
económica 
de lo vecino , quiene la reclama
ron ante el Cabildo, institución que 
e vio obligada a reglamentaria. 

Entrando en el tema que permite 
titular esta obra. Cueva introduce su 
i ión acerca de la con titución de la 

do ··república "que contemplaba la 
legi !ación e pañola en India : la de 
e pañole y la de los indio . E ta últi
ma e mostrada como el e pacio del 
"indio ometido", pue e el medio 
para incorporar a lo indios al i te
ma colonial y a sus actividade eco
nómica ; sus habitantes provenían de 
varia encomiendas y ignificó un de -
plazamiento de lo indígena de u 
territorio tradicionale a los que e
ñalaban lo vi itadore . Por supue -
to. el autor mue tra que la con truc
ción de lo pueblo de indio no frenó 
la cri i demográfica que continuó 
acompañada por la huida de mucho 
de lo encomendados y por la pre en
cía de muchos indio fora tero que 
fueron obligado a contratarse como 
irviente y trabajadore , a lo que 
urna la aceleración del me tizaje y 

la aculturación con una fuerte ba e 
en el adoctrinamiento católico y con 
la implantación del e pañol como len
gua franca, que llevó a que esta insti
tución fuera de apareciendo en for
ma acelerada y no tuviera la fuerza 
que tuvo en otro lugares. 

Pero no on ólo e tos aspecto 
ociales lo que atraen la atención 

del autor. Él ra trea con cuidado la 
documentación para mo trar la ubi
cación de lo pueblo de indios. la 
posible exten ión de la tierra ad
judicada que tenían como fin re -
guardarlos de los blanco . y la po
sible agregaciones de encomiendas 
diferentes, para mostrar cómo vario 
de ello fueron la ba e de conforma
ción de diferentes pueblo que hoy 
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exi ten en el valle del Cauca, lo que 
no ustenta únicamente en la cri is 
demográfica indígena, ino también 
en el acelerado proce o de me tiza
je y la falta de control social que lle
vó a que las tierra adjudicada a los 
indígena quedaran en mano de 
me tizo ; desde luego, también 
muestra que alguno de esto pue
blo de aparecieron totalmente y us 
tierra fueron incorporadas por las 
haciendas. 

La parte de la mita urbana y su 
implementación en una ciudad como 
Cali en el iglo XVII, me parece e el 
aporte má importante de e te e tu
dio, y no la conformación de la Re
pública de Indio acerca de la cual 
el autor ofrece poco dato . in em
bargo, creo que una mirada compa
rativa con otro e tudio para otro 
itio de América, como el Alto 

Perú, le hubiera permitido al autor 
aumentar us elementos de análi i 
obre una institución que no fue in

troducida por lo e pañole de de 
Europa. ino adaptada de la tradi
ción indígena del Alto Perú. E to 
nos hubiera enriquecido el panora
ma, pues para el e tudio de la mita 
en el uevo Reino de Granada ólo 
contamo con un e tudio muy anti
guo y criticado. el de Julián Ruiz 
Rivera obre la mita en la zona mi
nera de Mariquita 1• 

ALON O VALE lA LLA o 
entro de E tudio Reg1onale . Región 

Univer idad del Valle 

1 . Julián Bautista Ruiz Rivera, Encomien
da y mita en ueva Granada en el iglo 
XVII, Sevilla, Escuela de E ludio Hi -
panoamencano , 1977. 

Desventurada 
Buenaventura 
en seis historias 
~ 

R E 

Buenaventura y us historias paralela 
Gustavo Espino a Jarami/lo 
Univer idad antiago de Cali, Cali, 

2005. 242 pág . 

Historia paralelas on las continua 
y diversas vici itude del puerto y 
ciudad de Buenaventura desde sus 
inicio en tiempos de Bolívar ha ta 
el 2005, expue ta con riguro o mé
todo obre una inve tigación eria 
y profe ional. Al concluir su lectu
ra la impre ión que queda es la del 
perpetuo de orden, la improvi a
ción, la indeci ión y la incompeten
cia del gobierno central en Bogotá 
para admini trar la república y 
atender a la provincia . De donde 
lo renovados entimiento de 
federalización que crecen con cada 
problema cuyo análi i e archiva 
en las oficina nacionale . 

