras cosas p o r ins ti t ucio nes 
b ast a n te serias e n la investigació n his
tórica como la FAES , Univer s id a d d e 
A nti o qui a y U ni versid a d N a c io n a l
s i lo q ue se p remi a b a e r a un a in vest i
gació n mod e rna y se ri a d e tip o regi o
nal o e l más t r asnoc h a d o c h ov inis m o 
regio n a l enmascarad o co n un a re tó 
rica se udoc ie n tifica. 
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Cardos antes de cantar 

S ierra Nev ada - tU ll a M a rta, C iud ad Per
did a, Gunjira -
Parrick R o u illard 
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d} l . rdila 
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U n a se ri e d e fotog ra fí as, la m a y o 
ría mu y v is t as . E o tr a vez la m is m a 
fo to ; e l m is mo R o d adero , e l m is m o 
arhu aco , la mism a N uev a Ve nec ia; 
lu ga res y ge n t e d e un a p ro s pe r id a d 
a brum a d ora . C omo s i la c ié n aga no 
fuera , además de l " m á s gra nde d epó
s it o de agu a sa la da e n Co lo mbi a", 
un o d e los pr inci p a le s pro ble m a s eco 
lóg icos q u e h a y . Pe ro acá, e n e s te 
libro , n o: a bund a la pesca , la g e n te 
sonríe y la esté ti ca só lo ti e ne q u e ver 
con la a legr ía. 

Los a rhu acos so n u n o s se res fe li
ces ; E l R od a d e ro es un b a lnea ri o 
lim p io d e p a n o rám ica es pec t acul a r ; 
la S ier r a N evada d e ·a n ta 1a rt a e s 
v irge n : la G u aji r a d a t ie mp o p a ra 18 
eco n omía de la sa l. p a r a la c ult ur a 
ind íge n a li b re q ue la h a bit a. Es c omo 
s i e l se ñ o r R o uil\ ard n o hubi e r a co n 
vi v id o co n los ·ere - q ue m o r a n e n los 
s itio s e n que t o m a s u s ro t og ra f'i·l s: 
s ó lo ve a tr avé::; d e la le nt e le · u 
c ú mar a . No se tr a ta d e m os t r a r ún i
c a m e nte e l h o rro r qu e n os c nv u e h ·e o 
de.:: des c r ib ir c xc lu s i\'a m n lc lo m o rt i
t' ic l nt c, pe ro s í h a )' qu e p e n · a r e n q u L' 
u n 1 i b ro e o n es t e t i t u 1 () . e o n lo: te x -
t os 1uc lo p rcsc nt ::~ n h a ue ser un a 
mu c ·tr a de l lug;.1r. S in e m barg o . e l 
lu 1; tr d e l li hro n o qu ede~ en rea lid éld 
e n do nd e e l lihr o dice qu '-tÚ . F:-. 
o t r é 1 n.' .r 1 él e:, t (· t i a L~ u re pe ~1 e o n e e n
tr· a <.1 a e n 1 o e :\ ·, t i e o t ro r i · <.11 . 

Lo-. texto "> d · · a d n cap itu ll di ·en 
a-.í: S :HlL.1 1\Ll rt a ¡ ~1 r \ll rc d o Rt,l:o. 
cn .... 1\' . " .. . t ic tr :l . <lt.!raua : de .' .1nld 

i\:'f <nl,l p:1rt 1<Í ()u t.: ~a i: co n X) ) h >m 
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11\ llh .) ' (Hll:a funu ·1 ·i, Hl k Bo L~ ( L·t . .. " . 
" 1 u 1 q u ' en no e i ' 1 un e 1 .1 r d ( r \ 1:1 
l'tlcrl. l l' ~·~ ta ti c rril . p1)n¡u ' ' 1"1 11 -

TlJH.ISMO 

pre ndi e ro n q ue es t a ban n e l corazón 
d e A m é ri ca, Fc rn án d 7 de Lugo pag · 
t a nt o din e r o p o r e . t a gobe rn ac ió n ; 
Lui s Be ltrá n d e él <.JU Í. sa li ó para la 
sant id a d .. . ". 

