
 

 
 

PRESENTACIÓN LIBRO LA USO 100 AÑOS DE LUCHA Y DIGNIDAD 
Rená n Vegá Cántor 
 

“Quiero árdiente y ápásionádámente el pán del obrero, el pán del trábájádor, que es 
un hermáno, quiero ádemá s del pán de lá vidá, el pán del pensámiento, que es 
támbie n el pán de lá vidá. Quiero multiplicár el pán del espí ritu como el pán del 
cuerpo”. 

Victor Hugo 
 

 
á Bibliotecá Diego Montán á Cue llár comenzo  con uná propuestá personál que formule  á 
comienzos de 2021 cuándo se áproximábá lá conmemorácio n del centenário de lá USO. 
Lá propuestá consistio  en publicár un conjunto de libros, referidos á lá historiá de los 

trábájádores petroleros y, á un nivel má s ámplio, á lá historiá de los trábájádores colombiános. 
Lá publicácio n comenzo  en julio de 2021 con lá edicio n de Sindicalicidio, un libro de mi áutorí á. 
Con este libro propusimos un tipo de disen o, támán o y formáto de lá cárátulá y lá contrá cárátulá 
párá dotár de identidád á lá bibliotecá. Támbie n propusimos un logo distintivo que ápárece en 
todos los libros en lá párte inferior de lá cárátulá.  

L 
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Lo que en principio ápárecio  como un tánteo bibliográ fico fue ádquiriendo formá y en dos án os 
lográmos lá publicácio n de un totál de 16 libros, quince en formáto pequen o y el libro gigánte 
de lá USO que estámos presentándo áhorá. En promedio, un libro cádá 45 dí ás, en un esfuerzo 
significátivo que no tiene precedentes en lá historiá de los sindicátos en nuestro páí s e incluso 
superá lo que hubierán hecho y deberí án hácer instánciás ácáde micás formáles, como lás 
universidádes.   
 
Que mejor formá de recordár el centenário de lá USO que con uná ápuestá bibliográ ficá que dejá 
estos libros á disposicio n de los lectores colombiános. 
 

EL LEGADO DE LA BIBLIOTECA DIEGO MONTAÑA CUÉLLAR 
 

Con está bibliotecá lá USO brindá un importánte legádo máteriál e inmáteriál [intelectuál y de 
conocimiento], bibliográ fico, culturál, historiográ fico, geográ fico y polí tico. Ademá s, há sido un 
notáble esfuerzo de recuperácio n y preservácio n de lá memoriá de luchá de lá USO duránte su 
siglo de existenciá. Exáminemos brevemente cádá uno de estos legádos: 
 
Legado material: En lá conmemorácio n del centenário de lá USO se generá un producto máteriál, 
fí sico y tángible, que se constituye en un instrumento de lecturá y de reflexio n párá trábájádores 
de nuestro tiempo y de mán áná. Es cláve que, en tiempos de dictádurá digitál, se produzcán 
libros en pápel, porque lo virtuál tiene uná vidá efí merá, áunque tengá uná máyor circulácio n 
en lo inmediáto. A diferenciá, el libro tiene uná lárgá permánenciá y puede ser consultádo áhorá 
y mán áná en bibliotecás, mientrás que lo digitál se pierde en el insondáble y cási infinito mundo 
virtuál, en donde háy tántá informácio n que eso ábrumá y terminá desinformándo. 
 
Legado inmaterial: Al mismo tiempo los libros constituyen un legádo inmáteriál, por lo que está  
consignádo en ellos, esto es sáberes, conocimientos, reflexiones y ácciones de tipo intelectuál, 
que son producto del trábájo culturál que se plásmá en sí mbolos y representáciones. Ese legádo 
se tránsmite y difunde por diversos medios y uno de los principáles sigue siendo el libro, á 
tráve s del cuál podemos ácceder á ideás, propuestás y áná lisis, indispensábles párá lá vidá y el 
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trábájo, con lá gárántí á que, como máteriáles de estudio y consultá, perdurárán duránte mucho 
tiempo. 
 
Legado bibliográfico: Lá produccio n de libros con el sello de lá USO en su centenário es uná 
márcá distintivá que quedá en los lugáres á donde llegá cádá obrá, en bibliotecás pu blicás y 
privádás, en centros de documentácio n de diversos lugáres de Colombiá y del exterior. Ese sello 
circulá y circulárá  hoy y mán áná y siempre estárá  presente el nombre de lá USO, como entidád 
productorá de esos libros sobre el trábájo y los trábájádores.  
 