Entre lo curio os defecto de lo 
colombiano e tá la creencia invete
rada en lo decreto y anteproyecto . 
La co a no e hace, pero todo co
m ntan que ya e firmó el decreto. 
En la página 170, con relación aBa
hía Málaga, e lee: "Hace noventa 
año que e empezó a di cutir i e 
debía con truir allí un puerto marí
timo". oventa año no e mucho. 
Todavía e puede eguir discutien
do. E el e tilo colombiano. De to
do modo Santander, Jo é Vicente 
Concha y Marco Fidel uárez ya fir
maron la leye y decreto . Decre
to que tenían la palabra hermosu
ra: "El poder ejecutivo nombrará 
persona de inteligencia que de igne 
el lugar ma adecuado en que debe 
edificar e la villa, proporcionando la 
eguridad, comodidad, alubridad i 

hermo ura". imón Bolívar también 
firmó como Libertador Presidente, y 
a pesar de tanta y tan ilu tres firmas 
Buenaventura no lograba con olidar
se. La fundaron y refundaron varia 
vece . Parece er un puerto móvil. 

La dificultade no e tán en la 
pobreza. La verdadera pobreza e 
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mental. En la página 95 hay una cita 
de don Agustín Codazzi: "E de ad
mirarse que hayan transcurrido más 
de do siglos y medio sin que e haya 
pensado en establecer una buena 
población en la isla Cascajal". 

"El pueblo creció sin orientación 
y sin orden, circunstancia que a lar
go plazo perturbó y frustró su de
sarrollo y evolución" (pág. 93). 

La desventurada Buenaventura, 
por cuyo puerto pasan anualmente 
ocho millones de toneladas de car
ga, da al viajero la más pobre y mise
rable imagen de su población autóc
tona. En la fecha de esta reseña con 
el problema adicional de una violen
cia por la cual arrebató a Medellin la 
calificación de ciudad más peligrosa 
de Colombia. Contra un fondo de 
culatas de construcciones maltrechas 
y ennegrecidas por la humedad y el 
salitre, bajo una tormenta que asus
ta a los navíos, un hombre famélico 
pasa la noche al amparo de un breve 
alero con tres pequeños hijos que no 
alcanza a cubrir. 

La obra no es una monografía , 
como puede parecer a simple vista. 
Es un informe especializado sobre 
el municipio como ente territorial y 
el puerto. 

Documentado, concreto, produc
to de una muy buena investigación. 
No literario. No analítico. Informa
ción. Datos. Conciso. Sin rodeos. 
Orden cronológico. Varios índices. 
La redacción es la normal de un in
forme. Los capítulos terminan con 
resúmenes. Al final se despliegan los 
anexos históricos. Edición en rústi
ca, sin diseño. Sin solapas, lo que 
resta consistencia a las tapas. El más 
notorio defecto es la redacción: ni el 

autor ni lo editores tienen la me
nor idea acerca del uso del punto. 
La mala puntuación, que desfigura 
las frases, se ha vuelto común en lo 
textos de los autores actuales. 

Para el 2005 cuenta con diecinue
ve corregimientos, una población 
urbana de 400.000 habitantes Y 
42.000 viviendas. D en idad estadís
tica de habitantes por vivienda: 9.5-
El déficit habitacional estimado es 
de rs.ooo unidades. 

Para los festejos con motivo de la 
celebración del centenario de Bue
naventura (1927) la Honorable 
Asamblea Departamental del Valle 
del Cauca destinó la suma de dos mil 
pe os, más diez mil para "el arreglo 
de calles". Al menos eso dice la Or
denanza. En cuanto al pueblo, segu
ro que se lo bailaron. 

Para la fecha de celebración del 
bicentenario es probable que varios 
puertos estén operando en esa cos
ta con movimiento estimado de 
treinta millones de toneladas año, 
una población modificada por la 
afluencia de otras regiones, y que los 
naturales que ahora llaman con ele
gancia afrodescendientes sigan en las 
mismas o peor, por la invasión de sus 
tierras para las necesidades del co
mercio internacional. 

