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tiva del capitalismo salvaje aquí 
imperante. En la vi ión demográfica 
de Poveda no hay el menor esfuerzo 
por clarificar las características socia
les y económicas de la población 
colombiana, lo que ayudaría a deter
minar la estructura de clase , la con
centración de la riqueza, la magni
tud de la pobreza y los procesos 
históricos que explican la situación 
actual de miseria, injusticia y violen
cia que se vive en Colombia. 

Sólo hasta el final del libro, cuan
do el autor se refiere al impacto del 
modelo neoliberal, adopta una pos
tura crítica, que va más allá de la fic
ción presidencialista, señalando las 
consecuencias negativas de la aper
tura indiscriminada y del "revolcón" 
gavirista. Pero incluso ahí el autor 
vacila al considerar que la industria 
mostró posibilidades de resistir, he
chos que han sido desmentidos por 
la dura realidad de los últimos quin
ce años. 

En conclusión, del libro de Pove
da Ramos puede decirse que su cali
dad es inversamente proporcional a 
su cantidad de páginas, su método 
expositivo se reduce a la descripción 
de obras, a la presentación hasta el 
hartazgo de datos y al ( ab )uso de cua
dros estadísticos (de la mayor parte 
de los cuales se podía prescindir), así 
como de la autocitación narcisista, 
pues continuamente el autor dice: 
"Poveda afirma", "Según Poveda", 
"Para Poveda". Esta forma de auto
citarse cumple la función de descono
cer -como se nota en el libro- la 
bibliografía básica sobre hi tmia eco
nómica y social de Colombia, muchas 

[So] 

de cuya principales obra no apare
cen mencionada ni en el cuerpo del 
libro ni en la bibliografía que se en
cuentra al final, por la sencilla razón 
que esas obras tienen una per pecti
va completamente di tinta a la hi to
Iia pat1ia tipo Poveda Ramos. Desde 
el punto de vista de las fuentes, en el 
libro no hay ningún avance importan
te, ya que se desconoce buena parte 
de las fuentes secundarias sobre los 
principales problemas de la historia 
colombiana del iglo x:x, relacionadas, 
por ejemplo, con los enclaves del pe
tróleo y del banano, la Violencia, el 
narcotráfico, las diferencias regiona
les en el país, los problemas ambien
tales y el agotamiento de los recursos 
naturales, las condiciones de vida de 
la población, la miseria de la mayoría 
y la riqueza de las clases dominantes. 
Aunque algunos de esos aspectos se 
mencionen, no se incorporan cualita
tivamente en el "análisis", como si no 
fueran relevantes. 

Examinadas todas las limitaciones, 
vacíos y carencias analíticas que se 
encuentran en el libro de Poveda 
Ramos, se puede decir, a manera de 
conclusión, que la historia económi
ca es algo muy importante y serio 
como para dejarla en manos de aque
llos economistas que piensan como 
ingenieros, o de aquellos ingenieros 
que escriben como economistas. 

R ENÁN VEGA CANTOR 
Profesor Titular, 

Universidad Pedagógica Nacional 

€) 
¿Teoría literaria? 

Los trabajos de Penélope. 
Una aproximación a la literatura 
Raúl Botero Torres 
Fondo Editorial Universidad Eafit, 
Medellín, 2004, 130 págs. 

Los ensayos de corte académico re
cogidos en Los trabajos de Penélope 
por el poeta y ensayista medellinense 
Raúl Botero Torres, parecen no que
rer en un principio rivalizar con el 