Tex t os u n ta nto líri co ' , qu e a lego 
r izan c ad a l.uga r. Sa nt a Mart a e n 
fotos e e l retr a to d e l Libe rt a d o r , la 
Quin t a d e San Pedr o A leja nd r in o . la 
m ás a n t ig u a ca tedr a l el e Co lo mb ia. 
m uestr a d e arquitectura m o d e r n a y 
n o mod e rn a, c re p ú ·cu lo p a n o rá mi 
cas. e l s o l, las p layas, u n d e lfín , un a 
la nc h a, o t ra la n c h a , a r ias la nc h a , 
m o nt a ñ as, acantil ad os , c a m ino· d e 
C iud a d P e rdi d a , un o peces, la C i.é 
n aga G ra n d e , Tagan ga. un a rm a d o r 
d e b a rcos d e mad e ra: a. i, tan imp le, 
tan nad a, un a c iud a d c u a lquie r a e n 
un be ll o lu gar : un a fo togra fí as comu
n es, en un lu ga r común; es, re p it o, e l 
m is m o m a r . la m is m a la n c h a , e l 
mis m o ro s t ro , fo to q u e se h a n tom a 
d o tant o ... 

E l te x to "C iud ad Pe rdid a", d R o be r
to Lle r a s . d cr ib e la ll egad a p o r ti e
rr a ) a i r a l lu g ar y di ce: "H ay s it i.os 
e n e l m un do q u e d es lumb ra n a pri 
mera v ist a, o t ro - cau · a n mu c h -;om
b ro c u a nd o los v isi t a y e tu di a . 
C iud a d P e rdid a pe rt e n ece a la:- d 
cl a ·es d e lug a res. S a p o rq ue llega r a 
e ll a e. un a ex pe ri e nc ia t a n Ca ·c in a nte . 
o bit.:n porqu e s u c o n cc.:: pc ió n y ~ u 
c o n tru cc ió n so n ta n in t resa n te:-- . 
qu e so n p oco · los \'is it ante:-. q u ' ·e 
va n d e él li Í d ese n ga i1 a d o " . H ·1b la dl' 
lo qu t.: e fasc in a nte: " . . . lo rui:-. fa . ci 
n a nt e es e l se nti m ien to ine quÍ \ 'OCO de 
qu e a ll í, ~ n m ed io de u n a na t uPli CI <.l 
ab rum a d o ra e en uc nt ra un a ub r ·1 
d e l h o rnbr ' qu e ·¡r nll)ll Íta m ;H-<1\ illcl
s a m e n t L e o n e 1 m e <.1 i o q u e 1 a ro ele~~ ) 
q u e, . i n emb · rgo , c-. tan d1 ti n t<.~ .J 

d ". Desc ri be e l p ;_H ró n urb~11w lli<.' la 
CLHn r o nc, d ~1 la :t lt u rLt <1 Lt L¡uc " L' 
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cin n c:- arquitc ' t<\ni c.t :-.: ;ll fin ,tl lllL' n -
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VARIA 

arqueológico descrito en el texto, 
una sola foto que muestre cl a ramente 
qué es Ciudad Perdida. 

"Sierra Nevada de Santa Marta", 

escrito por Germán l. Andrade, con

templa la triste historia de un coloso 

formado en cien millones de años que 

ahora ve su rina: razas en extinción, 

selvas carcomidas, hombres y muje

res muriendo de manera absurda. 

"Lugares como este ya no abundan 

en este continente joven y envejecido . 

Mientras en todo el mundo las socie

dades recorren sendas que descono

cen el pasado, allí está la Sierra 

Nevada de Santa Marta, que además 

de bellas imágenes guarda para la 

nación colombiana un patrimonio 

vivo. A ella tendremos que volver los 

ojos , ojalá no para lamentar su pér

dida irreparable, sino para redescu

brir los recursos naturales y cultura

les que serán la base del desarrollo 

sostenido que necesitamos para todo 

el país". 
Este capítulo lo abre una fotogra

fía de doble página, como para mural 

de restaurante suizo en algún pueblo 

tropical, de esos en los que cuelgan 

unos viejos esquís de madera y ven

den platos de la región preparados 

por tercera generación colombiana 

descendiente de exiliados durante la 

guerra. Después hay una serie de 

fotografías de los alegres arhuacos, 

sonriendo, mambeando, paseando. 