Legado cultural: Un libro es un producto culturál, y en este cáso hemos recuperádo ártefáctos 
generádos por los trábájádores o relácionádos con ellos, con lá finálidád de mostrár que en 
momentos importántes los sindicátos fueron espácios donde se irrádiábán válores que 
pretendieron ser álternátivos á los de lás cláses dominántes. Este vuelve á tráer á lá mesá de 
discusio n lá importánciá de lá culturá que forján los trábájádores, porque ellás son vehí culos de 
luchá y resistenciá y no merás decoráciones secundáriás párá exhibir esporá dicámente. 
 
Legado geográfico: El epicentro de lá luchá de los trábájádores petroleros y de lá USO há sido 
Bárráncábermejá, donde comenzo  lá explotácio n petrolerá en 1916. Pero de állí  y en sucesivás 
oleádás se fue extráyendo petro leo de otros lugáres de Colombiá. En todos ellos hán emergido 
trábájádores petroleros, porque sin ellos no seriá posible lá extráccio n del oro negro, y állí  se há 
hecho presente lá USO. Párte significátivá de esá difusio n geográ ficá de lá USO se muestrá con 
los tí tulos publicádos, en los que se hán rescátádo lás luchás de Bárráncábermejá, Tibu  y Los 
Llános Orientáles, con lá intencio n de incentivár el conocimiento y lá investigácio n de áquellos 
lugáres que son poco conocidos, áunque háyán sido cruciáles párá lá extráccio n de petro leo. 
 
Legado historiográfico: En cuánto á rescáte y promocio n de conocimientos lá bibliotecá de lá 
USO há hecho uná contribucio n de tipo historiográ fico, en lá medidá en que há publicádo obrás 
representátivos de lá historiográfí á colombiáná sobre los trábájádores [como los libros de 
Ráfáel Velá squez, Ricárdo Sá nchez, Sergio Páolo Soláno de lás Aguás, Jácques Aprile-Gniset, 
Máuricio Archilá], que quedán á disposicio n de lás nuevás generáciones de lectores y se 
proyectán en los án os inmediátos. No nos hemos limitádo á reeditár obrás, sino que támbie n 
desde está bibliotecá se hán hecho importántes áportes historiográ ficos, que quedán ál servicio 
de los trábájádores en generál y de los estudiosos del mundo del trábájo. 
 
Legado político: Tál vez el legádo má s importánte es de í ndole polí ticá, visto en dos sentidos. Un 
primer sentido, con respecto á lá relácio n entre el pásádo y el futuro que se proyectá desde el 
presente, o seá, en el terreno de lás luchás que hoy enfrentán los trábájádores petroleros y sus 
orgánizáciones gremiáles y polí ticás, por ásumir los retos de lá defensá de lo que quedá de 
hidrocárburos en nuestro páí s y lo concerniente ál irreversible ágotámiento del petro leo, tánto 
en Colombiá como en el resto del mundo. En concreto, considerámos que “lo que incitá á los 
hombres y mujeres á lá rebelio n no es el suen o de lá liberácio n de sus nietos sino el recuerdo 
de sus ántepásádos oprimidos. Es el pásádo lo que nos confiere los recursos de lá esperánzá, no 
solo lá posibilidád de un futuro álgo má s grátificánte”1.  
 
Un segundo sentido polí tico tiene que ver con lá mánerá de ásumir lá represio n y persecucio n 
que tánto el Estádo como lás cláses dominántes locáles hán desencádenádo contrá los 
trábájádores. Eso se plásmá en libros como Un genocidio que no cesa, Sindicalicidio, Tiembla el 
llano, En el tiempo de la bala y la salamandra o De la fiesta y la resistencia, no hay cielo en los 

                                                             
1. Terry Eágleton, Esperanza sin optimismo, Táurus, Me xico, 2016. p. 58. 
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bares de Madrid. En estás obrás emerge un punto de vistá de cláse que desnudá y denunciá lás 
rázones por lás cuáles se há perseguido á los trábájádores petroleros y á lá USO en párticulár, 
por su compromiso con lá defensá de lá soberání á nácionál y su propuestá de que el recurso 
petrolero se use en beneficio de los colombiános. Con esto se demuestrá que, en contrá de lá 
propágándá mediá ticá, lá violenciá no há sido ciegá o resultádo de “fuerzás oscurás”, sino que 
há sido direccionádá desde lás áltás esferás del poder polí tico en Colombiá, con párticipácio n 
de lás fuerzás ármádás y sus grupos párámilitáres, á tráve s nádá má s ni nádá menos que del 
mismí simo Ecopetrol. 
 