intrincado proceso creativo, in cri
biéndo e desde el prólogo del libro 
como simples argucia de tecnicista 
en pleno uso de sus facultades demos
trativas. Esto e , ensayo que "inten
tan ser una aproximación a la prácti
ca de la literatura desde la lingüística 
y otras ciencias del lenguaje'' y que 
no pretenden ahondar en lo comple
jos recovecos del intertexto má que 
en función del proceso que determi
na cualquier devenir imbólico y de 
significación. Su autor nos sugiere la 
necesidad de una teoría, aunque no 
de un dogma que pretenda limitar 
e tos proce o del intelecto, visible
mente subjetivos para un análisis que 
requiera de absolutos. En sí, la pre
gunta por la literatura -"¿ Cómo pro
ceder en la tarea intencional de confi
gurar una teoría de la literatura?"
constituye, ademá del primer ensa
yo recogido en el presente libro, el 
punto de partida acOFde con las di
sertaciones que u autor procura ha
cer alrededor de algo que de antema
no se sabe demasiado irregular para 
ir más allá de las hipótesis y pre un
ciones de rigor. "Mi conjetura e que 
en el intento de constituir una teoría 
de los procesos significantes implica
dos en lo literario, resulta mucho más 
procedente una pregunta que una defi
nición" (pág. 18). El desarrollo pos
terior del artículo que abre la compi
lación parece regularse a través de 
teorías prestadas; esto es, indagar en 
la interrogación semiológico-literaria 
resulta hoy por hoy aber de enun
ciados y conceptos, postular hasta el 
can ancio y no "remediar" nada en 
absoluto. Pregonar sobre literatura 
re ulta casi como llegar a la conclu
sión de W. H. Auden sobre ciertos 
críticos e intelectuales, de quienes 
sólo son rescatables sus citas y no sus 
enunciados y disertaciones persona
les. Raúl Botero acude a Karl Popper 
para denotar una teoría tripartita que 
atañe, de de luego, a la correspon
dencia lingüística habitual, la corre
lación de tres submundos en una suer
te de afinidad pluralista, tras lo cual 
todo el enrevesado razonamiento 
vuelve al terreno ya allanado por an
teriores ensayos de mayor incidencia: 
"El proceso de producción específi
camente estético al que aceptamos 
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Exposición 
/ 

Biblioteca Luis Angel Arango 50 años 

UNA BIBLIOTECA 
QU E CRECE CON SU PUBLICO 

• • •• • • • • 

1933-1958 

Lo Biblioteca Luis Ángel Arengo cumple 50 años. Desde lo apertura de uno pequeño solo 

de lectura en el Banco de lo República, posando por lo consolidación de un centro cultural 
en el barrio lo Candelaria, lo creoci6n de uno red de bibliotecas en todo el país. hasta 

llegar o la consolidación de un sistema de consulto virtual, lo historio de lo BlAA ha estado 
ligado al crecimiento y necesidades de su público. 

lo exposoeión •lo BI.AA. uno bibliOteca que etece con w 
p¡jbl•c.o• iluslro la h~ttroria de uno insMución .r10~uroda 
oficiolmente ol20 de febrero de 19.58. fed!o en lo que 
abrió los puerlas con el oombre de quien Ñero w 
pr•ncipal promotor: luis Ángel Atengo. Hoy, lo b•blioteca 
rec1be uno conhdod imporlonle de públiCO, lo que lo ho 
COI'IVMI1do en un referenle paro olros bibltOteccn de lodo 

f)lo h•~IO. que evento los combiol orqu•tectón100s lo 
evoluc16n de los servoc10t, el uecimHtnlo de los 
colecciooet y lo 1Jonsfotmoci6n de lo btbliotec:o en una 
red de cenlros cuii\Jrales, es tomb,én vn homeoo¡e o lo 
lobor solenciOKl de w' gestores, y vn recOI'IOCimienlo a los 
hotos que hon poK»do o!lí codo uoo de sv' usuor1os 
Junios, lo hon convert•do en lo que es hoy- un orgullo 

La colección comienza a crecer 

1936-39 Guerra CMI E'PQi\olo 
1939-4S Sogundo Gu.tro Mundial 
1944 Primer computador digilol electr6nlco 
1946 Se fund61o Orgonlzoclón de los Nociones Unidos poto lo Educocl6n, lo Ciet~elo y 

lo CuiiUro IUnesco), OtgoniW~O es.peciollzodo de los Noc10nos Unldo1 

----'-949 Se inicio lo ero de lo lele·m l6n 

El olmo de uno bibl1oleco son sus libros y documentos. Desde sus inicios lo Bl.AA de~nió 

su vocación patrimonial de recoger lo producción colombiano lo colección ha crecido, y 
hoy en dio est6n disponibles poro el público verdaderos tesoros bibl•ogr6hcos que 
reposan en lo salo denominado "Raros y Manuscritos". Entre ellos se pueden encontrar 
primeros ediciones de literatura colombiano, manuscritos y documentos que son 
protagonistas de nuestro historio 