Paisajes de almanaque, áridos y fríos, 

con cielo azul y fondo nevado, en los 

que alcanza uno a imaginarse el refu

gio turístico. 
El texto sobre La Guajira está 

escrito por Gerardo l. Ardila. Loca

liza el lugar geográficamente, hace 

una descripción de la posible teoría 

de su poblamiento, menciona los 

pueblos nómades que la habitan, 

recrea sus tradiciones y deja en claro 

los términos en su propia lengua por 

y para los que viven; sus actividades ; 

Jo-s cultos, sus creencias , etc . 

"En la Makuira está un arroyo que 

nunca se seca; de allí salieron los 

primeros hombres para poblar el 

desierto. M u y cerca de este lugar ~stá 

Aalas , donde hay grandes piedras en 

las que están grabados los signos que 

identifican los clanes; a cada clan le 

toca uno . Los Wayúu trabajan duro 

tejiendo , cuidando los rebaños , pes-

1 136 

cando, recogiendo la sal , busca ndo el 

agua. Lo que debe hacerse y lo que 

puede pasar se sueña; los muertos 

- los yoluja - también se comunican 

con los vivos en los sueños. A veces 

le s piden que hagan una fiest a 

-yonna- ; entonces los guajiros dan

zan hasta el amanecer al ritmo del 

tambor, la tr<?mpa o el maasi , repar

ten mucha carne y bebida. Los Wayúu 

viven y trabajan intensamente sobre 

la arena y cuando se cansan, buscan 

refugio bajo ella. Entonces su espí

ritu recorre el camino hacia Jeripa, 

que queda en el Cabo de la Vela, para 

ingresar definitivamente al mundo de 

los yoluja, las palowi y los wanürü: al 

mundo de los muertos". 
Al texto le siguen una fotografía 

del desierto y una serie de imágenes 

de las salinas. 
Las leyendas de pie de foto son 

como si las musas se hubieran posado 

sobre cardos antes de cantar: " ... en 

complicidad con su ventana, una 

mujer espera la llegada de barcas 

cargadas de collares, perfumes y telas 

de colores". La fotografía muestra a 

una mujer joven que sonríe aliente de 

Rouillard a través de una ventana en 

Nueva Venecia. "A ser marineros no 

juegan los niños de Nueva Venecia 

porque no es un juego la vida. Su 

vida se repite en el constante remar 

de la escuela a la casa, de la casa a la 

tienda, y de la tienda a un puerto más 

grande, del que no regresan jamás". 

El texto de la ciénaga no está, y la 

parte gráfica de este sitio se halla 

incluida en el capítulo "Santa Marta". 

Decae notablemente el trabajo del 

fotógrafo parisino , que, si bien nunca 

se acercó a nuestra cultura, tuvo la 

sensibilidad y la técnica de un exce

lente fotógrafo en libros anteriores 

como Colombia, en el que, además, 

no se dejó almibarar con textos como 

los del presente volumen. 
El prólogo del libro está firmado 

por Consuelo Cepeda, del que trans

cribo un poema con el que su autor 

finaliza el milagro del país en que 

VlVJmos: 

Que no se digan más frases, 
que el viento se lleve los 

murmullos, 
que callen las voces vanas ... 

que aquí está Colombia en sen-

saciones y colores, 
Colornbia que hahla con tin ta
mar, cielo, montañas. 
Colombia que habla m ostrando 
y muestra soñando. 
E<Jta Colombia que no alcanza 

a describirse con palabras 

Y que todo se lo dice a las 
miradas. 

EN RIQ UE C A STRO 

Bogotá, agosto 13 de 1990 

Dr. Darío J aramillo Agudelo 

Director 
Boletín Cultural y Bibliográfico 

Biblioteca Luis Angel Arango 

L. C. 

Estimado Señor Director: 

