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me n de Aguacatal , cometido e n 
Medellín en el siglo XIX, lo hace de 
manera ta l que podía ser el papá del 
reportaje moderno. Pero la propues
ta tímida tiene que ser sustentada 
por frases de fulanito y zutanito. si 
García Márquez afirma, tal por cuaL 
y Samper Pizano siguiendo la escue
la norteamericana plantea entonces 
es posible que. si el p rofesor X par
tió de la frase. etc., entonces ahí se 
puede encajar la teoría. Pero no, re
sulta que no siempre, siguiendo la 
lógica odiosa de la no siempre lógi
ca matemática. p es igual a q , y pa
rece que Hoyos tiene miedo de sus
tentar su propia hipótesis con sus 
análisis y de aseverar su opinión aun
que haya alguien que lo contradiga. 
Y tiene tanto miedo que ese plan tea
mie nto interesante. sobre un te xto 
muy rico y tan actual como esta par
ticular narración, se diluye. y el ensa
yo que podía ser excelente pierde 
fuerza y se va por las ramas más dé
biles. Cuando se lee el texto siguien
te es difícil en realidad ver de dónde 
saca que es un reportaje y menos aún 
de dónde podría ser pionero de un 
género tan complejo como éste. Tal 
vez esté más cercano a la crónica, 
como era usual entonces. 

Gracias a l e nsayo del pro fesor 
Hoyos, al seguimie nto de prensa y a 
las entrevistas que realiza, se mues
tra esa alma extraña del colombiano. 
Se condena al asesino, quien ha ma
sacrado a seis personas, entre e llas 
tres familiares suyos, po r robo y ase
sinato. Se escapa de la prisión, vaga 
por ahí y es adoptado por una fami
lia y luego indultado por U ribe U ribe 
durante la gue rra por ser un buen 
estratega. Y todo e l mundo va a ver
lo por ser el '·hachero" reconocido y 
famoso. Tal vez el lecto r recuerda que 
hace ya varios años hubo en Pasto un 
robo millonario , " los topos" los lla
maron porque cavaron un túne l des
de una cafetería hasta el banco cer
cano y sacaron todo e l dinero. Pues 
una vez preso el culpable, éste se con
virtió en héroe, los ingenieros le con
sultaban, los chistes populares lo ala
baban y todo el mundo hablaba de 
e llos. En este país son invitados a los 
eventos más elegantes los personajes 
que han robado a medio país tras 

cumplir una mínima condena en la 
cárcel -si no han logrado evadirla. 
que es lo más frecue nte- y siguen 
haciendo negocios y frecuentando los 
clubes sociales. apareciendo en cuan
to coctel y fiesta se hace. A los narcos 
se les hizo reverencia cuando se vol
vieron figuras: aunque todo el mun
do sabía de dónde provenía ese di
nero. el simple hecho de te ner gruesas 
sumas los hacía inmunes a todo. Y ni 
hablar de los políticos. Y en e l texto 
comentado vemos cómo el intento de 
condenar a los cómplices y de hacer 
justicia sobre alguien que es capaz de 
cometer un asesinato a sangre fría de 
tamañas proporciones se va diluyen
do y confundiendo y se pierden prue
bas y se confunden los testigos. se 
empieza a e mbolatar e l asunto hasta 
que pasan los años y queda la figura 
para admirar. 

El e nsayo tiene momentos intere
santes pero, a mi juicio, faltó una lec
tura crítica previa, pues, además de 
que repite varias veces frases idénti
cas. sue lta hilos que. desarrollados. 
hubieran aportado realmente a la lec
tura del texto propuesto. Faltan edi
tores. en las universidades y e n las 
editoria les, lectores críticos con for
mación que pulan y trabajen con el 
autor para redondear y trabajar los 
textos y que éstos apa rezcan sin e rro
res que les resten credibilidad o fuer
za. Fal ta también embestir con las 
teorías propias y dejar de masticar 
tanto las ajenas: para bien de la aca
demia y de las nuevas generaciones. 
es necesario empujar a la gente a pe n
sar por sí misma y a sustentar sus te
sis sin tener que encajar e n los patro
nes impuestos. 

J 1 :VI E A 

M oNTA · A CllÉLLAR 

UO I toiN CU l TU RAl 1 1118110 0 0 .\FIC(>. VOL ~ 1 . N Ú M 67 , 21104 

ET .VOLOG fA 

Folclor Caribe 

Cristo Rey: un espacio 
para permanecer en e l tiempo 
Édgar Rey "Sinníng 
Editorial Magisterio. Bogotá. 1998. 
98 págs. 