Rescate de la memoria de las luchas de la USO: En nuestrá bibliotecá, diversos libros hán hecho 
un rescáte de esá otrá memoriá de los colombiános, comu nmente ocultádá y tergiversádá, que 
girá entorno á ácontecimientos vitáles párá entender el cárá cter ántidemocrá tico que distingue 
á Colombiá. Acá  cábe mencionár que cuándo se conmemoro  el centenário de Bárráncábermejá 
se publico  Génesis de Barrancabermeja que, párá rubricár, se ácompán o  de un logo especiál, 
mediáne el cuál lá USO se sumábá á lá fechá de conmemorácio n del primer siglo de lá ciudád 
petrolerá. Lo mismo se hizo el 18 de ábril, cuándo se cumplieron los 25 án os del ásesináto de 
Eduárdo Umán á Mendozá. Ese dí á, á nivel nácionál, lá u nicá entidád que recordo  esá fechá fue 
lá USO, con un evento sentido y profundo, en el que se presento  un libro especí fico conságrádo 
de ánálizár y evocár el pápel de Umán á Mendozá como defensor de los trábájádores petroleros 
en lá de cádá de 1990, por cuyás ácciones fue ásesinádo. En ese libro támbie n se disen o  un logo 
especiál, mediánte el cuál lá USO recordo  á su representánte jurí dico y quedá como uná pruebá 
documentál de su compromiso po stumo con un luchádor incondicionál en su defensá de los 
trábájádores petroleros. 
 
Con todos estos elementos simplemente hemos querido recálcár álgunás de lás contribuciones 
de está bibliotecá Diego Montán á Cue llár á lá sociedád colombiáná, como un esfuerzo propio, 
independiente de lá USO párá háblárle y relácionárse con el resto de los trábájádores 
colombiános y el conjunto de nuestrá sociedád. Vále recálcár que esto se há hecho ál márgen y 
sin párticipácio n de lá ácádemiá universitáriá, cuyás fácultádes de cienciás sociáles e historiá 
cádá vez está n más álejádás de los problemás reáles de los hombres y mujeres de cárne y hueso.  
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CONTAR LA HISTORIA CON FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS 
 

Ahorá voy á referirme en formá breve ál libro emblemá tico de está bibliotecá: Lá USO 100 án os 
de luchá y dignidád, del que soy áutor, junto con Luz A ngelá Nu n ez. Está obrá es producto de 
uná obsesio n personál, compártidá con mi compán erá de vidá y de proyectos intelectuáles. Esá 
obsesio n nácio  en el mismo momento en que escribimos Petróleo y protesta obrera, uná historiá 
de lá USO y de los trábájádores petroleros, que comenzo  á eláborárse en el 2004, gráciás á lá 
u ltimá huelgá de los petroleros. Cuándo se termino  esá investigácio n y se publico  en 2009 
quedámos con lá sensácio n de que lá USO merecí á otro libro, complementário pero diferente ál 
que se ácábábá de publicár, en el que se dierá cuentá de uná párte de lá riquezá documentál que 
encontrámos, con el ingrediente ádicionál que támbie n hállámos uná importánte cántidád de 
fotográfí ás, desperdigádás por perio dicos, revistás, árchivos oficiáles y árchivos de báu l de los 
trábájádores.  
 
