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11:-.t.t'> pa ra tH) pa Lier la in ,·<.:rstón ~ el 
c<.,luer;p J~,.· , tltc t on auo~ de bue nn vo
lumaJ. pt.'ro .., tn la e~peci a liL<tcion que 
reqUie re l'"ta dao.;c dt: cmprc~a . Las 
t(ltngralt.t" ~,.• ..,l ü n kjo. de :-.er profe
..,tnnate ..... ~ mucha" de ellas apa recen 
dt~tor~ion ad a .., de modo inacept able 
p<~ra cualqutcr princtpiHn te . con el 
propó .... tto de fo rzar el tamai1o má 
;111:1 J e lo rl!cut~o :-. técntcos. 

Cast toda'- la:- hi:-toria!> ele pueblos 
e n Co lombt a pre :-<.: nta n los m isrnos 
defectos: igno rnn el espar1ol c· ... y en 
'-Ll" aguns c.¡ued6 grabada la'i ilus ione· 
de un gran amor .. ). inventan ci tas en 
latín. sobre' aloran u bienc.., natura
le')~ culturales. magnifican su pa. ado 
). a la vuel ta di.! poco años. esperan 
adq ui ri r - paré! orgullo de t odo;~- tos 
problemas de una ciudad grn ndc. 

Editado con lujo pueble rino. la 
redacción debe coiTespondcr a la ca
tcgo ria q ue e pre tende. y por eso a 
una carre ta común se le ll ama vehf
cu/o C0111fHICtad or de tracción huma
llfl. y se muestra la fo tografía acom
pañada con una e coba de bruja. Los 
ríos loca les e personifican poética
mente. , . se dice: .. Los río Pie rna v - -Táquiza. quienes con su cade ncioso 
1 rasegar por entre pastizales y labran
za ... ". Un apreciado caballero pasa 
a er el padre de la odonrologfa, y el 
cuadro e completa con la cestería. 
la an esanía rú~tica y el folclo r. 

Si el libro no es la hist01ia, ni una 
·elecció n fo tográfica. ni tampoco sir
ve como guía turística - porque una 
guía turística no se hace así- ¿en
tonces q ué es? Un propósito políti-
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co: ·· 6lo busco a fian¿ar nuestra amis
t<llf'. dec lara el patrocinado r en la 
tarjeta de prescnracion. Eso explica 
otra~ particularidades. que el lector 
detecta con . u malicia ind ígena. 

El d iseño del libro es típico de los 
impresores que carecen de experien
cia ed itoria l. y no ti ~.: nc n la precau
ción de mirar alguno bue nos ejem
plos pé'lra aprende r cómo se hace. La 
tarje ta de present ación se adhie re a 
la guarda puesto que e l libro carece 
de hojas de respeto. portadi lla. falsa 
portada. página ele cn5ditos. dedica
toria (por eso se agrega una tarje
ta). contenido o índice. v otras cosas 
más q ue no se pueden pone r aq uí 
porque ésta no es una clase eleme n
tal de dise ño gráfico. Los crédi tos 

~ 

(incompletos) figuran en un recua-
dro in fe rio r en la primera página. 
como . i e tra tara de una revi till a 
ele s<.:gunda cla e . costumbre de fal-

~ 

sa modestia que ha ll egado a los dia-
rios. Y todo empieza con la crónica 
ma l co nt ada de un sa má n - e l 
am án- . pero ilu trada con una 

epifi ta paramuna . Los pies de gra
bado correspo ndientes a la parte e n 
inglés se present an indistintamente 
e n una u otra lengua. ya que en esa 
parte también hay insertos en espa
ño l. Hace r algo mal cuesta lo mis
mo que hace rlo bien. Pregúnteselo 
a la. obras púb licas. 
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De Boyacá 
en los campos 

Ú mbita 
A níba/ Pedreros Casal/as 
Barra y Espacios Ltcla., Bogotá. 2004 . 

r 74 págs .. il. 