"Una docena de chozas habita
das por negros y mulatos, un cuar
tel con una guardia de once solda
dos, tres piezas puestas en batería, 
la casa del Gobernador, lo mismo 
que la de la Aduana, es de paja y 
de bambúes, situada en la islita de 
Cascajal, cubierta de hierbas , fan
go, serpie..ntes y sapos: eso es Bue
naventura en r823". 

Hierbas, fango, serpientes y sapos 
es el paisaje propio de los estuarios 
tropicales. Súmese la población ne
gra y se tendrá un bello poema de 
Luis Palés Matos o Nicolás Guillén. 
Los negros son muy buenos para 
movilizar cosas pesadas: hágales un 
puerto. Se pelearán por el salario mí
nimo. Y los que decretan el salario 
mínimo, ganando millones. Ningu
no de ellos sobreviviría con el sala
rio que calcula para los demás. 

La lentitud con que se fue for
mando Buenaventura obedeció a 
muchas causas, entre ellas los incen-
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dios, lo mi moque Thmaco. Lo in
cendios de r88r y 1931 la destruye
ron por completo. Cuando se decla
ra un incendio en una isla con 
viviendas de madera el mar envía sus 
vientos para avivar las llamas y sólo 
quedan chamu cadas palmeras. 
Cuando e declara un incendio en 
una isla con viviendas de madera e 
seguro que alguien prendió el fue
go, y que el que lo prendió sea un 
político, y que nunca lo agarren. Pre
gúntele a Thmaco. 

En la página roo los problemas de 
Buenaventura quedan sintetizados 
así: "El Estado y quienes ganaron 
fortunas con los servicios del puerto 
no se interesaron en la construcción 
de la ciudad ni por sus pobladores 
[ ... ] El crecimiento desbordó la ín
sula y a mediados del siglo xx se 
orientó hacia el Continente, donde 
se debió construir desde r827. Lo 
enormes problema contemporá
neos del puerto, de la ciudad y de 
sus habitantes, tienen ese origen". 

En la página 122 se concluye: 
"Buenaventura es uno de los 142 
municipios del Valle del Cauca. Su 
historia empezó en un embarcadero 
a orillas del río Anchicayá, siguió en 
la isla de Cascajal, pero la existen
cia paralela de la provincia del mis
mo nombre desde 1823 terminó por 
fusionar las dos trayectorias, la del 
ente territorial local y la del ente 
territorial regional intermedio. El 
resultado, que nadie quiso con deli
beración, es un territorio municipal 
enorme: 6.078 km\ casi la tercera 
parte del departamento (28,6% )". 
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Hacia el 2007 el periódico (no ya 
tipográfico in o virtual) titula en rojo: 
"Buenaventura e convirtió en un 
verdadero nodo portuario e tratégi
co para el comercio exterior' . En el 
penúltimo párrafo de la alegre noti
cia se lee: " i bien aú n no e ha 
firmado la ampliación de la conce ión 
a la ociedad Portuaria de Buenaven
tura, ya e tán entada la ba e para 
que e firme". Y e ta e la éptima 
hi toria, de la cual e e pera que ten
ga buen final. 

J A 1M E 

JARAMILLO E COBAR 

~ 
Antioquia-Chocó: 
algo más que límites 

Hi toria de los litigio de límite entre 
Antioquia y Chocó, iglo 
José E. Mosquera 
.e., .1., 2006, 216 pág . 

El antropólogo Peter Wade, hace ya 
quince año , e planteó la pregunta 
por la relación entre los departamen
to de Antioquia y Chocó, y si é ta 
era un caso de coloniali mo intemo 1

• 

Pregunta que e planteaba en térmi
no de la relaciones sociale y eco
nómica , entre dos entidade admini -
trativas contiguas territorialmente, 
pero di tan tes en término de su for
ma identitarias, conformación étni
ca, proyecto económico y político , 
entre otro factores. Wade parte de 
la trayectoria y condición periférica 
del hocó para determinar la ubor
dinación con re pecto a su vecino, 
pero en su conclu ione e aleja del 
concepto clá ico de coloniali mo in
terno por er "un poco incoherente", 
cuidándose de aplicarlo en este ca o, 
aunque lo con idera otientador en u 
tres conclusione de orden histórico 
y cultural para entender la relación 
de desequilibrio de una frente a otra: 

I. Una "región di tinta con re pec
to a la identidad racial, creada en 
la sociedad coloniaL egún lo 
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propó ito e pecífico de una eli
te colonial". 

