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RESEÑAS 

humantes y pícaros, los personajes 
que convoca la imagin ación de 
Triunfo Arciniegas nos hacen partí
cipes de una particular noción de 
poesía muy ligada a las tradiciones 
y costumbres de los pueblos. A sí, al 
concluir la serie de relatos, ni e l dia
blo Serafín es tan satánico ni el án
gel Barrabás es tan seráfico? ambos 
se han humanizado - para disgusto 
de sus antecesores-, apropiándose 
de virtudes y defectos de los indivi
duos que los rodean. Con este título 
se e nriquece y dive rsifica la literatu
ra juvenil de Colombia, que tiene e n 
su habe r títulos tan significativos 
como La prisión de honor, de Lyll 
Becerra de Jenkins; Paso a paso , de 
[rene Vasco, o Galería de piratas y 
bandidos de América, de Go nzalo 
España. A las historias de corte rea
lista, testimonial e histórico, se suma 
el hálito festivo y humorístico de 
Serafín es un diablo. 
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Historia de Sincelejo. 
De los zenúes al Packing House 
Edgardo Támara Gómez 
fmpreandes Presencia, Bogotá, 2.• ed ., 
1997. 232 págs .• il. 

Con una primera edición e n agosto 
de l mismo I 997, este libro está cru
zado por e l drama personal vivido 
por el autor, que es e l mismo de 
muchos compatriotas que se atre
ven a pe nsar y expresar una tercera 
opción política para este país. Ame
nazado por alguno de " los ba ndos 
fund amenta listas" que impo ne n 
mediante el terror sus evangelios. 
Edgardo López Támara se " re fu 
gió" en lo único q ue sabe hacer 
como profesor universi tario: docen
cia e investigación. 

Diecinueve meses de pesquisas en 
los fondos del Archivo G eneral de 
la Nación, en el de l Congreso Na
cional y e n las he merotecas de la 
Universidad de Antioquia, la Biblio
teca Nacional y la Luis Ángel Aran
go le proporcionaron la información 
que, combinada con una minuciosa 
consulta bibliográfica, le permitie ron 
mate rializar una idea que rondaba 
la cabeza del autor desde cuando 
comenzó a estudiar la licenciatura en 
historia en la Universidad de l Valle: 
una historia del terruño: Sincelejo. 
Pero una historia que revisara de 
manera crítica las diferentes hipóte
sis sobre el origen de esta ciudad y 
describiera las transformaciones de 
la población comenzando por su ol
vidada y deformada historia indíge
na hasta el momento en que este 
centro urbano alcanzó su perfil ac
tual ; es decir, alrededor de 1920. 
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Estos planteamientos, desarrolla
dos a través de doscientas treinta y 
dos páginas, le permiten al autor 
anunciar una segunda parte. en ela
boración, sobre el Sincelejo del si
glo XX. y un te rcer texto que per
mita entender, desde la perspectiva 
histó rica, la situación actua l, e n los 
aspectos económ ico y social, del de
partamento de Sucre. 

O cho capítulos integran el cuer
po de la obra. Los tres prime ros 
-"U n nombre en busca de autor", 
"¿Y quié n fue don Alonso de Pa
d i 11 a " y " Los mis te r i os de S i n -
celejo''- transitan por la hermenéu-
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tica documental y la confrontación 
con las hipó tesis, que más bien tie
ne n sabor de leyendas, acerca de l 
origen de la ciudad en un tal Fran
cisco de Sincelejo y un presunto ca
cique Chinchelejo. La clave pa ra 
e nfrentar todas estas versiones y 
construir una hipótesis ajustada a la 
realidad histó rica la e ncuentra e l 
profesor T ámara en e l fondo Enco
miendas, con e l registro de un plei
to de encomenderos en el contexto 
de una Visita de Naturales, en 1573, 
e ntre Juan de H eredia, hijo legítimo 
del adelantado Pedro, y Antonio de 
Ludena. 

