
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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por Belén de Bajirá, pues el origen 
es reciente y los antecedentes e po
drían extender en algo al iglo XIX y 
si mucho a la segunda mitad del iglo 
XVI II. De ahí que no es po ible pen
sar en unidades administrativas aca
badas desde tanto tiempo atrás, cuan
do fueron proce os diferenciados 
-señalados por el mismo autor-, 
también diversas las razones y otra 
la naturaleza de lo conflictos. o 
todo tiene que ver con una heredad 
colonial, aunque in duda, algunas de 
esas tienen allí unas razone de ori
gen, pero otras se van generando a 
medida que se va definiendo una en
tidad mayor -Colombia- , a la par 
de las diversas entidades menores 
-estados, departamentos provin
cias, cantones, municipios, e tcéte
ra-, de acuerdo con las diversa cir
cunstancias políticas. 

En un tema de tanta controversia 
en torno a lo territorial, hay una au
sencia notable de la geografía más 
allá de las descripciones de lo lími
tes y su construcción fundamental
mente desde el ordenamiento políti
co-administrativo. En el texto, la 
geografía es vista como algo estático 
y no como producto de una construc
ción sociocultural, de la determina
ción de la acción antrópica y la 
semantización por parte de las dife
rentes comunidades o sociedades y 
no solamente un hecho natural. D e 
ahí que aquello que se conoce como 
construcción social del territmio no 
es motivo de estudio y apenas se re
ferencia como un problema, tanto 
por quienes hacen ciertos estudios 
técnicos, citados por el autor, como 
por parte del autor mismo; así, el 
cambio de la toponimia o la resigni
ficación de los territorios, la desapa
rición o no de referentes geográficos, 
los cambios en los límites arcifinios, 
las distintas dinámicas poblacionales 
con lo efecto en la geografía y el pai
saje, no merecen un análisis en la de
terminación de lo nuevos límites y 
apenas sí se enuncian. Por ese mis
mo motivo la cartografía utilizada 
cumple el papel de ilustración y no 
es soporte o guía para entender las 
razones del confucto y aclarar las dis
tintas posiciones planteadas, anali
zando los cambios, interpretaciones 

y asignaciones territoriales. Los infor
me técnicos y las di cu iones reco
gidas en el libro, dejan entrever el 
gran atraso cartográfico del pa!s: A 
más de 150 años de la Com1s1ón 
Corográfica, en tiempo de los satéli
tes, geoposicionadores y del Google 
Earth , cuando todo mundo puede 
armar las cartografías sociale , hay 
grandes limitaciones para reconocer 
y representar grande porciones de 
la geografía colombiana. 

Habría que señalar como otro as
pecto negativo del libro, algo que no 
pareciera producto del autor sino un 
error que e le pasó al corrector de 
estilo, seguramente generado por 
una de las herramientas del lengua
je Word, algo que si no se controla 
termina por dominar y disparatar el 
texto. Tal vez el corrector automáti
co le dio por convertir "arcifinio" en 
"artificios", trastocando el sentido 
en varias párrafos, por ejemplo en 
las páginas 203 y 206. 

Se podrían señalar otros aspectos 
en el lado negativo, lo que segura
mente podría corregirse para una 
probable segunda edición del libro, 
pues son más enore de forma que 
de fondo, algo que no le resta méri
tos y valor en otros aspectos sustan
ciales de un texto honesto. Y señalo 
de honestidad en tiempos en que el 
conocimiento y la ciencia parten de 
una aplicación arbitraria del relati
vismo cultural, con lo cual se trata de 
esgar desde lo étnico y regional los 

análisis e interpretaciones, dejando 
del lado el rigor, algo tan propio de 
ciertos fundamentalismos multi
culturalist~s y, especialmente, del ses
go que se le quiere dar desde una 
intelectualidad afrocolombiana. 

En este trabajo hay una búsque
da y un aporte interesante de diver
sas fuentes, de archivo y prensa , 
muchas de ellas inéditas o poco co
nocidas, de indudable valor por su 
importancia en la discusión y en la 
ampliación del tema. A partir de és
tas , trata de acercarse a las proble
máticas que se plantean en cada 
momento histórico. Pues más que el 
problema específico de límites entre 
Antioquia y Chocó, el cual se supo
ne es el centro del libro por el título 
mismo, lo que hay es un barrido his-
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tórico del proceso de configuración 
de una entidad político-admini tra
tiva que se llama Chocó y cuáles on 
us problemáticas en la definición e 

indefinición de us límites. A í que 
el libro se extiende a la manera como 
en cada momento hi tórico fueron 
surgiendo interese y pugnas, situa
ciones de orden externo e interno, 
para definir una entidad político-ad
mini trativa autónoma o para bus
car desde las otras entidades vecina 
privilegio , recur o , accesos o con
troles de rutas, porcione territoria
les, entre otras demandas. 