1934 lo R...-olución 1!11 marcho 
1945 louchlin Curno oseJOr en politic:a ec:oMimiC.o del pcis 
1946·57 Poriododelovi<Moncio 
1948 AM!slnolo de Jotge Eliócer Go•lon hizo eWIIor el Bogolozo 
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loc.1l y bil'n proviqa de lihrm y m·iMas. 
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p.m. d pUblico, a partir del próximo .1 de 
juJio. todos los dfas (con excepción de lo~ 
~hados ' los (ori\ o~). de 1~ 2 a l:u ·1 112 
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La BLAA: un destino en la ciudad --
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RESEÑ 

llamar literario ocurre en el interior 
de la cadena significante y tiene por 
lo tanto características que lo hacen 
semejante y distinto a todos esos pro
cesos de semiotización de la realidad 
en lo que los sujetos nos involu
cramo por fuera de nuestra concien
cia. AJ igual que en todos ellos, lo que 
aquí ocurre es una transformación: es 
decir, un reordenamiento de lo real" 
(pág. 21). El asunto termina con un 
presupuesto antagónico de obvio co
nocimiento, la literatura como enun
ciado del deseo y no de la linealidad 
descriptiva, el ejercicio sintagmático 
propuesto más allá de la simple care
ta narrativa y refrendado en el sujeto 
como manipulador de una informa
ción en particular, como emisor pres
to a la "subjetividad y ambigüedad" 
latentes en cualquier devenir que ten
ga lugar en determinado proceso 
enunciativo: "la teoría de la produc
ción del texto literario es, en gran 
medida, una teoría de la competen
cia de ese sujeto textual, ind-;pen
dientemente de que sea sujeto de la 
enunciación o ujeto del enunciado. 
Además de ello, es una teoría de la 
actuación de ese sujeto" (pág. 23). 

El siguiente ensayo, titulado "El 
texto literario como objeto teórico", 
no parece decir nada novedoso. En 
efecto, u su tento es el mismo lu
gar común al que se atiende siem
pre que una discusión sobre causas, 
móviles y efectos de la producción 
literaria tiene lugar en el campo aca
démico. No es nuevo encontrar, en 
el proceso comunicacional entre au
tores y lectores, falencias habituales 
de orden actuacional (experiencia y 