Este libro fue finalista en los premios 
nacionales de cultura, moda lidad 
testimonio, abierto por el Ministe
rio de Cultura. e n la convocatoria de 
1998. 

No es ninguna sorpresa que Rey 
Sinning escri ba sobre la costa atlán
tica, mucho menos del Magdalena, 
departame nto que le vio nacer, im
portante fuente de inspiración e in
vestigación pa ra diversos auto res. 
en tre los cuales seguramente e ncon
traremos ya a este sociólogo, quién 
ha mostrado gran interés po r temas 
re ferentes al Caribe colombiano de
sarrollando una serie de investiga
ciones de la cultura costeña. avan
zando e n te mas como la cultura 
po pular de Ba rranquilla . .loseliw 
Carnaval. Este libro se re ftere a las 
expresiones folclóricas costeri as to
mando el carnaval como ritua l co
municativo e histórico. un buen pun
to de partida para lo que sería su 
obje to de investigación. El carnava l 
presenta una alt.e rnativa para el de
sarro llo de cualquier trabajo futuro 
sobre e l caribe. El siguie nte trabajo. 
La cultura popular costeña: del car
naval al fútbol, a mplía su investiga
ció n a la costa (Cesar. Bolíva r y 
Magdalena) sin abandonar la expre
sión cultural, el carnaval. Aborda la 
trictnia (españoles conquistadores y 
esclavistas, africanos esclavos y na
tivos conquistados) como ci mie nto 
del folclor cos teño. la re ligión ca tó-.... 
lica como origen de las fiestas patro-
nales. la unificación de esta trietnia 
que daría paso a l cos teño. y de é l us 
costumbres. la re lación con su me
d io geográfico. su río. e l Magdale
na, la significació n de éste pnra e l 
ribere ño. te rna tan inte resante como 
extenso. mucha tela por cortar. y así 
un nuevo libro. El hombre y su río. 
el Magda lena y su ribereño. son pro
tagonistas. Se presentan datos hi ~ -
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tó ricos. aspectos culturales desarro
llados por los hab itantes de la ribe
ra dd Magdalena. mit os. cos tum
bres. e l lamen tab le es tado actual de l 
río y por end...: del ribe re ño. En este 
li.hro. la boga nos present a los ante
cedentes histó ricos de l negro en la 
región del Magdalena. 

El anterior recorrido por algunas 
de las publicaciones de Édgar Rey 
Sinning se realizó en procura de re
cordar los logros alcanzados v como 

~ -
respuesta a quienes afirman que los 
trabajos acerca de la costa son exi
guos. A lo la rgo de su trabajo. Sinning 
ha profundizado en aspectos históri
cos, geográficm., demogn1ficos. indis
pensables para la realización de una 
completa investigación de cualquier 
región. para el caso caribe. sabiendo 
que afortunadame nte para e l país 
este tipo de eswdio es y será objeto 
de análisis. 

Su último libro, Cristo R ey: un es
pacio para permanecer en el tiempo, 
es una ramificación independiente de 
sus investigaciones anteriores, se 
mantiene en la zona autodemarcada 
geográficamente para su trabajo: el 
departamento del Magdalena. En el 
libro se integra el trabajo de campo 
con la investigación realizada ante
riormente por Sinning; aborda el 
tema de los negros en el departamen
to del Magdalena: su aparición, su 
situación en la Colonia, la creación 
de los palenques como única alterna
tiva de libertad, su ubicación geográfi
ca, específicamente en la región de la 
provincia de Cartagena; los factores 
que impulsaron a los negros a emi
grar hacia e l departamento; la Urúted 
Fruit Company, la llegada de jamai
quinos y antillanos atraídos por la 
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"bonanza bananera. ,, punto obliga
do en la historia de la costa: la crea
ción de barrios en Santa Marta para 
los negros: la situación social del ne
gro colombiano, el rebusque, la ven
ta ambulante como solución a sus 
problemas económicos, la necesidad 
de abrir un mercado ya muy compe
tido, Santa Marta como una alte rna
tiva favorable para la venta. Trans
plantados voluntariamente de su 
corregimiento natal, San Pablo, ha
cia la ciudad, buscando l'micamente 
mejores ingresos, la creación de su 
espacio, Cristo Rey, el barrio que los 
reúne y los convierte en comunidad 
siendo ésta una subcultura , sampa
bleña. donde el trabajo, la vivienda, 
los apodos y la parranda son factores 
que sobreviven de su herencia cultu
ral, perdiendo algunos, como las his
torias y los mitos, reemplazados por 
la te levisión: las fiestas patronales 
como único enlace entre el pasado y 
su presente. 