He leído con asombro inicial y luego 

con disgusto la reseña que escribió el 

señor José Ernesto Ramírez sobre mi 

libro "Clientelismo y Desarrollo Social, 

el caso de las cooperativas" (Tercer 

Mundo, 1988). Aunque ciertamente 

algunos de los puntos del comenta

rista son sujeto de debate, la forma 

desgreñada con que él acomoda a sus 

estereotipos académicos algunas citas , 

y las afirmaciones que indican que no 

leyó con detenimiento el libro en su 

totalidad , me llevan a protestar por 

que la revista que usted dirige ll ame a 

colaborar a personas con estándares 

de ética intelectual por lo menos cues

tiona bles. Permítame hacer unas cit as 

de ta l reseña para probar mi ca. o. 
" La caracterización de la socied ad 

col o mbi ana se hace en términ os de 

nocio nes recogid as de un a rev isió n 

Bolct in Cu ltur~l :• Htbl iugraiico. V o l 27. num 23 . 1990 
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bibliográfica d e la socio logía con
temporánea que se h a orientado a l 
m a la b arismo en e l aná lis is de los 
procesos de la 'modernización '(McCle
ll a nd , E ise n . tadt , Inke les), y que a l 
a ba ndonar la teorí a clásica intenta 
reco n struir marcos ad -hoc ali m e nt a 
dos ge neralmente por un modelo d e 
sociedad --la estadounidense- toma
d a corno meta. E l profesor Sudarsky 
no a n a liza suficientemente los con
ceptos de la "sociedad" y "Estado 
cliente lista ". Al no abordar el estado 
del arte se limita a encuadrar la estra
tegia d e l aprendizaje organizacional 
"promovido desde a rriba", con el 
cu a l e l tratamiento d e l clientelismo 
vs_ desarrollo soci a l se restringe a un 
marco que se demuestra insuficiente : 
e l del funcionamiento de la sociedad 
en términos del comportamiento de 
los individuos y las escalas de valores". 

La rotulación y críticas que se 
hacen a la modernización parecen 
estar acaci as de controversia d e los 
inicios de los setentas y no d e las 
re puestas acad ém ic as parciales a las 
nociones d e convergencia e inevitabi
lid a d hi s tórica, críticas ig ualm e nt e 
bl a ndid a· respecto a l m arx is m o. La 
tipolog ización d e E isenstaelt corno 
s istema Neopatrimo ni a l recoge la clá -
ic a d e Weber , la co m p leme nt a como 
istema ' ' post-trad icio n a l" y reconoce 

su viab ilid ad s istém ic a, prec isamente 
contra la crít ica d e conve rge n c ia e n 
p a q u ~ t e de las mod e rnizaciones p o lí
ticas. eco nórnic as y sociales. !'!o es 
pos ible que Jos últim o cie n años d e 
invest igació n y rcllex ión ean e n va no . 
Pe rry A nd e r "(Hl ( 1979), por ej e mpl o . 
d sec h a l concepto de "modo de 

p roducción a iát ico ''de l\t1 arx corno 
histórica mente vá lido a l reconocer 
que no e taba a s u dis pos ic ión sufi
ciente in vest igación emp írica so bre el 
tema. 

E n c uanto a que propongamos un 
modelo ele socied a d como la ameri
cana, me sorprende tal afirmación 
pues a l sesgo que nos parece orientar 
las co nclusiones es haci a los países 
con sistemas socia l-demócratas , (Apén
dice 5) dond e se combinan m ás equi
tativ a m emte los objetivos de d esarro
llo e igua ld ad a través de la sociedad 
de bienestar. 

E n cuanto a l "estado del arte"sobre 
el sign ificado del clientelismo , no creo 
que haya avan zado por delante d e la 
co nceptualización de las re laciones 
patrón-clie nte como combinación d e 
interca mbio específico y generalizado. 
En el apéndice 1 esta combinac ió n se 
prese ntó en térmi no m acrocompa ra
tivos. E n el Congreso M undi a l d e 
Sociología (Madrid, julio de 1990) 
pude comprobar c6mo las conclus io 
nes del libro sobre cómo la nat ura leza 
estructural del clien te lismo , principal
mente la a use ncia d e m eca nism os ele 
acceso a ut ó nom o y la carencia de 
re presentación pública de inte reses y 
espec ialme nt su loca lizació n co m o 
p re misa social e n la C onstitución , so n 
co ntribuc iones signi ficati as a respon
d erse a la preg unt a: en Juga r de c li en
telismo, ¿.Qué? 

Menc ionada la nat ur a leza . truc
tu ra l d e l cl ie nt e li s m o, y la re lacione · 
de intercambio des igua l im plíc itos e n 
la re lac io n es patrón-c li ente. n o -é de 
dónd e se d ed uce q u e e temos s up o
nie nd o que la soc iedad ·e li mita 
ope r 'tr ' 'en té rm in o s d e l co mp ort a
mi e nto de los individuos y las e ca la 
de va lo res". 