principios de actuación inherente al 
individuo como operante de sus pro
pios procesos de interpretación), así 
como "obstáculos epistemológicos" 
en los cuales un receptor puede ver 
truncado su camino hacía la com
prensión del sentido en un texto 
específico. Si bien hay literatura aje
na a ciertos receptores por poseer 
códigos que no le son particularmen
te entrañables -las estructuras pro
fundas en una lectura sobre iconos 
foráneos-, la generación de senti
do conduce a la relación obligatoria 
entre un texto y la posterior lectura 
de cualquier lector que pretenda 
acercarse a su significado estricto. 
Raúl Botero entiende el desvarío 
inherente a los procesos de interpre
tación; acude, sin embargo, a las 
mismas resolucione por las cuales 
ese proceso de constitución requie
re paradigmas sintagmáticos para 
fortalecerse como discurso inteligi
ble: "La comprensión de la capaci
dad expresiva de los sujetos puede 
hacerse de acuerdo con unos presu
puestos lógicos que la hacen posible. 
La lógica que se menciona es propo
sicional, en tanto que teorizar sobre 
el texto será siempre establecer pro
posiciones sobre lo real" (pág. 29). 
Para hacer posible el proceso de aná
lisis de la textualidad literaria, Bote
ro Torres enuncia tres presupuestos 
para sustentar su tesis: El primero, 
entender la gramática de un texto 
como una totalidad y no simplemen
te como algo constitutivo; esto es, 
aceptar su carácter inequívoco en la 
producción de un sentido particular. 
El segundo, la relevancia de lo ex
presivo por encima de " las múltiples 
implicaciones de lo comunicativo". 
Y por último, "el reconocimiento, en 
el interior del texto, de unas macro 
y unas microestructuras que se confi
guran como tales a partir del com
ponente sintáctico de éste" (pág. 31 ). 
En su justa proporción, este ensayo 
no configura más que la necesidad 
de la exposición de aquellos enun
ciados concernientes a la postulación 
de leyes de producción en un texto 
literario. Encontrar, como inquiere 
Botero, "una interpretación lógico
semántica" de la estructura profun
da de un texto, y resolver, finalmen-
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te, la rivalidad aparente entre lo 
proce os racionales de la producción 
de un texto y la transformaciones 
"sintáctico-semánticas" del acto 
creativo, remediada por cinco vecto
res que equilibran el ensayo propo
niendo los debido constructo sub
jetivos, particularidades que, no 
obstante, responden a una lógica 
bastante esclarecedora: " I. La natu
raleza compleja del lenguaje. 2. Las 
transformaciones del significante y 
del significado. 3· Los modelos de 
producción y de explicación. 4· Los 
niveles en que aparecen estas formas 
productivas. S· La formas de la com
petencia" (pág. 37). 

En el ensayo "Funciones del len
guaje y del sujeto", Botero Torres 
afirma: "La comunicación no existe. 
Ello porque queremos evitar la pre
sencia de una fantasía que nos aleje 
del sentido que -deliberadamen
te- queremos darle a este discurso. 
Esa fanta ía es la de lo absoluto, y el 
sentido es, por supuesto, el de lo 
particular. Ese sentido se inscribe de 
un modo que resulta inevitablemen
te perverso. No es lo absoluto lo que 
aquí y ahora nos seduce; es, más 
bien, la pasión significante de lo par
ticular" (pág. 39). En su empeño por 
llegar a dilucidar el camino que tra
za el sentido en su proceso de recep
ción, Botero trae a colación el dile
ma con titutivo de gran parte de los 
discursos en comunicación. La pre
cariedad de los códigos y su interpre
tación posterior, a manos de un usua
rio que puede o no acercarse al 
mensaje por cuenta de los equívocos 
del lenguaje. Las correspondencias 

(81] 
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LIT RA 

entre determinado mensajes y un 
único canal de recepción, son causa
le de la dicotomía que engendra la 
precariedad en la comunicación, en 
mayor medida agudizada si del tex
to literario se trata: "En el interior 
mismo del e pacio textual caracteri
zado por un predominio de lo estéti
co se está estableciendo constante
mente un proceso comunicacional. 
Este proceso resulta de una natura
leza sui géneri y lo que hace que ea 
así, es precisamente el cúmulo de 
marcas semánticas y pragmáticas de 
la comunicación literaria. Esa comu
nicación e tá identificándose por 
cuatro característica : r. Polifuncio
nalidad. 2. Ficcionalidad. 3· Traducti
bilidad. 4· Carácter indirecto" (pág. 
45). En definitiva, luego de e udas 
alusiones a Chomsky, Jakobson , 
Samuel Levi n y tantos otros, el en-
ayo termina por excavar en la 

metalingüísiica para determinar el 
entramado referencial que habría de 
componer desde un discurso narra
tivo como tal hasta el trazado ulte
rior de un ejercicio poético, en aras 
de develar la hipótesis que el libro 
mantiene hasta su última página: la 
pregunta por el sentido, la función, 
el estilo, el porqué, el para qué y el 
cómo de la literatura, todo por cuen
ta de una copiosa disertación acadé
mica , necesaria sólo como ensayo 
para especia listas necesitados de 
ratificaciones oratorias. 