El autor reúne datos y profundi
za en esta comunidad adentrándose 
en los parámetros que ellos eviden
cian: presenta al lector un grupo de 
personas negras acoplándose a un 
medio que ellos adoptaron, sacrifi
cando parte de su pasado cultural; 
algunos abandonaron la ponchera, 
y hasta la denominación de su color 
negro, que es reemplazado por el de 
moreno; todos estos signos eviden
cian la influencia que sobre el negro 
han tenido la ciudad, la modernidad 
y la división de clases. 

El libro proporciona al lector la 
posibilidad del análisis, se aparta de 
la recopi lación, depuración y consig
nación de datos, hecha generalmen
te por los investigadores, incluso por 
el autor en sus trabajos pasados. Lo 
anterior no sugiere siquiera que el 
libro tenga bases insuficientes para 
el desarrollo del tema. Por el con
trario, la experimentación, la obser
vación y sobre todo la amplia bi
bliografía consultada por Sinning 
anteriormente le permiten integrar 
su experiencia con la e ntrevista, 
otorgándole al testimonio la facul
tad de convertirse en parte funda
mental de su libro, realizando un 
contrato ideal entre la investiga
ción, e l tema y el lector, siendo en 
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este caso la comunidad de C risto 
Rey el objeto de estudio, que reci
be el espacio tan reclamado por la 
congregación negra a través de la 
historia en el país y la ciudad. Con 
la ayuda de Sinning se comunican 
con el lector mostrándose como una 
comunidad colombiana, en cuya lar
ga lista de necesidades está la de ser 
reconocida como parte del país y 
quiénes mejor que sus integrantes 
para exponerla . 

En este contrato ideal el investi
gador -es decir, Rey Sinning- par
ticipa discretam ente interviniendo 
cuando es necesaria alguna aclara
ción, convirtiendo así la discreción 
en una virtud. El libro aborda aspec
tos demográficos, religiosos, educa
tivos, de relaciones sociales y, desde 
luego, culturales, todo esto narrado 
por la comunidad y ordenado por 
Sinning. El trabajo de campo, la ob
servación , la entrevista, son factores 
que ninguna investigación debe o l
vidar. En este caso estos puntos se 
hicieron indispensables y necesarios 
para la realización satisfactoria del 
libro, siendo el testimonio el estilo 
escogido por Sinning. 

La importancia del libro está en 
que, además de otorgar el espacio 
reclamado por la comunidad dentro 
de la sociedad, Rey Sinning reafir
ma la preocupación por la identidad 
cultural del país. Para la muestra un 
botón: "Pero ¿qué es hoy el coste
ño, el colombiano o el latinoameri
cano? ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿A dónde vamos? A nues
tro juicio, estas preguntas son exis
tenciales y son tal vez las mismas que 
se hacen los alemanes o los rusos. Es 
esa situación la que conlleva [con
duce] a la pérdida de identidad de 
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los pueblos y, por e nde, [a) su fácil 
dominación" (pág. 93). Este párra
fo permite observar la importancia 
que Sinning le da al patrimonio cul 
tural de la región caribeña. sabie n
do la repercusión que ésta tiene den
tro de nuestra nación. 

' Es laudable el aporte que Edgar 
Rey Sinning hace al conocimiento de 
nuestra riqueza cultural, asunto que 
nunca podrá ser agotado mientras no 
se alcance conciencia de la identidad 
cultural que poseemos; y, en esta la
bor, trabajos como éste tienen que 
seguir apareciendo y ojalá con ma
yor frecuencia. 

D AVID CORREDOR 

El pueblo unido 
jamás será vencido 

Gente muy rebelde. P rotesta popular y 
modernización capitalista en Colombia 
(1909-1929) 
Renán Vega Cantor 
Ediciones Pensamiento Crítico, 
Bogotá, 2002, 4 vols. 