Con esá ideá en mente, sin tener cláridád ni certezá de que álguná vez sálierá á lá luz pu blicá, 
ideámos un libro, con un plán que se fue háciendo ál ándár, como lo pregonábá Antonio 
Máchádo, en lá medidá en que ápárecí án nuevos documentos y fotográfí ás. En lá eláborácio n y 
confeccio n de este libro nos guí o un áutor y uná obrá, Los Pasajes de París de Wálter Benjámin, 
que es un drámá tico ejemplo de lá mánerá co mo un libro se convierte en un proyecto de vidá y 
en uná obsesio n por párte de un áutor. Un libro que se vá ármándo con frágmentos, con 
documentos, con huellás escritás, con comentários, con álusiones…, hástá completár un cuádro 
gigántesco, que desbordá á su propio áutor, tánto que no lo puede cerrár y se le vá lá vidá en el 
intento, como le páso  á Benjámin con su mánuscrito inconcluso que llevábá consigo á medidá 
que escápábá del názismo, hástá su suicidio en 1940 en lá fronterá entre Espán á y Fránciá. De 
este libro áprendimos dos cosás te cnicás: el montaje (esto es componer los máteriáles de un 
ásunto sin plegárse á un seguimiento lineál o cronolo gico ni eláborár un reláto lineál) y lá 
selección de fragmentos de diversá procedenciá sobre un temá concreto párá ácercárse ál mismo 
de mu ltiples formás y con diversás mirádás. Estás dos te cnicás se convierten en procedimientos 
fe rtiles y vá lidos párá construir un libro de historiá. 
 



6 
 

Este es un libro de los pasajes a la colombiana, lo decimos con modestiá, pero del mundo de los 
trábájádores petroleros, y cuándo utilizámos el te rmino pásájes lo hemos hecho en formá libre, 
que no tiene ninguná relácio n con el sentido originál del te rmino (especies de centros 
comerciáles en Párí s en el siglo XIX). Háblámos de pásájes en un sentido má s ámplio, como 
espácios, momentos, ácciones, tránscurso de vidá de hombres y mujeres que trábáján. Este libro 
támbie n tiene uná diferenciá con nuestro referente emblemá tico: no está  solo hecho de pedázos 
de textos escritos, sino ál mismo tiempo de imá genes visuáles, de fotográfí ás. Esto nos llevá á 
preguntárnos por lá importánciá de lá fotográfí á párá álumbrár el conocimiento histo rico. 
Ademá s, á diferenciá de Benjámin tenemos lá oportunidád de contemplár el libro, de tenerlo en 
nuestrás mános, y de seguir vivos párá ver concluido nuestro esfuerzo. 
 
Generálmente, con contádás y notábles excepciones, los historiádores ‒incluyendo los 
historiádores sociáles y los del mundo del trábájo‒ poco intere s hán mostrádo por lás fuentes 
visuáles. Nosotros, desde háce án os iniciámos un proyecto, junto con Luz A ngelá Nu n ez, 
encáminádo á rescátár álgunos máteriáles fotográ ficos que hemos usádo en nuestros libros de 
historiá, con dos propo sitos principáles: ilustrár los textos párá que seán má s átráctivos párá 
los lectores y trábájár los registros visuáles (cáricáturás y fotográfí ás) como fuentes histo ricás, 
es decir, con lás cuáles y sobre lás cuáles se puede indágár sobre diversos áspectos de lá vidá y 
luchá de los trábájádores.  
 
Es difí cil encontrár registros visuáles de los trábájádores, de los cámpesinos, de lá gente 
humilde y plebeyá porque lá desiguáldád sociál támbie n se expresá en el tipo de imá genes que 
quedán y de quie nes quedán. Al respecto, los poderosos tienen uná sobreexposicio n visuál, 
incluso ántes de lá invencio n de lá fotográfí á, puesto que en lá pinturá y en el dibujo ellos erán 
los protágonistás ‒ cási exclusivámente várones‒ con lá obviá finálidád de que su figurá 
perdurárá má s állá  de su muerte fí sicá, mientrás que de los humildes quedábán pocás 
representáciones visuáles, si es que quedábá álguná.  
 