S i b ie n la a nt er i re~ pos ic ion es 
pucdt' n ser product o d e c ie rt sesg ) 
in tdcc t u a llegítimo. r · sult a ~~ a rn lest > 

que a l itar los objt:t i' ·" s d e'- pre ndi 
l<lje soc ia l - las a riablc . d · C l· s il"i 
cac ió n Co munitari as ( h o) qu ' 
las L·oo pc r a ti v a ~ po d r ía n 
·om · ntarisl 'l ci te s ol 1 1 : - mprcn -
Ji lns e n tn a ( ' h .: if i ·a -i<' n Co m u ni 
l:H i ·¡) d e ~ e i s d i m e n s i o n e~ ( no 1 ~ th · 
~.:teca n i.;; m ) · 1 ~ Acccs , l JUC te nd r·1 ..1 

m ,lyor imp:J 'H cs t rtl tur ~.lll , . luc .. ~ o 
p r o T d a .. ri c .l t uri ¡a r l.h : " Fn el 
le n ~ uail' de h lt' (HÍ;t J ' la nH k rn i1.1 -
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c ión, es tos éx it o s empres a ri ales imp li
citamente (mí sub rayado) repre e n
tarían la modificación comportamenta
les de valores de co n um o, e n especia l 
los que t ie ne que ve r con lo meca
nismos por m edio de lo cua le las 
comunidades rura le - e n este caso , 
las coo perat ivas de producción - se 
integr a n a una a pare nte efect ivid ad 
económica, cuyo modelo acabad o 
se rá ' la s ubcultura d e l t r ans istor' ''. 

Pero cuando e l come ntarista aftrma 
que: "El autor no evalú a con preci ión 
las fo rmas d e desa rro ll o ac ia l no esta
tizadas, como serían las fundac ione 
privadas , y la e ntid ade inte rn acio na
les. Tampoco compa ra las forma s 
cooperativas en otras acti idade no 
agrícolas, ni de producción fabr il 
d o minios en los cuaJe se localiza un 
a lt o porce ntaje d e l mo vimiento "soli
dario" co lombia no . poniend o así ot ra 
res tricc ión a la valid ez d e s u diagn · -
tico so bre e l conjunto de l cooperati
vism o' ', un o co nclu ye que nos leyó e l 
lib ro. En primer lugar, ninguno de los 
caso · a na lizad os fue de cooperat ivas 
ag ríco las , por razone que . e expl ican 
en el libro. E n segund o lu ga r, uno d e 
los puntos centra les de la di cusión 
obre las coope rat iva es precisame n te 

la S elección de la tarea coop erativa 
(pág. 209) "¿Cu á l e · la la r a que la 
coo pe rat iva lleva a cabo?¿ acaso de 
mercadeo? Y , i fu e ra así. ¿d materias 
pnma o de produ lo - termin ado.? 
¿. e trata más b ie n de un coo perativa 
de producc ión? Y s i es as í ¡,de qu é 
p roducto · '~ i es un a coorera li v< de 
aho rro y crédito. ·.va a uti liz. r a l ~ú n 
créd il o irn port · nt c torgado por a lgu 
n a institució n pa r a di~tribuirlo ntrc 
l os miembros. o so lo p re~ tr á IL s aho
rro · d los mie mbro .- '?' '. P r i a m ' nlc 
e n el pu nt o d Las ( oopaor11 · t .\ de 
pro du ·ció n: un a II W :' I "O Ort lldo.\ ia :--e 
crit i a la utili 1ación de una l ó 1 m ul:.l 
m ecá ni ca q u • se a. cm c,i :1 m ú:-. a l et l ·o 
d ' " un a so lu c ió n e n bu:-.c:J k U ll rn
b le m a ·· que :1 la d hu,c:1r un,t l lr ' ,l 
't o p ~ r ati \ a 1uc crct: un:1 c~)lc c t 1\ id .td 
de in t -rc~ cs ~ nl rc. U'- mt ·mhro'. 