El libro empieza dicie ndo que "Para 
hablar de la historia de Úmbita es 
necesario hablar de párrocos, ya que 
este municipio fue fundado por un 
párroco y a Jo largo de su historia 
los dife re ntes párrocos que han pa-

RESEÑ AS 

sndo por este pueblo han jugado un 
papel import n nt~ en el progrl!Sl) de 
la regió n ... l ... J .. En la época del pa
dre Goyencchc ( 1939 a 1956 ). acóli
to. sacristán o Corista que falt ase a 
cualquier oficio re ligioso. era castiga-

~ ~ 

do co n un día de trabajo. arreglar los 
po treros de In igles ia o cercar los 
potreros: otro era. que cualquier es
tudiante que perdiera cualquier ma
teria en los estudios. los enfrentaba 
hombre con dama y hacia las pregun
tas y el que se equivocará los cogía 
uno contra otro por el cuello y lo 
agarraba a topes con las cabezas y así 
nadie podía perder una materia. La 
otra era que en esa época no permi
tía el padre la vivencia de unión li
bre . porque a las parejas les dHba fue
te. más la ceremoniada en el púlpito". 
Muchas histori as de pueblos señalan 
similar comportamiento ele los párro
cos con sus fe ligreses. Aún hoy sue
len ser despóticos y atrabi liarios en 
sus feudos, y no se citan aquf otros 
casos porque ésta es sólo la historia 
de Úmbita. En una región tan rebel
de como el suroeste de Antioquia, to
davía son los párrocos los que man
dan por encima de las autoridades 
civiles. y desconocen arbitrariamen
te las leyes de la República. Yaya us
ted a Salgar. para que vea. 

\ 
\ 

Las torres en la portada son típi
cas en casi todas las historias de pue
blos, porque lo principal que tiene 
para mostrar es su iglesia, construi
da con el esfuerzo de todos, sin ex
cluir a los niños. 

El templo es símbolo de poder. El 
poder ejerce la autoridad. La auto
ridad es impositiva. Toda imposición 
es injusta. Justicia no hemos conoci
do. En páginas 41-42 se muestra la 
justicia de la Iglesia: "El Sr. Rafael 
Ca sallas fue sacristán por espacio de 
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so años , desde r .920 hasta r .970, s in 
q ue hubiera recibido sus prestacio
nes sociales que le correspondían de 
ley, fue d e spedi do por e l padre 
Gonzále z de su cargo sin ca usa jus
t ificad a" .[ ... ) " E l Sr. F rancisco H ue r
tas se dese mpeñó co mo co ris ta por 
so a ños, sie ndo e xpulsado tambié n 
como el a nterior, s in recibir presta
ciones sociale s". 

Todos estos padres, de quie nes 
está la relación comple ta ( r r pág i
nas), " ... han jugado un pape l impor
tante e n el p rogreso de la región". En 
efecto, y a pesar de todo - sabiendo 
que nada se podía esperar de l G obie r
n~ construyeron vías de comuni 
cación, ed ificios y obras necesarias 
para la comunidad, con procedimie n
tos de la época, inace ptables hoy, 
pero lo hicieron . L os convites e ran 
forzosos, y se castigaba a quie n no 
asistiera con el pago de dos jornales. 
Nada de infierno o purgatorio . Tam
poco se les ofreció e l cie lo. E s una 
carretera para todos, traigan pico y 
pala . Vamos a hacerla. E l pad re 
Goyeneche e ra ingeniero civiJ y mili
ta r retirado. Sabía hacer sus cosas. 
Contrataba personalm e nte con la 
gobernación, y ponía a trabaja r gra
tis a todo el pueblo. 

Si se escudriña en la triste vida de 
los pue blos, cada uno ofrece una his
to ria sorprendente, a condición de 
investigaciones serias y una escritu
ra profesional a tractiva. 

L a m e ntable m ente , no es ése e l 
caso del li bro que nos ocupa. Su au
tor ignor a el e spañol y ca rece de 
método de com posición. R edacción 
caótica, al aza r, s in esque ma previo. 
Sin revisión fina l, sin corrección. Sin 
estudio comple to de l te ma, lo que 
genera vacíos que se d is imulan m a
lamente con asuntos ajenos a la m a
teria. Ca p ítu los in te rpolados que , 
na d a tiene n qué ve r con Umbíta: 
" Historia de los ferrocarriles e n Co
lombia". "¿Cóm o nació e l ferrocarril 
de Antioquia?" " E l fe rrocarril de La 
D orada". Igualme nte , re fe rencias y 
d igresiones que no vienen al caso. L a 
re lación de sacerdo tes se expresa así: 
e l padre ta l eje rció com o párroco 
sie ndo preside n te de la re públ ica e l 
doctor fulano. Nada tiene que ve r lo 
uno con lo otro. E n cam bio, la histo-
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ría del incendio de la to rre ele A vi anca 
e n Bogotá . e n julio de 1973. sí tie ne 
re lació n: a llí murió Efraín Casallas 

' More no, natural de U m bi ta, quie n se 
a rrojó d esd e e l piso 13. Muchos 
e d ifi cios no ti e ne n piso 13. Bue na 
preca ución. 