En un principio lá fotográfí á reprodujo esá segmentácio n, pero con el tiempo por reduccio n de 
costos en lás cá márás y los máteriáles utilizádos, ásí  como por lá emergenciá de foto gráfos-
ártesános, vinculádos á lás luchás sociáles, surgio  uná fotográfí á populár, que en nuestro cáso 
tiene un representánte prototí pico en lás luchás de Bárráncábermejá y los petroleros de lá 
de cádá de 1920, Floro Piedráhitá de quien reproducimos álgunos de sus extráordinários 
registros fotográ ficos. De está formá, esos foto gráfos populáres ásumieron el reto de enfrentár 
el monopolio de lá imágen por párte de lás cláses dominántes y se encárgáron de reproducir y 
preservár lá imágen de los pobres y de los trábájádores y en los perio dicos, incluso en los de lá 
grán prensá, se empezáron á publicár imá genes de huelgás, tomás de tierrás, mánifestáciones, 
márchás, costumbres, trádiciones, vidá cotidiáná… Por primerá vez se registrábá visuálmente 
lá presenciá histo ricá de seres áno nimos, sobre los cuáles en lá máyorí á de los cásos no 
quedáron ni sus nombres, y álgunás de esás imá genes se hán preservádo duránte el u ltimo siglo, 
y se hán convertido en uná fuentes de primer orden párá estudiár á lás cláses subálternás.  
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Está es uná fuente significátivá párá el historiádor, con sus propiás cárácterí sticás, álcánces y 
limitáciones, si tenemos en cuentá que cuándo háblámos de conocimiento histo rico no es cierto 
áquello, que se repite hástá lá sáciedád y se há convertido en uná fálsá verdád: “Uná imágen vále 
má s que mil pálábrás”. Hástá en esá trámpá cáen historiádores tán reconocidos como Peter 
Burke que en su libro Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico ‒en el que 
se reflexioná sobre lá importánciá de lás imá genes visuáles en lá investigácio n histo ricá‒, tiene 
el despropo sito de colocár el dicho ánterior, originádo en Alemániá, como epí gráfe principál con 
el que ábre su libro, con lo que muestrá su áprobácio n á tán mánidá y fálsá ideá. 
 
No, uná fotográfí á, ásí  como cuálquier imágen visuál (pinturá, dibujo, cáricáturá, o lás 
provenientes de lá televisio n, el cine, o lás redes ántisociáles…) háy que ubicárlás en su contexto, 
fuerá del cuál no se entienden, y por sí  mismá no nos dice nádá, háy que hácerlá háblár. Sin 
contexto, uná imágen no tiene sentido. Es necesário situárlá y lá u nicá mánerá posible es 
ácompán árlá de pálábrás, de textos escritos que áyuden á interpretár lás y comprenderlás. Y 
cuándo esto se háce, á su vez los textos se tornán má s diá fános. Como lo dijo el escritor y 
foto gráfo John Berger:  
 

En lá relácio n de uná fotográfí á y lás pálábrás, lá fotográfí á reclámá uná interpretácio n y lás 
pálábrás lá proporcionán lá máyorí á de lás veces. Lá fotográfí á, irrefutáble en tánto que evidenciá, 
pero de bil en significádo, cobrá significácio n mediánte lás pálábrás. Y lás pálábrás, que por sí  
mismás quedán en el pláno de lá generálizácio n, recuperán uná áutenticidád especí ficá gráciás á 
lá irrefutábilidád de lás fotográfí ás. En ese momento, unidás lás dos, se vuelven muy poderosás; 
uná preguntá ábiertá párece háber sido plenámente contestádá2. 

 

                                                             
2. J. Berger, “Apárienciás”, en John Berger y Jeán Mohr, Otra manera de contar, Editoriál Gustávo Gili, Bárceloná, 
2007, p. 92. 
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Ademá s, es necesário ubicár lás fotográfí ás en lá formá má s precisá con respecto á los textos 
escritos y eso requiere un árduo trábájo de seleccio n y ubicácio n, párá incluir cádá fotográfí á en 
el lugár ádecuádo que coincidá con un texto, y entre los dos áyuden ál lector á entender lá 
situácio n histo ricá concretá. Eso exige rigor, cuidádo, orden… de tál mánerá que el máteriál 
visuál áyude á tejer un cierto hilo nárrátivo, en el que se complementán lás pálábrás y lás 
imá genes visuáles. Nuevámente, como lo dijo J. Berger: “No háy fotográfí ás que puedán ser 
negádás. Todás lás fotográfí ás poseen cátegorí á de reálidád. Lo que há de exáminárse es de que  
modo lá fotográfí á puede o no dár significádo á los hechos”3. 
 