2. Una "región cuya ituación actual 
e parece mucho al régimen anti

guo, en término de u po ición 
periférica y u articulación con la 
economía nacional , principabnen
te, a travé de una minoría inmi
grante y étnicamente distinta". 

3· U na "región cuya cultura parti
cular ufre el de precio de la 
ideología dominante, un despre
cio que e convierte en un factor 
que reproduce u posición de 
dependencia "2

. 

La pregunta igue vigente, no ólo 
porque lo expue to y concluido por 
Wade no e a ti factorio o e tá incom
pleto en us análi i , pue fa ltaron 
otro aspecto por mirar, entender y 
analizar. E te interrogante podría ser 
un eco de fondo para leer el libro pu
blicado por Jo é E. Mo quera, Histo
ria de los litigios de límites entre 
Antioqu.ia y Chocó, iglo xvi-XXJ3. 

Mo quera no e lo plantea e pecí
ficamente desde allí, pero aporta da
to , evidencia y argumento para ir 
con truyendo una lectura má com
pleja en término de la particulare 
relacione que e han e tablecido a 
medida que, de de la olonia, e han 
ido configurando la do entidade 
político-admini trativa . Relacione 
en la que e l problema de límite 
planteado en lo último año por el 
control de Belén de Bajirá, e una 
reedición de una antiquí una di pu
ta y una manife tación en el territo
rio de una diferencia profunda en 

R ESE 

otro órdenes que, en parte, on lo 
analizado por Wade. 

E necesario aclarar queMo quera 
no e hi toriador con formación aca
démica, lo que e evidencia claramen
te en la forma de abordar las fuente , 
en u metodología o en la mi ma e -
c1itura del texto, que igue un orden 
cronológico convencional. De esa ma
nera, divide el libro en cuatro capítu
los: el primero, como contexto a la 
disputa territoriale por límites, lo re
monta a lo tiempos de la onqui ta y 
la Colonia, cuando comenzaron a 
definir e unas entidade territoriale 
obre la nebulosa geográfica; el egun

do, centrado en el iglo XIX, espe
cíficamente de de 1900 ha ta 1910, 

entre guerras, ten ion e y conflicto de 
la cla e diligente regionale ; el ter
cero, obre "La de integración del 
Gran Cauca", con la reforma de Ra
fael Reye y la repercusione de lími
te entre Chocó, Antioquia y Bolívar 
en los do primero decenios del iglo 
xx, pero, también, la definición de lí
mite colombo-panameño · y el cuar
to y último capítulo, en el tiempo que 
llevó a la intendencia a convertir e en 
departamento a mediado del iglo xx. 

E fácil detectar la debilidade del 
libro: no parte de una hipótesi o una 
pregunta previa , no hace u o de un 
ar en al teórico o conceptual, la fuen
te tienen el mi m o margen de credi
bilidad y no on ometidas a una crí
tica. Es nece ario entender que 
iendo un periodista no hace cróni

ca ino que trata de ser riguro o 
como un hi toriador, pero la fuente 
lo domina y a vece lo de borda. El 
autor va directamente a un ordena
miento cronológico, iguiendo el rit
mo que le marcan la mi ma fuen
te el re ultado e un texto lineal. 

D e igual forma, cae en cierta 
impreci ione y anacroni mo ; por 
ejemplo, y adelantándonos a la con
clu ione , eñala que la comi ión ac
cidental, integrada por el enado "te
nía la re pon abilidad de dirimir un 
conflicto de límite de má de cuatro
ciento año '4. Obviamente e to no 
e po ible en tanto que ni Antioquia 
ni hocó como entidade territoria
le e taban formada de de e o tiem
po , ni u límite eran lo mi mo en 
lo que hoy se incluye la diferencia 
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