Lucg' ctrwdc e l c r íl iet: ' ' l a ter :cr.1 
' Lifl ~ de la n t:di it1n de l rrO_L? i C\0 

:11 ·arv ad o e n l a:- :u1) r cr.tl i .h cn n l.t 
Cl)f1\ L" · uc nl c rctrn,d ¡mcnt. l· Jnn " l ,1 
o r~:l ni; , ' H n . e tr~)Ct ·n un .1rnh1cnlc 
1 n, Lll j e 1 1' . 1 d < 1 \.k l.1 t en' 1 P n d l ' e r 11 a . 
en e l cua l· · ... 1 \' rr ~du ' [(h de dllh.l 1 
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VARIA 

investigación no resultan ser directa

mente útiles para las personas o agen

das dedicadas a la acción' ", cita que 

claramente corresponde (pág. 87) a 

mí crítica a la metodología de "Expe

rimento Natural" que precisamente 

no fue utilizada en el proyecto por las 

razones citadas. Y hablando de meto

dología, Ramírez se pregunta: "Surge 

allí un interrogante sobre cuáles son 

los sujetos del estudio (en términos de 

la investigación-acción). En la pre

sentación, el énfasis se pone en la 

búsqueda de cambios cualitativos en 

los miembros de las cooperativas, en 

el aprendizaje que lleve a estos a ser 

ciudadanos modernos, productivos y 

eficientes (pág. 44) . En la considera

ción de las implicaciones analíticas de 

las conductas que se manifestaron en 

el desarrollo del proyecto Acople 

(pág. 229, cap. Conclusión) se tras

lada el foco del estudio, y los sujetos 

no son ya los miembros de las coope

rativas, sino la conducta .. . de los 

administradores oficiales. El autor no 

explica este cambio de sujeto ... ". Fuera 

de ignorar el comentarista la muy 

activa controversia en sociología de la 

relación micro-marco, y los resulta

dos presentados a ese nivel (págs. 195 

a 198), la explicación está muy trans

parente en la página 91 de la cual 

resumo: "En mi opinión, la articu

lación teoría-práctica puede hacerse 

si los aspectos concretos de la acción 

están bien entrelazados con aspectos 

específicos de la teoria. Para ello es 

necesario que la teoría utilizada en el 

proyecto haya conceptualizado con

siderablemente el problema en cues

tión , conceptualización que resulta 
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más apropiada cuando enlaza varios 

niveles de análisis, desde el individual 

hasta el sociológico, tratando de esta

blecer continuidad entre los distintos 

niveles , al explicar los fenómenos con 

conexiones entre varios de ellos. El 

grado de conexión de los niveles de 

análisis y la presencia de hipótesis

suposiciones en ellos, permite con

cluir, al final del proyecto, donde yace 

la 'explicación del problema'. La falta 

de estas conexiones perpetúa la bús

queda de explicaciones de un pro

blema, digamos, en la conducta ínter

personal, cuando la causa radica en 

otro lugar ... La conceptualización espe

cífica previa a la puesta en marcha de 

la acción es indispensable de modo 

que, cuando finalmente se formule la 

explicación, no sea simplemente una 

improvisada explicación ex postfacto 

de los resultados , sino claramente 

relacionada con aspectos teóricos formu

lados de antemano ... En cierto sen

tido se intenta falsificar la proposi

ción de que el sistema está totalmente 

incrustado ... del neopatrimonialismo , 

clientelismo y fracaso manía .. . median

te la puesta en práctica de la teoría y 

de la estrategia de intervención di

señada .. . Como se ha dicho antes, es 

el caso completo el que prueba las 

conclusiones, con cada uno de los dis

tintos elementos imbrincándose unos 

a otros (redundancia) y dejando libre 

como única explicación posible, den

tro de las alternativas inicialmeme 

comempladas, la que finalmente se 

concluye". Aún así, y dada la manera 

sistemática como las variables Claco 

requerían ver el proceso de cambio a 

nivel de las cooperativas, fue posible 

descubrir, en un incidente crítico en la 

Ciudadela Artesanal de Marinilla, 

como "el solo contacto con los políti

cos manchaba la legitimidad de un 

'representante' " (pág. 171 ). Este ver

dadero hallazgo, que se traduce en la 

necesidad de representación pública 

de intereses (Sudarsky , 1990) he podi

do comprobar, es un vacío impor

tante de el sistema político colom

biano y, también, como puede consta

tar en una reciente revisión bibliográfi

ca de los "Sociological Abstracts" 

sobre la relación de intereses y parti

dos , se encuentra registrado con tan 

solo cuatro referencias , principalmente 

teóricas o negativas. 