Párá ello, se requiere trázár un plán, uná especie de cártográfí á que nos áyude á movernos entre 
ese ámplio máteriál visuál y documentál, esto es, dividir el máteriál, disponer párá gráfos y 
cápí tulos, párá llenár cádá uno de ellos con lás fuentes seleccionádás. Eso lo hácemos en los 
veintiocho cápí tulos de que constá este libro, los cuáles no estábán necesáriámente plánificádos 
ásí  desde el comienzo, sino que en el cámino fueron ápáreciendo á pártir de lá necesidád de 
ágregár o subdividir el máteriál de un temá párticulár. Estos cápí tulos no está  sujetos en formá 
perentoriá á un orden cronolo gico, sino que está n orgánizádos álrededor de grándes temás con 
respecto á lá historiá de los trábájádores petroleros y de lá Unio n Sindicál Obrerá. Eso se háce 
desde el primer cápí tulo del libro, conságrádo ál ámplio y diverso universo láborál de uná 
áctividád pátriárcál, lá extráccio n y procesámiento de hidrocárburos, en lá que lás mujeres 
existen y está n presentes, pero escondidás trás bámbálinás, y solo en ciertás ocásiones se 
registrá su presenciá, y en álgunos cásos esás pocás menciones tienen un registro grá fico. 
 
En este libro se ásumen uná diversidád de temás, que enumero rá pidámente, párá despertár lá 
curiosidád entre los interesádos en consultár y leer este libro: 
 

• Lá formácio n de los trábájádores petroleros con sus mu ltiples orí genes geográ ficos, 
e tnicos, sociáles y culturáles, que unen lá trádicio n cámpesiná con el proletáriádo de los 
encláves.  

• Lás cárácterí sticás de los encláves, un concepto centrál del pensámiento crí tico de 
nuestrá Ame ricá, fundámentál párá entender esá lárgo proceso de má s de un siglo en el 
que se interconectá lo que sucede hoy con lá explotácio n de bienes comunes de tipo 
náturál ‒empezándo por el petro leo‒ con lo ácontecido desde fináles del siglo XIX. Se 
destácá lo concerniente á lá sujecio n imperiálistá, lá dependenciá, lá subordinácio n del 
Estádo y de lás cláses dominántes ál cápitál internácionál, pero támbie n lás formás de 
luchá y resistenciá de los trábájádores en esos encláves. 

• Lás huelgás, sobre lás que hácemos uná reproduccio n documentál y grá ficá lo má s 
minuciosá posible. 

• Lá vidá cotidiáná en los cámpos petroleros, rescátándo el uso del tiempo libre, lás 
diversiones, los deportes y lá prostitucio n. 

• Lá violenciá que átráviesá los cien án os de lá historiá de lá USO, desde su primer má rtir, 
Leonárdo Ardilá del cuál quedo  lá fotográfí á, ensángrentádo en el suelo, en enero de 
1927, hástá el de Nicodemos Luná Mosquerá, ásesinádo el 26 de noviembre de 1922.  
 

 

                                                             
3. Ibid.   
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• El impácto de lá explotácio n petrolerá en lás comunidádes indí genás, con los procesos 

de etnocidio y áculturácio n que de állí  se deriváron. 
• Lá prensá, lá culturá, lás ártes, lás letrás… referidos preferentemente ál mundo riberen o 

y á lá culturá rebelde de comunidádes obrerás, ábiertás ál mundo, en contráste con el 
cárá cter provinciál y chovinistá que predominábá en lá máyor párte del territorio 
colombiáno. 

• El nueve de ábril y lá violenciá en los cámpos petroleros, donde se resáltá el 
extráordinário logro de lá Comuná de Bárráncá y se exáminán los efectos de lá primerá 
violenciá contrá los nueveábrilen os, entre los cuáles se encontrábán los obreros de 
Bárráncábermejá y de otros cámpos petroleros.  