D ejando atrás la conclusión que 
el problema de Belén de Bajirá se 
extiende por mas de cuatrocientos 
años, lo cierto es que por eso mis
mo año el Chocó ha sido centro 
de disputas por ocupar sus territo
rios y hacer uso de los recursos que 
ha tenido y se han demandado. 
Desde entonces, mue tra el autor, 
como ha sido motivo de múltiples 
intereses desde las comunidade 
religiosas -franciscanos y jesuitas, 
por ejemplo- en la Colonia, pasan
do por la clase dirigente antioqueña 
desde finales del siglo XVIII ha ta la 
actualidad, o los intereses de la me
trópoli en la Colonia, el Estado cen
tral en la República o Jos diferen
te estados nacionales en los siglos 
XIX y xx. Nunca ha sido ajeno al 
saqueo, la expoliación, el control o 
no de su territorio, el desplazamien
to de su población, ya por sus re
cursos propios o por las razone 
geoestratégicas que se van definien
do y redefiniendo en cada determi
nado tiempo. 

D etrás de las cita y fuentes logra 
entrever y deja planteadas situacio-
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ne de orden político y ocia!, econó
micas o e tratégica , en fin, las razo
ne de fondo que e encubren tra las 
maniobras política y los cambios del 
ordenamiento territorial, para aco
modar o reacomodar a u gusto us 
propia entidades en detrimento, ma 
nunca en beneficio del Chocó. o es 
la estructura central, pero ahí hay un 
indudable aporte de e te trabajo pues 
deja indicada o esbozada otras ra
zones, diferentes a las señalada por 
Wade en el texto ya referido, para en
tender la a imetría de las relacione 
entre el Chocó y Antioquia, aunque 
también con otros vecinos como el 
caso del Valle del Cauca. 

Siguiendo los planteamientos de 
María Teresa Uribe de Hincapié y 
de Jesús María Álvarez Gaviria en 
Las raíces del poder regional: el caso 
antioqueño, e muestra cómo desde 
los tiempo del dictador Juan del 
Corral, el proyecto expansioni ta y 
anexioni ta de Antioquia incluía una 
alida al mar expedita, la cual tenía 

que ser por el río Atrato, e pecí
ficamente la banda oriental, por 
ende comprometiendo los territorios 
del Urabá. El imaginario de la cla e 
dirigente antioqueña obre un puer
to y el comercio, u conexión con la 
metrópoli y us mercados, la di posi
ción de recursos, etcétera, hacían fun
damental incorporar esos territorios 
y ampliar us proyectos hacia allá e 
inclu o a otro del Chocó como lo 
del Darién. Lucha que se plantea 
de de entonces como aquella en la 
cual se utilizaron todo lo artilugios, 
componendas, di cur o , propue tas 
directas o veladas, hasta llegar a la 
oferta económica, de la misma ma
nera como Estado Unidos compra
ra lo territorio de Ala ka. La lu
cha entre civilización y barbarie, 
entre progreso y abandono, de de 
una óptica que no tiene cabida ino 
para lo recurso y en donde nunca 
aparecen las comunidades. 

Pero, curiosamente, hay una au
sencia notable en este texto: el pen-
amiento de la clase política cho

coana. Está má la mirada desde el 
centro que de de la periferia. E l 
"otro" e tá ausente. Aunque en e te 
ca o quien propone el texto y el aná
lisis e un chocoano, que podría pro-
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poner una lectura má profunda de 
la propia cla e diligente. Hay inten
to de aproximar e al interés o des
interé de la cla e dirigente por 
el territorio , pero no se trabaja ni 
medianamente para relacionar sus 
idea e imaginarios de Chocó con las 
caracterí tica de la configuración 
territorial , parte de esa llamada 
con trucción ocia! del territorio. 