La desmedida racionalización de 
los quehaceres creativos representan 
en Los trabajos de Penélope un u
puesto académico que, más allá de 
inscribirse en el canon investigativo, 

[82] 

reduce todo lo discur o propues
to -hermenéutica y u tento filo
ófico de la literatura, crítica y esti

lo- a la e fera de una búsqueda de 
entido que no equipara debidamen

te una investigación que va más allá 
de la imple exposición erudita. En 
el ensayo "La lectura como herme
neusis", Botero retoma lo po tula
do de Gaston Bachelard sobre los 
obstáculos epistemológico implíci
tos en la idea que a menudo e tiene 
sobre la producción literaria; esto e , 
lo que el entido común aliena como 
un misterio insondable y en cierta 
forma ajeno a un entendimiento ple
no de aquel interlocutor que ose 
entrar en el proceso de significación 
para llevar un discurso a un sustrato 
per onal, entendido como u propio 
modelo de subjetivación y apropia
ción de Jos men ajes que recibe a 
través del texto literario. Se entien
de lo mjsmo, en el ensayo de Botero 
alrededor del ejercicio de la crítica, 
al estipularle como una labor que en 
cierto modo intenta arrogarse el 
poder totalizador de probar o des
aprobar un discurso en tanto us 
confusos dictámenes lo quieran . 
Botero Torres se reconoce teórico e 
insta al crítico a elaborar toda una 
complicada serie de interpretaciones 
y escrutinios, ora su propio proceder 
como ensayista y autor del presente 
libro. En e a medida, la intención de 
elaborar enreve ados análisis meto
dológicos de una obra literaria con
duce a Botero Torre a creer en el ca
rácter teórico de la crítica como una 
suerte de construcción y deconstruc
ción de las estructuras sintagmáticas, 
incluso anteriores a la ejecución de 
un texto literario, todo por cuenta de 
u desmeruda presunción de teórico 

de la producción de sentido. 
Finalmente, e a expresividad que 

el autor de Los trabajos de Penélope 
presenta a lo largo de la lectura 
como paradigma de la labor creativa, 
significativamente superior a los pro
cesos simplemente comunicacio
nales, parece verse envuelta en una 
ignificativa contrariedad, ya que la 

tan citada producción de sentido no 
parece liberar al sujeto del cadalso 
del determinismo estético, ya en pa
labras del crítico y artista austriaco 

Hermann itsch: "El sentido no e 
algo que e pere ser de cubierto, el 
sentido e crea. El sentido y la ig
nificación on dimensione de la co
municación, y no puente del indivi
duo hacia la realidad objetiva: la 
emántica es la fenomenológica de 

los conservadores. i nos su traemos 
a la vida diaria que tenemo hecha 
no quedaría nada de la realidad". 

(f) 

CARLOS A DRÉS 

ALMEYDA GóMEZ 

El poder de la novela 

El poder político en la novelí tica 
de García Márquez 
Armando E trada Villa 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Escuela de Derecho y Ciencias 
Políticas, Colección de Pen amiento 
Político Contemporáneo, Medellín, 
2006, 530 pág . 

Se uele tomar di tancia frente a 
ciertos escritores, vivos o muertos, 
por el tono de burda confianza y po
bre autosuficiencia con el que lo 
manosean "el interés" por las "le
tra ",por "la cultura", por la "inte
ligencia", el conocimiento, etc. Así, 
muchos detestan a un Borges, pero 
in saberlo no es a él a quien se e 

alérgico, sino a la miles de rémo
ras, eguidores, hienas que se ali
mentan de cuerpos abiertos: borgea
nos por toda parte que hacen que 
un Borges se vuelva insoportable. 
Que sólo el nombre ya moleste. Así 
un ietzsche, un Picasso o Van 
Gogh, un Cervantes. 

A estos últimos, empero, aborda
dos de tú a tú, en un largo silencio, 
al oído, sin toda la parafernalia ex
cesivamente social, no se puede ha
cer más que agradecérseles su pre
sencia. O al menos e o, agradecer a 
las potencias celestes que se dieron. 
Darse, saber recibir, saber leer, son 
la últimas prácticas que se apren
den en los camino de la vida. 

Ocurre algo así con Gabriel Gar
cía Márquez, quien aún no ha sido 
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