• No podí á fáltár que dedicá rámos un cápí tulo á lá mujer en lá historiá de lá USO, con un 
significátivo rescáte de fotos y documentos generádos directámente por lás mujeres que 
hicieron posible el trábájo de los petroleros, pues siempre hán sido fundámentáles, 
como se evidenciá con su trábájo escondido -el de cuidádos-, su ápoyo directo á los 
trábájádores, su párticipácio n en páros y huelgás y sus propios proyectos orgánizátivos. 
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******* 
Vuelvo ál ásunto de lá obsesio n y dedicácio n á un libro. Eso es lo que hemos hecho con Luz 
A ngelá, copárticipe y co mplice de todo lo que ácá  se háce y se dice. Fue esá obsesio n lo que nos 
permitio  sorteár mu ltiples escollos hástá llegár á este libro-á lbum, á este libro-fuente, á este 
libro-memoriá, á este libro-testimonio, á este libro-dignidád, á este libro-luchá, á este libro-
pasajes (de hombres y mujeres que hicieron posible lá extráccio n y procesámiento de petro leo).  
Retomámos lá sugerenciá de Chárles Báudeláire, cuándo exálto  el válor documentál de lá 
fotográfí á: “Que sálve del olvido lás ruinás colgántes, los libros, lás estámpás y los mánuscritos 
que el tiempo devorá, lás cosás preciosás cuyá formá vá á desápárecer y que piden un lugár en 
los árchivos de nuestrá memoriá”. Si nos áyudá en todo eso, á lá fotográfí á “se le ágrádecerá  y 
ápláudirá ”4. Y, eso es lo que hácemos áhorá, ágrádecer y ápláudir á los foto gráfos, lá máyor párte 
áno nimos, que duránte 100 án os hán dejádo un legádo de los trábájádores petroleros de 
Colombiá, con extráordináriás imá genes visuáles sobre sus gestás, sus sentires, sus 
frustráciones, sus derrotás, sus triunfos y sus luchás. Sin ese áporte no se hubierá podido 
eláborár este libro.  
 
Por u ltimo, otro elemento en juego en este libro es uná ápuestá: lá de jugá rnoslá por ser áutores 
y editores ál mismo tiempo, es decir, de reálizár uná lábor te cnicá, operátivá, este ticá, crí ticá… 
párá hácer posible que el libro llegárá ál finál como lo hábí ámos propuesto, en cuánto á pápel, 
tipo de letrá, disen o, cálidád fotográ ficá, cárátulá… Eso há sido fáctible por lá inváluáble 
coláborácio n de muchás personás, que hicieron posible que nuestrá ideá se tornárá reálidád. 
Reivindicámos lá ideá del escritor itáliáno Leonárdo Sciásciá que támbie n fue editor, que tení á 
como precepto el de ser feliz háciendo y publicándo libros. Por eso, nos lá hemos jugádo párá 
que los libros de lá Bibliotecá Diego Montán á Cue llár fuerán grátos, ámenos, átráctivos, 
respetuosos con el lector, en estos tiempos de indigenciá lectorá. Este compromiso es máyor 
cuándo un libro se ocupá de los trábájádores, se dirige á ellos en formá primordiál y directá, 
má s áu n cuándo cuentá, con el ápoyo econo mico de uná orgánizácio n gremiál de los 
trábájádores. Pártimos de lá considerácio n elementál que los trábájádores de lá USO en su 
centenário tení án derecho á ácceder á un máteriál decoroso que dierá cuentá de su 
extráordináriá historiá y que pudierá quedár como un pátrimonio documentál párá lás 
generáciones presentes y futurás de trábájádores. Eso es lo que hemos intentádo ofrecerles, con 
todá nuestrá energí á, esfuerzo y dedicácio n á lo lárgo de los u ltimos 20 án os. 
 
Considerámos que los trábájádores de lá USO en su centenário tienen el derecho de contár con 
un máteriál decoroso que de  cuentá de su extráordináriá historiá, que se preserve como un 
pátrimonio documentál párá lás generáciones presentes y futurás de trábájádores.  
 
 

                                                             
4. Chárles Báudeláire, “El pu blico moderno y lá fotográfí á”, en Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Mádrid, 1999, 
p. 233.   
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En estás condiciones, no los podí ámos defráudár, y por eso hemos reálizádo un denodádo 
esfuerzo párá producir está obrá que esperámos seá un soporte máteriál e intelectuál en lá 
luchá de los trábájádores colombiános si se tiene en cuentá que, párá ándár con pie firme en el 
presente, y háciá el futuro, se requiere estár bien áfincádo en el pásádo. Nos quedá lá 
sátisfáccio n de háber contribuido con nuestrá fuerzá, energí á y compromiso, sin ningu n 
reconocimiento ni mercántil ni ácáde mico, á recuperár estás historiás, á pártir de un 
presupuesto bá sico de Wálter Benjámin: “Má s difí cil es honrár lá memoriá de los sin nombre, 
que lá de los fámosos, de los festejádos […] Lá construccio n histo ricá está  conságrádá á lá 
memoriá de los sin nombre”5. 
 

Bogotá , ágosto 11 de 2023. 
 

                                                             
5. Wálter Benjámin, Sobre el concepto de historia. Tesis y fragmentos, Piedrás de Pápel, Buenos Aires, 2007, pp. 66-
67. 
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