Una co a va de la cla e dirigente 
chocoana e clavizadora noviteña 
-con profundas raíces en Popayán, 
por lo cual, más preocupada por su 
intere e económicos y de cla e-, a 
la cla e dirigente del Citará, la que 
comienza a configurar otra propue -
ta política, económica y social. En el 
propio Citará, cuando Quibdó en 
definitiva e la capital de la nueva 
provincia, intendencia o departamen
to, la cla e dirigente se suceden, 
cambian y definen unas nuevas ideas 
imaginario , proyectos, lo cuate no 
vemo ni discutidos en su esencia ni 
matizado en la posibilidad de con
tra tarlo , para encontrar continuida
de o ruptura , diferencias o imili
tude . Inclu o, para poder entender 
la actuación de la clase dirigente de 
la "etnia negra", que a partir de la 
egunda mitad del siglo x:x ha deten

tado el poder, y ha pa a do de agache, 
in a urnirre ponsabilidade , parape

tada precisamente en di cur o gené
rico y encubridores de u ausencia 
de idea articuladoras y verdadera-

mente incluyentes. e puede adjudi
car tal ituación a la carencia de do
cumento o de fuente primarias en el 
Chocó, lo que no ocurre en lo otro 
departamentos, ya por el centralismo 
o por el interés de ello mi mos por 
pre ervar la memoria. Mientras que 
el desinterés de la cla e dirigente 
chocoana por la memoria está en re
lación directa con la ausencia de un 
proyecto de sociedad en relación con 
su territorio. 

Aparte de la correcciones nece
sarias, ya señalada , queda esta gran 
deuda pendiente por parte de José E. 
Mosquera, quien ha demo trado con 
e te trabajo a la comunidad acadé
mica e intelectual del Chocó, que se 
pueden hacer trabajos de valor, a pe-
ar de las lirnitacione por su forma

ción académica, para explicar las pro
blemáticas que desde di tinto orden 
afectan a este departamento. Sobre 
todo, a muchos profesores univer i
tario que han dejado una precaria 
bibliografía, má preocupados por los 
puntos salariale que por el rigor 
investigativo o por el asunto a inve -
tigar, para dedicarse a copiar de mala 
manera y repetir de manera empo
brecida la Geografía económica del 
Chocó, publicada por la Contraloría 
General de la República en 1943. Más 
de cincuenta año en lo cuaJe lo 
aporte locales han sido precario , 
má preocupado en endilgar su in
capacidad al raci mo, el centrali mo 
y la re pon abilidad de lo otro , pero 
nunca en construir un discurso cohe
rente, autocrítico y apartador o sino 
ba tante preguntas a tanta burocra
cia étnica que campea en los institu
tos y organi mos en la capital de la 
R epública. Bienvenido pues este 
aporte del inve tigador Mo quera , 
quien e igue afirmando como uno 
de lo intelectuales chocoanos más 
obresalientes en los últimos años. 

Lur FER A oo 
Go ZÁLEZ EscoBAR 

Profesor A ociado, Escuela del Hábitat, 
Facultad de Arquitectura, 

Univer idad Nacional de Colombia, 
sede Medellín 

r. "La relación Chocó-Antioquia ¿un caso 
de colonialismo interno?", en Colombia 
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Pacifica. t. II. Bogotá, Proyecto Bio
pacífico Fondo FE Colombia. 1993. 

2. Ibíd., pág. 452. 
3· Publjcado en 2006, sin pie de imprenta 

ni ciudad de publicación. 
4· Ibíd., pág. 208. 

De la BLAA 

Una nueva colección ~ 
en la BLAA 

Recientemente la Biblioteca Lui 
Ángel Arango adquirió la colección 
de documento de la historiadora 
Pilar Moreno de Ángel (Medellín, 
1929-Bogotá, 2006), quien fue la pri
mera mujer en integrar la Academia 
de Hi toria de Colombia. Se de em
peñó como directora de la Bibliote
ca acional de Colombia (1975-
1979) y del Archivo General de la 

ación ( 1981-1989). 

Autora de la mejore biografía 
del general Francisco de Paula San
tander, del general José María Córdo
ba y del teniente Antonio de la Torre 
y Miranda. Su obra más representati
va fue Santander, la más completa y 
documentada biografía que se ha e -
crito sobre el Hombre de las Leyes. 
A í mismo, fue estudiosa de la vida 
de Alionso López Pumarejo. Entre los 
libros de su autoría se encuentran: 
Antonio de la Torre y Miranda, viaje
ro y poblador, siglo xvm; El daguerro
tipo en Colombia; Anselmo Pineda 
Gómez, José María Córdova y fue 
compiladora de Correspondencia y 
documentos del general José María 
Córdova: conmemoración del sesqui
centenario de Ayacucho (1974). 