Es posible que como dice el comen

tarista " ... el texto sea marginal para 

las cátedras de investigación-acción , 

de cooperativismo y de sociología 

política'', así la tesis de representa

ción pública de intereses haya sido 

respaldada públicamente por Luís 

Carlos Galán y Ernesto Samper, así 

me hayan acompañado en la crítica 

del artículo l 05 de la Constitución 

intelectuales como Hernando Gómez 

Buendía y Salomón Kalmanowitz y 

así su germen de incorporación en la 

Constitución esté contenido en el 

temario para la Asamblea Constitu

yente (la posibilidad de representa

ción de "Intereses Nacionales"); de lo 

que sí puedo estar seguro es que las 

reseñas del señor Ramírez serán una 

contribución no marginal a su género , 

como ejemplo negativo. 

La práctica de rotulación y estereo

tipamiento que utiliza Ramírez tiene 

un efecto terriblemente conservador 

en el entendimiento de la sociedad 

colombiana al impedir desbrozar la 

realidad de una estructura simbólica 

que elimina formas alternativas de 

mirar un problema, como lo regis

tramos en Pasacaballos: "U na de las 

costumbres más grotescas que obser

vamos en esta región eran los rótulos 

que se colocaban a cada esfuerzo de 

cambio social, para neutralizarlo. Si 

los agentes de cambio eran extranje

ros -estadounidenses o europeos- , 

se les calificaba de 'imperialistas'. Si 

eran colombianos , se les tildaba de 

'comunistas' "(pág. 187). 

Señor director, excúseme si he sido 

demasiado vehemente en mis afirma

ciones. Simplemente considero que 

no es aceptable que el trabajo siste

mático , empírico y de investigación 

que se realiza sea indolentemente 

invalidado sin siquiera tomarse la 

molestia de leer en su totalidad los 

textos que se han de reseñar. 

Atentamente , 

John Sudarsky (con Y no con I) 

Facultad de Administración , 

Universidad de los Andes. 

And erson . P .: El Estado Absolutis ta. M adr id : 
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Gómez Bue ndía , H .: "El g hetto de la inte lige n
c ia co lomb iana". Ú'cturas Dominicales. 29 de 
ab ril , 1990. Bogotá. El Tiempo. 

Ka lm anowit z, S. " A rtícul o 105 ... " , El l:..spec
((Jdor 12 de m ayo , 1990. 

Sud arsk y , .J . "Represen t ación Pública de 
Inte reses" . Coyumura Econ ómica. abril1990 , 
No. 142. 

Bienal del humor 
y la sátira 

La décima Bienal Internacional del 
Hu mor y de la Sátira en e l Arte ·e 
in a ugurará el 18 de mayo d e 1991 en 
la Casa de l Humor y d e la útira
Gabrovo hasta el30 d e septiembre d e 
1991. 

FECHA-LIMI TE DE ADMlSION 
DE LOS ORIGINALES para parti
cipar e n la Bie nal será el 15 d e marzo 
d e 1991 a la dirección s iguie nt e: 

La Casa d e l Hu mor y d e la Sút i ra 
C. P. 104 
5300 Gabrovo 
Bu lga ri a 

COMPREND ~ 
l. ARTES P LASTICAS 

ibujo humor ist ic o / s in te · to / 
D ibuj o 
G ráfica 
1 intura 
- sc ultura 

S e ad miti rón o ri ir ·d ':--. F l tema y 
las tcc ni ' as : lil res 

O ih uj o humorí s tico 50, 70 cm 
r ibuj o y g dt'i e<l 70 ' 1 ()() m 
T intur <.r l _ 0 1 150 ·m 
·. " · t rl t u r ;1 ln: t ::1 X ( ·m <..k :1 lt o 

J material n:s ist ·n t. t: · 

Cada a utor podrá presentar p a ra 
participar e n la expos ición has ta do s 
obras. Las obras premiada queda
rán propiedad del fondo El Humor 
de los pueblos. 

Gran Premio- la figurilla de "Eso
pes d e Oro'' 

P remio de la Fundación "Humor 
de los pueblos" 

Primer premio de 1500 levas 
Segundo premio de 1000 lev as 
Tercer premio d e 800 levas 

Para cada una de las categorías de 
PINTURA Y ESCULTURA se otor
garán los siguientes premios : 

Primer premio de 2000 levas 
Segundo premio de 1500 levas 
Tercer premio de 1000 levas 

U . FOTOGRAFIA 

El tema del Concurso es 
"LO RIDICULO E N TORNO A 
NOSOTROS" 

Se recibirán fotos en negro y blanco 
y en colores 1 no más de cinco obras 
/. U na serie se tomará por una obra s i 
e l auto r lo señala expresamente. Las 
series deberán ir acompañadas por 
un esquema de colgar. 