Despejados estos asuntos, el tex
to comienza describiendo el pobla
miento de Sincelejo y toda La región 
que desde el período colonial fue U a
mada Sabanas de Tolú y Corozal. 
Ese proceso poblador tie ne en cuen
ta la presencia indígena zenú antes 
de la llegada de los españoles y la 
declaración del cacique <;in<;e, en e l 
me ncionado pleito , de l cual se esta
blece que e n e l actual te rritorio de 
lo que hoy es Since lejo existían tres 
pueblos indígenas: Sincelejo, Cho
cho y Toace, Repartidos en enco
mienda, el prime ro de e llos fue en
tregado a don Cristóbal Rodríguez 
Peñate , prime r encome ndero de di 
cho pueblo de indios. 

La descripción de l poblamie nto 
se realiza con de talles y comprende 
tan to los elementos económicos, so
ciales y polfticos de los indígenas y 
españoles como los de su vida coti
diana y su cultura mate rial. A e llo 
es tá dedicado e l capftulo cuatro. 
·'Reconstrucción de Sincelejo en el 
siglo XVI" . en donde la nanación va 
mostrando cómo el pueblo se extin
gue al sufrir sus indios tributarios la 
reducción al pueblo de Sampués. en 
el marco de la política española ap li
cad a p o r e l vis itado r rea l Ju an 
Villabona y Zubiarre, e n 1611. Al 
quedar el sicio despoblado. es deci r. 
convertido e n ti erras vacas o vacías. 
éstas fuero n sometidas a remate por 
e l cabildo de la villa de Tolú y entre
gadas como me rcedes de tie rras para 
e l est ableci mie nto de es tancias y 
ha tos ganade ros. Come nzó a pros
perar y a expandirse una economfa 
sus tentada con actividades agro-
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Todo ese proce so apare ce desc ri · 
10 t.: n los c npítulos quin to y sexto . 
.. Desaparic ió n y salvació n de Since
lejo" y " Fundac ió n y contro l" , q ue 
p resentan el derro te ro que lleva a la 
ra tificac ió n d i.! la categoría de parro-
4uia . e n la rcfundac ió n d e Sincclejo 
ll ~vada a cabo po r Antonio de la 
To rre y Mira ndae l 2 1 de no vie mbre 
d e 1775 . Es te mism o fu nciona r io 
o rde na ría a Antonio Losada , nueve 
a ños m ás ta rde. e l levanta mie nto de l 
prime r p adró n de la població n . e l 
cua l es e xaminado por el pro fcS()f 
T á m a ra con los m ayorc de tall es. 

El ca pítulo s ie te ... 1 nde pe nde ncia 
. fo rma ... analiza e l pa pe l de Sin
ce le jo e n la ges ta e m a ncipadora y lo 
que re prese ntó la de nominada R e vo
luc ió n de lm C uras. que no es m ás 
q ue d pape l de los clé r igos e n los d i
fe re nte~ aco ntecimie ntos de la inde 
pe nde ncia. ya fueran como patrio tas 
o com o re a listas. Aspecto éste a l cua l 
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E n e l últ imo C;J pitull' . que dis
curre -.ubre toJod siglo XX. seco-
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m icn;a 'eñ::t la nJtl In poco que re pre -
' c nL Ll la indl.' p t: ndc ncia y e l nueVL) 
o rJc n rc.: puhlicano p<ira Sincck jn . la 
din ümica dcmog.rcífica alcanzada por 
la ciudad con ni, e k s de c recimie n
to .... upe riore s a Ba rranquilla . co mo 
d rl..'gb t rado e n 1 gó5. cu <l nUL) ~sta 

última a k a nzaha los 7 . ..¡.(n habitan
tl..' s mie nt ra s que S incdcjo lk gaha a 
IOl> 10.274 · 

E n l!Se m ism o capítulo a pa recen 
la s oscila c io nes de la c iud a d de 
Sincell!jo e n los diversas con figura
cio nes te rritor iales que se producen 
e n e~e siglo con él asce nso d t! gobie r
nos o ra líbe raks. o ra conservado res. 
o po r efecto de la nueva s itua ción 
de lo bandos e n co ntie nda a l final 
de las g ue rras civiles, que te rmin a
ba n con re tali ac io ne s po lít icas y rc 
cort l!s e n la jurisdicció n te rrit o ria l de 
un poblado si éste quedaba e n e l 
b a ndo d e los ve ncidos. 