Merecedora de múltiple recono
cimiento , entre los que figuran el 
premio del In tituto olombiano de 
Cultura, por u biografía de Alber
to Urdaneta (1972) y la condecora
ción imón Bolívar, otorgada por el 
Mini terio de Ed ucación, por u 
aporte en favor de la cultura y la 
educación del paí (1993). 

La biblioteca personal de Pilar 
Moreno de Ángel e tá conformada 
por libro de hi toria , arte, antropo
logía, filosofía , literatura, ociología, 
derecho y geografía; revistas, perió
dicos y folletos de de el siglo xvm 
ha ta nue tro día , en u mayoría 
obre Colombia, recopilados por ella 

de manera minucia a durante má 
de cincuenta años. En total , la Bi
blioteca Luis Ángel Arango adqui
rió 1.700 libros aproximadamente, 
25 álbumes de notabilidade ; cator
ce daguerrotipo , nueve ambrotipo 
y cuatro fenotipo . En la ala de Li
bro Raros y Manu critos se encuen
tra gran parte de esta colección, con 
once documento pertenecientes al 
siglo xvrn, 130 documentos al siglo 
XIX y 113 documento publicados en
tre 1900 y 1995. Se de tacan las tar
jetas postale cla ificada en ocho ál
bumes, dos correspondiente a 1910, 
cinco a 1920.Y uno de 1950, con imá
genes de ciudade como Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Girardot, río 
Magdalena , Medellín y otro pue
blo de Antioquia, Popayán, Tunja, 
Villa de Leyva. De igual manera, el 
álbum de tarjetas de visita con imá
gene de militares y figura destaca
da durante la Guerra de los Mil 
D ías, per onalidades de la época de 
r868 y otros personajes de la vida co
tidiana. Así mismo, un álbum de la 
Inauguración de el te de Bogotá en 
el asilo de niños desamparados, dedi
cado a la Expedición Botánica; el 
Álbum de fotografía de cuadros 
y personajes histórico europeos y 
americano (r84o-r89o), entre los 
que e encuentran: Juana de Arco, 
Luis XIV, las amante de Lui XIV, 
María Antonia, Enrique VIII, Julio 
Cé ar, Aristóteles, Petrarca, Robes
pierre, Moliere, Lincoln, Washing
ton, entre otros. 

Algunos libros correspondientes 
a e ta Colección e tán fechados en-
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tre lo iglo XVIII y XIX, relaciona
do con la religión, ciencias, geogra
fía, hi toria y litera tura, entre lo 
que e de tacan: Crisol de el crisol 
de desengaños: compendio adequa
do de/ milagroso libro de la diferen
cia entre lo temporal, y eterno, de
dicado al Verbo Divino Encarnado 
(1726); Guía para el cielo: en que se 
contiene toda la sub tancia de la 
doctrina de los Santo Padres, y de 
los antiguos phi/o opho (173 ); 
Colección de novelas e cogidas, 
compuestas por los mejore ingenios 
españole , t. I (1787), Guía para Jo
ra teros del Nuevo Reyno de Gra
nada según el estado actual en el 
presente año de I793 (1794), Cate
cismo de la historia de lo imperios 
antiguos (e r825) Catecismo de astro
nomía (e 1825), Historia moderna 
desde Cario Magno hasta Carlos V (e 
1826), El sabio Mutis (1873); Cama
f eos. Bosquejos de notabilidades co
lombianas (1879), ouvelle-Grenade: 
aperr:u général sur la Colombie et 
récils de voyage enAmérique (1887), 
entre otro documentos. 

Esta colección e puede con ul 
tar a travé del catálogo en línea en 
www.lablaa .org. 

Concursos 

1 Concurso Internacional de 
Poesía y Novela Corta 
El Club Dante 

Bases 
El Club D ante, asociación literaria, 
convoca el I Concurso Internacional 
de Poe ía y ovela Corta que lleva 
su nombre. 

Podrán participar en el concur o 
todas aquella per ona que lo de
seen, siempre que ean mayore de 
dieciocho años, con obras e crita en 
castellano o en ca tala. Se veta la par
ticipación en este concurso a lo 
miembro del propio Club. 

Los poemario o novelas serán 
inéditos, originales de su autor(a) y 
en ca o de e tar concur ando en otro 
certamen, el autor(a) deberá avi ar 
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