La desm e mbració n de Panam á 
ta mbié n t ie ne re lación con Úm bita. 
En tre inta páginas se resume la his
toria: José E ste ba n H ue rt as, natura l 
de Ú mbita . a los tres a ños de e dad 
e ra ta mbo r de un regimiento : a los 
nue ve años había iniciado su carre 
ra milita r; a los treinta a ños ya e ra 
gene ral de l ejé rcito. y e n tal condi
ció n fue un precoz tra ido r que apo
yó la separación del Istmo. 

E l 9 de abri l de 1948 es de l mism o 
modo una fecha vinculada a la pobla-, 
ción de Umbita . Al conocerse la no-
t icia del asesinato de l doctor G a itá n. 
de inmediato se re unie ron cuatro mil 
hombres, armados hasta con pa los , y 
se sit uaron estratégica mente , a l ma n
do de l padre Goyeneche, para defen
de r su municipio. Actitud acertada. 
pues los vecinos no se atrevie ron a 
desafiar una dete rminación tan firme 
y oste ntosa. 

Un pue b lo peque ño y pobre. a l 
parece r pe rdido e n la co rdille ra, se 
re laciona con e l resto de l país por 
hechos insólitos, dignos de me nción. 

D ado que las haza ñas de portivas 
tie ne n asimismo su lugar junto a los 
de más acontecimie ntos importantes, 
e l libro de dica un ca pítulo a J osé 
Caste lbla nco R o mero. se is veces 
cam peón de cicli smo . ído lo ele su 
municipio. 

Pa ra escribir las his torias de Jos 
pue blos no basta con bue nas inte n
ciones. E s necesario saber inves tigar, 
saber tratar La inform ación y saber 
redacta r con propiedad. Luego hay 
que sabe r a lgo con respecw a In edi-
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ción. Si e l libro que nos ocupa e tá 
sobrecargado de defectos. ¿por qué 
se hace la reseña? Po r e<>o m ismo. 
porq ue se publican muchos libros 
así. y la b ibliografía colombia na t ie 
ne que registrarlo, para que el futu
ro sepa cómo é ram os hoy, come n
zando el s ig lo XX I. 

L a h isto ria que fo rmula acusacio
nes sin fundame nto pie rde cre d ibi
lidad . El his to riado r necesita cono
c imie n tos generale amplios sobre 
todas las cie ncias y a rtes. e ntre e llos 
e nte nder cómo funciona la econo
m ía. El a utor. q ue t rata de asumir la 
voce ría de la població n . y ejerce r 
lide razgo sin la sufi cie nte pre pa ra
ció n, deja esta consta ncia e n página 
r33= " E l Dr. Jua n Camilo Restrepo, 
cua ndo fue gerente de A cerías Paz 
de l Río. saco m illones y millo nes de 
hie rro con e l fin de e nviarlos para 
Anti o quia. realiza ndo inme nsas 
obras con e l, s in que los boyacenses 
se pe rca taran de ello , luego de q ue 
ya no neces itaro n m ás someti e ro n a 
Paz de l R ío a la quiebra y allí esta
mos pintados todos los boyacenses, 
pa ra reclam ar nuestros derechos''. 

La cre dibilidad ta mbié n se pie r
de si se con funde el ro de m ayo con 
e l 13 de junio , o si la redacción es 
incohe re nte y dispa ratada: ·' E l par
que Santa A na e n la ho ra cá lida de l 
anoche cer e n las ba ncas, pase a n
tes ele tod os los áp ices de l g lobo, 
q ue se a irean e n e l rostro con los 
som breros e n e l centro cuatro bus
tos de L ibertado res de la Repúb li 
ca" . En página 40, esto: " ... e ra de 
unos principios mora les excepcio
na les de mo ra lidad " . 

E n resumen. e l libro es un desa
guisado: d iscurso caótico, por fue ra 
de la gramática. Ortografía, puntua
ción y tildes a l aza r. 

E n cua nto a la e dición, las fo togra
fías no puede n ser peores, la e ncua
de rnació n con g rapas no permite 
abrir e l libro , e l código de barras so
brepuesto e n la fo tografía de la por
tada (la única bue na) , fechas e rradas. 
ninguna corrección de pruebas. De 
tal modo que la histo ria de Úm bita. 
q ue l.a tiene, queda por hace r. 
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