Fina liza e l capítulo seña la nd o e l 
a ug~ a lca nzado po r Sincelcjo al f1 -
nal de l s iglo X fX . cuando se coloc6 
"los péln ta loncs largos'' . y a la vue l
ta dd siglo XX se conso lida e sa pu
j anza e mpresaria l alre de d o r dd ne 
gocio tab aca le ro. pe ro. a m ás largo 
plazo. de la s g ranJes dehe sas de ga
nado q ue se cxr o rraba e n pie hacia 
C c nt roa m é rica. suminis tró cue ros 
para los zurro nes e n que se e xpo rta
ba la hoja . tasajo (c a rne sal ada y se
cada a l sol ) consumida por los tra
b ajad o res de la reg ió n y. te rminada 
la prime ra g ue rra mundia l. estimu
ló a s;:~ba neros y sinuanos a m e te rse 
e n la a r riesgada e mpresa de l Packing 
Housc. un a compa ñía ne ta m e nte 
cri o ll a e nca rgad a de la e xpo rtac ión 
de carne reft-igcrada hacia e l e xte
rior, pe ro que suc umbió ante la com 
pe te ncia a rge n ti na. mucho más " cur
tida" e n e l negocio desde 1888 con 
e l me rcado e uro peo y que contaba 
con a lt a s in ve rs io n e s d e capi tal 
e s ta do unide nse. 

En fi n. este te xto no sólo es una 
co ntribuci ó n a la histori ogr afía 
s incelejana s ino que. por la fo rma en 
que fue trabajado y '' ech ado e l cuen
to" , s in descuidar e l contex to loca l, 

r~gional. n;lcional y. e n su mome n-
11."'1 . in tcrnac ionnl. se const ituye e n 
una referencia nbligada de ntro de l<l 
his toriogra fin de la re gión Caribe. 

J O RG E CON D F C At.D ERO N 

Universidad J d Athinlicn 

Entrevista 
con Ricardo Cano 
Gaviria 1 

LEONARDO ESPlT lA 
W lLLI AM DIAZ 

W. D.: Al leer tus obras, uno encuen
tra afinidades con varios escritores, 
como Flaubert. Baudelaire, Ben
jamin, KalKa. Proust, Silva ... ¿Cómo 
han influido ellos en lo que escribes'! 
¿,Podrías afirmar que algo común a 
todos ellos ha determinado esa 
influencia '! 

R . C.: H ay u na mane ra de e nfo
car este te m a que yo ya hab ía utili 
zado ha c <.: mucho ti e mpo e n una 
au toe ntrevista que aparec ió en Ga
ce ta de C o lcult ura , y es c itando a dos 
fo rmali stas rusos. e l primero de los 
c uales. Víktor Sklovski , había seña
lado que e n la his toria d e l a rte e lle
gado se tra nsmite no de l padre a l 
hijo sino de l tío a l sobrino. El o tro 
fo rmalista , Tyniá nov, dijo que en la 
lucha con su padre e l' nie to acaba por 
p a rece rse a l ab uelo. E s de cir, si se 
pla nte a la per iodización lite ra r ia en 
una de terminada é poca y la secue n
cia que va de una gene ra ció n a o tra , 
como si fu e ra una re lación unívoca 
q ue va de l padre al h ijo, se comete 
un e rror y se pue d e cae r e n una 
m is tificació n. Normalme nte , las evo
luciones y los traspaso s lite rarios se 
dan de una m a nera más imprevis ta. 
En mi caso co ncr e to, digamos q ue 
no m e he inte resado po r mis padres 
lite rarios " q ue podrían se r Gabrie l 
García Márque z , Alejo Carpentie r, 
o m is a n tecesores históricos" , s ino 
m ás bien por mis t íos y abue los. 
Quiero de cir coo esto que a ntes que 
a Carpe nti e r. a quie n le í e n su rno-
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