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RESEÑAS 

Las experiencias de los campesi
nos q ue vivieron el p~oceso de cons
trucción de la carretera Medellín
Bogotá, los ires y venires de las 
garruchas y los caminos y otras his 
torias , todas ellas significativas en la 
historia de Antioquia, se narran en 
este libro. Saludamos, pues , la idea 
de Futuro para la Niñez y esperamos 
que se continúen escribiendo muchas 
y muchas historias de veredas. 

L UZ MARIN A SU AZA VARGAS 

Influencia de un siglo 

L 'en vers d 'Eidorado. 

Economit: colo niale e t tra vail indigene dans la 

Colombie du X V le me s iecle 

Thomas Gómez 
Toulouse-Le M irail. 1984. 353 págs. 

El autor comienza por observar el 
carácter periférico y casi marginal de 
la Nueva Granada dentro del con
junto colonial del imperio español. A 
pesar de que su descubrimiento y la 
ocupación española consiguiente fue
ron impulsados en gran medida por 
rumo res de las riquezas inauditas de 
un Dorado, el posterior desarrollo de 
la colonia fue len to , acentuándose en 
ella los rasgos de inmovilismo y de 
inercia que habitualmente se atribu
yen al régim en español. La ubicación 
de la colonia, con acceso a los dos 
océanos, debía haberla convertid o en 
un cent ro neurálgico de las comuni
caciones entre las provincias del impe
rio. Es to no fue así y, comparada con 
los dos polos mayores del imperio, 
México y Perú , la Nueva Granada 
aparece como una colonia de segundo 
orden. 

El propósito de este libro es buscar 
una respuesta q ue expliq ue este ca rác
ter secundario. C ree encontrada en la 
segunda mitad del sig lo XV I, por 
cuanto durante ese período se cons
truyó el espacio económico neogra
nad ino. Otros trabajos de historia 
colo nial son deficientes, según el autor, 
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porque prestan escasa atenció n al 
siglo XV I, el cual marcó con rasgos 
indelebles la sociedad neogranadina. 
Acto seguido coloca como centro de 
su interpretación del siglo XVI el 
problema de las comunicaciones. Su 
interés ni siquiera está absorbido por 
el problema de las comunicaciones 
internas sino que le parece que la pre
sencia española inaugura una etapa 
de comunicacio nes con el rest o del 
mundo. 

El libro constituye un trabajo mono
gráfico y, como tal , es un aporte pos i
tivo al conocimiento de un aspecto 
temprano de la colonia neogranadina. 
El én fasis de la monografía recae en 
las rutas de acceso y en las modalida
des de transporte para alcanzar el 
corazón del Nuevo Re ino . Después 
de exponer ventajas y desventajas de 
los diferentes puntos de acceso que se 
ensayaron en el momento mismo de 
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HISTORIA 

la co nqu is ta (la ruta del P acífico, po r 
Panamá y Buenaventura. un proyecto 
que fa vorecía a Pamplo na a través del 
Zul ia y el lago de Maracaibo y, fin al
mente, la ruta prepo nderante del río 
Magdalena) examina en detalle el 

papel del trabajo de los ind ígena . 
como bogas y cargueros. 

A es te núcleo central de la in vesti 
gació n (que abarca más de la mitad 
del libro) se superponen algunas con
sideraciones sobre la geografía y sobre 
el carácter levant isco e indiscipl inad o 
de la temprana sociedad de conq u is
tadores y enco menderos. Al final de l 
libro se agregan otras o bservacio nes 
sobre p recios y la carestía de los fletes 
desde Ca11.agena hasta el Nuevo Reino . 
sobre salar ios y so bre las consecuen
cias demográficas de la boga y de la 
carga en los indígenas del valle medio 
y bajo del M agdalena. 