Cada uno de los cuatro tomos que 
componen la obra Gente muy rebel
de está dedicado a la personalidad 
más representativa de la temática del 
tomo e n particular y de la época en 
que transcurre la obra: Enclaves, 
transportes y protestas obreras está 
dedicado al sindicalista tolime nse 
R a úl Eduardo Mahech a ( 1884-
1940), el líde r obrero y antiimpe ria
lis ta más importante de los años 
veinte; Indígenas, campesinos y pro
testas agrarias resalta la memori.a del 
líder indígena ca u ca no Ma n u e 1 
Quintín Lame Chantre (1880-1967), 
luchador indígena que bajó de la 
montaña al valle para defende r los 
derechos de su raza; Mujeres, artesa
nos y protestas cívicas hace lo propio , 
con la antioqueña María de los An-
geles Cano Márquez ( r887-1967) , la 
Flor del Trabajo, pionera del movi
miento obrero y popular a finales de 
los años veinte en Colombia; Socia-

lismo, cultura y protesta popular des
taca al ant ioqueño Ignacio Torres 
Giraldo (1892-1968). el líde r sindical 
e intelectual de su clase que militó en 
el socialismo y en el marxismo. Cada 
uno de e llos está acompañado por 
unos bien escogidos epígrafes. 

.. 

Los cuatro tomos. e l conjunto de 
la obra, corresponden a una obsesión 
de cerca de dos decenios del profe
sor Renán Vega Cantor por investi
gar, conocer y divulgar las luchas so
ciales en las _primeras décadas del 
siglo XX, trabajo que durante el mis
mo espacio de tiempo Vega Cantor 
realizó poco a poco, al margen de 
otros proyectos in te lectuales 1 que 
han sido muy fructíferos, algunos de 
ellos relacionados con el tema de la 
obra que nos ocupa, sacándoles tiem
po a actividades académicas, labora
les y posiblemente partic ulares, 
afrontando y cazando enfrentamien
tos y contradicciones con el estable
cimiento intelectual y académico. 

Sólo e n los últimos tres a ños el 
autor se sentó a ordenar, elaborar y 
redactar, con e l fin de obte ner su tí
tulo de doctor en estudios políticos 
de la Unive rsidad de París 8, Vin
cennes, con e l q ue obtuvo la máxi
ma distinción académica de la uni
versidad francesa ·'muy honorable 
con fel icitaciones", por las r.6o6 
páginas , e ntre texto, doc ume nta
ción original (la cual está resaltada 
en recuadros. y mucha de ella son 
testimonios, art ículos y anál isis ver
daderamen te olvidados por la 
histo riografía nacional) , gráfica y 
bibliografía, que suman el total de 
Jos cua tro volúmenes. Los más vo
luminosos son el pr imero (Enclaves. 
transportes y protesws obreras) y e l 
cuarto (Socialismo, c:ulwra y prores
ta popular). El conjun to es una muy 
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balanceada obra donde la solidez de 
la argumentación está sustentada en 
una cuidadosa y larga investigación. 
la que se halla divinamente conju
gada con la parte gráfica y documen
tal , constituyéndose en un magnífi
co compleme nto a la bien cuidada 
narración y al sesudo análisis ade
lantado por Vega Cantor, lo que da 
como -resultado novedosos aportes 
a la d iscusión. especialmente en lo 
que tiene que ve r con el incre me nto 
de la proletarización de amplios sec
tores , tanto de hombres como de 
mujeres. de la población colombia
na y la conformación y consolidación 
de los cuatro centros urbanos: Bo
gotá , Barranquilla, Cali y Medellín, 
en los que irrumpió el capitalismo 
de man era arro ll adora. Aunque 
Gente muy rebelde es una obra en 
bloque. nos parece que el autor tie
ne razón cuando expresa que "cada 
volume n fue e laborado como una 
unidad orgánica que puede ser leí
da por separado. sin necesidad de 
recurrir al resto de la obra para ser 
entendida" (t. 1, pág. 16). 

1 J 

Gente muy rebelde tiene un ante
cedente importante en los cinco Lo
mos ( 1.442 páginas) de Los in confor
mes. Historia de la rebeldía de las 
masas en Colombia ( 1974) de Igna
cio Torres Giraldo. Con un ingre
dien te muy importante: mien tras la 
obra de Torres Giralclo abarca tres 
siglos de rebeldía popular, la ele Vega 
Cantor trata sólo de veinte años, de 
1909 a 1929. que e n la mencionada 
obra pionera son trabajados e n los 
tomos III y I V. Obviamente que las 
condiciones de ambos autores son 
diferentes: el pionero investigó y es
cribió su obra como resultado de sus 
aproximadamente vein tiocho años 
de actividad indica! y en respues ta 
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