Tamaño mínimo se rá de 18 / 24 cen
tímetros, tamaño máx imo de 30 f 40 
centímetros. 

Las obras pre miad as quedarán pro
piedad del fondo "Humor d e los 
pue bl o ' '. 

Primer premio de 1000 levas 
egundo premio de 800 levas 

Tercer premio de 500 levas 
Prem io de la Asociación fotogra

fí a Búlgara de 600 levas 

P re mi o d e la Rev is ta "Bulgarsco 
foto"d 400 levas 

lll . LITERATURA 

E l co nc ur o di tinguirá e l m ejor libro 
hum o rí tico o sa tírico pub li cado n 
e l pe rí odo 1989-1 99 1. 

Los a ut res o la s cd it or ia le · pre
sentará n tr s ej e m p lares de l libro 
pub li cado acompañ ado por re seña. 
en la pre n, a rcfe r ·nc ia. bibli g rá fi
c as ·e bre d ut or. 

Premio [ntern ac i n a ) ".Jit a r P e tar ' ' 
- p la a y ~000 le vas 

D o di stinc i ne: - un :1 st a nc ia de 
cinco dí a . e n la Bie n a l - a 1 n.:d a .c i ' n 

3 la ·d it ori a l r ~:lr' l 11 ' p a rti · ip -
-ió n · CÚ\' 3 y la divul nac il' n d e l 

onc u rso. 

VAR J A 

Condiciones G e ne ral es para parti
cipar en la Bien a l: 

l. L as o bras d ebe rún e r propi e
d a d d e los a ut o re y deberán ir 
acompañadas p or e l formul a r io d e 
participación. 

2 . Envío de las o b ra - estará a 
cuenta de los concursante y la d e o
lución de las mi m as a c uen Las de l 
Comité Orga ni zador. 

3. Los organizad ore no ·erá n respon
sables de los daños causados hasta la 
recepción de las obras. 

4. La se lecc ión y la adjudicac ión 
de los premios se re a li zará po r un 
Jurado Inte rnacion a l. 

Para cualquier informació n dir igir e 
a la Casa d e l Humor y d e la á tira, 
C. P . 104, 5300 Gabrovo , Bu lgar ia , 
tel. 2-72-29,2-71-25 , te lex 6741 3. 

Concurso Enka 
de L oteratura I fantiB 

E n es ta ocasión, octava vers ió n , su 
cubrimie nto se ha ex te ndid o a lo 
paí es que int egra n e l á rea Andi na: 
Venezue la, Ecuad or, Perú , Bo li v ia y 
C o lombia. 

Bases: 
l . E te certamen in it a a lo. cscn

tores adulto a esc ribir pa ra lo s niño - . 
A p a rti r d e l 1° d e febrero de 199 1 y 

has ta e l 30 de n ov iemb r _ d e l m ism o 
año. 

2. La ob ra pa rtic ip ante d b rá se r 
un re la to e n pro a pa ra niñ os y prc
adolcsce n te , con a rg ume nt uni t~ 

rio y tema li bre . .o n un mínim o d e 
80 pá g ina a m á quin a d o bl t cs pa io . 

in dus l r c ion cs . E l \'a lor del prc m il) 
se h e le ad o pa ra Jl o rn b i ~ e n J, ~ 
millon es d e p :-.OS, }' ra ra l o ~ Olr tL 
pa ísc · intcg r~nl 'S d e l á rc .t a nd in<r 
, e rá d e 3. 000 d ó lar·:--. m ¿s la cdic i,)n 
d e In b ra, q ue ons t <- rá d e J. l)( ( J 

cj · mpl a n:: s . 
.\ . La · bras :-e 

s i ui c nt·d irc·ci n : 
bi a .. /\ . o nc ur-.., 
t r~1 in (Jn l ti - Prcmio 

r ·c ib i á n L' ll h 
n l-.. r el· ·· 1lllm
[ n L 1 dL' litera-
\ nJin 1. -\p,n -

l <HJl ,• é r CCI. ~ .1.\, 1\•k j ·Jiin-l' llllllhl ,l 
o n l.l l'mba_J .lda colt)mt'lt.tn<l en L td ,, 
uno ' IU\ r• 1 t' r .HIÍLi[1;lllll'" 
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