¿Qué alcances tiene la tesis del pro-
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fesor Gómez? No hay duda de que 
ella ilustra aspectos descuidados de la 
investigación. Pero, ¿se trata acaso de 
aspectos tan esenciales que sin su 
conocimiento n0s veamos privados 
de una com prensión mínima de nues
tra época colonial o del carácter mismo 
de la Nueva Granada? La perspectiva 
que induce a un arqueo sobre la rela
tiva importancia de cada una de las 
colonias españolas no constituye un 
problema demasiado urgente den tro 
de la perspectiva latinoamericana. 
Las razones, por ejemplo, por las cua
les la audiencia de Charcas era mucho 
más importante que las provincias del 
Río de la Plata o la capitanía general 
de Chile no podrían atribuirse a defi
ciencias (geográficas u otras) de Argen
tina o de Chile. Estas razones perte
necen a la órbita de las estructuras 
económicas coloniales, no a las opor
tunidades de comunicación con Euro
pa. La incomunicación geográfica no 
explica tampoco el carácter levan
tisco de la sociedad de encomenderos. 
Podría argumentarse que el carácter 
mismo de enclave del Nuevo Reino, 
su relat iva incomunicación y su pobre
za libraron a los encomenderos de 
una tentación demasiad o grande de 
"alzarse con la tierra ", como estuvo a 
punto de ocurrir en México o en 
Perú. 

Sin proponérselo, este libro ilustra 
también cienos aspectos del debate 
contemporáneo en Colombia sobre 
el carácter del siglo XIX y particu
larmente sobre la importancia rela
tiva del sector ex terno o sobre la 
necesidad de poner énfasis más bien 
en el estudio de las relaciones sociales 
y económicas internas. El profesor 
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Gómezconcluye (pág. 332) que, para 
no cortar sus relaciones con el resto 
del mundo, los españoles encaraban 
el dilema de explotar a los indígenas 
hasta su total extinción o pr ivarse 
sencillamente de toda actividad eco
nómica. La manera de formular este 
dilema peca otra vez de eurocen
trismo. Sin dud a, lo que es taba en 
j uego no eran las comunicaciones de 
la Nueva Granada con la metrópoli 
sino la organización de una domina
ción que daba a encomenderos de 
Mompox o Tenerife la posibi lidad de 
enriquecerse a ~osta de los indios. 
Pues el resultado final era hacer 
todavía más precarias , las comunica
ciones por ausencia física de bogas. 
Así, la construcción de unas estruc
turas sociales era mucho más fuerte, 
en últimas, que el aparente determi
nismo geográfico. 

Con excepción de las interesantes 
conclusiones sobre el costo de los fle
tes y su incidencia en los precios de 
las mercancías importadas (se abre 
también una perspectiva interesante 
sobre el problema de las harinas que 
abastecían a Cartagena y que se 
reemplazaron en el siglo XVIII con 
harinas de las colonias inglesas) y la 
precisión demográfica, el alcance de 
la tesis del profesor Gómez no parece 
ir demasiado lejos. Pero si prescin'" 
dimos de cobrar la cuenta sobre 
nuestras expectativas, no cabe duda 
de que el libro del profesor francés 
constituye un verdadero aporte a los 
estudios coloniales del siglo XVI. 

ÜERMAN COLM ENA RES 

Concursos 

8o. Premio mundial 

de poesía mística 

La Fundación Fernando Rielo con
voca al VIII Premio Mundial Fer
nando Rielo de Poesía Mística. 

BASES: 

1. Podrán part1c1par obras escritas 
en español o traducidas a este idioma, 
que sean inéditas y cuya extensión no 
sea inferior a los 600 versos ni supe
rior a los 1.300. 
2. La temática versará sobre poesía 
mística, es decir, aquella que expresa 
los valores espirituales del hombre en 
su honda significación religiosa. 
3. Se establece un premio de 600.000 
pesetas y la publicación de la obra 
ganadora, que se hará efectiva un 
año después del fallo del premio. 
4 . El premio será indivisible y se 
concederá a una sola obra. 
5. El premio pod rá ser declarado 
desierto. 
6. Los originales deberán ser presen
tados por triplicado, mecanografia
dos a doble espacio. Llevarán, ade
más del título de la obra, el nombre 
de su autor , prohibiéndose el uso de 
seudónimo, d irección y teléfono. 
7. El plazo de admisión de originales 
finalizará el 1 o . de noviembre de 
1988. Deberán enviarse a la siguiente 
dirección: Jorge Juan, 102, 2o. B, 
28009 Madrid, a nombre de Funda
ción Fernando Rielo, y en la parte 
superior del sobre se explicitará .. Para 
el VIII Premio Mundial Fernando 
Rielo de Poesía Mística". 
8. El envío de originales a este pre
mio supone la plena aceptación de 
sus bases. 

Concurso Interamericano 

de afiches del 

quinto centenario 

La Secretaría General de la Organi
zación de los Estados Americanos 




