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Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Noticias Secretas de America
(Edicion Facsimilar, Biblioteca Banco Popular, Bogota 1983) 2 volu-
menes 707 pp.

Dentro de la aridez insular que vive Colombia con respecto a la
produccion bibliografica sobre America Latina es un gran merito que
la Biblioteca del Banco Popular haya elegido para su publicacion estas
noticias secretas sobre la vida militar y social de una parte de la Ame-
rica Espanola.

Jorge y Juan Antonio de Ulloa nos han dejado una obra orientada
a describir dos grandes problemas de la epoca: El que tiene que ver
con los aspectos de la estrategia militar para la defensa de las colonias
y, de otra parte, el relativo a las relaciones de opresion que viven los
indios del Peru en la primera mitad del siglo XVIII.

No se trata de una obra dedicada a pintar ensenadas, desemboca-
duras, puertos y bahias sino que nos lleva hasta los astilleros, los arse-
nales y los cuerpos de marina para advertimos de los peligros que
acechan la seguridad de un mundo que amenazaba y codiciaba la
guerra inter-metropolitana. Se resaltan no solo los aspectos milita-
res sino los que tienen que ver con las condiciones que afectan el
proceso de construccion de naves al igual que las desventajas del siste-
ma de adquisicion de materias primas que se insume en dicha activi-
dad. El hecho de que los astilleros del Callao y Guayaquilse surtan de
hierro traido de Espana y que la brea y el alquitran vengan de Realejo
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y Sonsonate (Mexico) a precios especulativos es tan inconce bible co-
mo el que desde Chachapoyas y Cajamarca se traigan las lonas 0 que la
Jarcia, el Sebo y las maderas para las carenas tengan que venir desde
Valdivia y Chiloe (Chile) a traves de intermediarios que operan dentro
de la industria, inflando el costo final del producto, en detrimento de
la Real Hacienda que bien podria, mediante la compra directa, aumen-
tar el numero y la calidad de las naves de guerra que las colonias nece-
sitaban para su defensa.

Este primer volumen no esun recuento insulso de las ventajas y
desventajas militares sino que los autores afinan su sensibilidad a me-
dida que la obra discurre y penetra en los cuerpos de marina donde la
indisciplina de las tropas, su abasto y sus raciones aparecen como topi-
cos de la vida cotidiana en esta sociedad portuaria en donde los capita-
nes de navio se hicieron propietarios de las pulperias a donde llegaban
los marin os a gastar sus salarios en goces especulativos y en vicios fo-
mentados por sus,mismos comandantes.

Indudablemente donde los autores logran uno de los cuadros mas
dramatic os de la sociedad Andina de mediad os del siglo XVIII es en un
segundo tomo, dedicado a describir las instituciones basicas que predo-
minaban en el interior del Peru. La corrupcion , el abuso, los malos tra-
tos, el oportunismo y el clientelismo eran los atributos de una socie-
dad postrada por los vicios y ahogada poria injusticia social que bien
podia percibir cualquier viajero desprevenido. Los grandes represen-
tantes del podel' colonial, en las remotas provincias de la sierra perua-
na, van desfilando en forma descarnada contrastados con la impoten-
cia de sus subditos, trabajadores y dependientes que pasivamente acep-
tan los excesos del lucro, hasta que a la final el conflicto y la subleva-
cion buscan sustituir los esquemas de la sociedad vigente signando con
sangre y con guerra la sordera de jueces, funcionarios y administrado-
res de justicia.

El capitulo sobre los corregidores y sobre los repartimientos es una
leccion sobre el engafio, la mentira y la frustracion que caracterizaba
al mercantilismo en los andes peruanos. Trucos y avivatadas que con-
ducian a rapidos enriquecimientos hicieron del repartimiento y los tri-
butos una tragi-comedia propia del circulo dialectico en que se mueven
los pueblos andinos. Robar a los indios, extraer jugosos excedentes, he
ahf el fundamento de ese circuito comercial que recorria Lima y la
Sierra, articulando las mercaderias europeas a los mas reconditos ran-
chos quechuas. Los comerciantes intermediarios corrian desde Lima a
los centros de residencia de los corregidores para que sirvieran de me-
diadores ante los caciques para el reparto de todos sus cacharros. Los
indiosrecibfan navajas de afeitar para sus imberbes rostros, peines, ba-
rajas y cajetas de tabaco, libros, plumas y papel blanco "cuando la ma-
yor parte no entiende el castellano yen su lengua natural no se ha co-
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nocido nunc a el arte de escribir". En fin, hasta aceitunas debfan reci-
bir los indios y otras mercancias inutiles que debian caneelar antes de
que un nuevo ciclo de repartos se iniciara.

Junto a esta institucion se describen otras no menos vitales: La
iglesia y la hacienda. Hacendados y curas eran los generadores dinami-
cos de una sociedad prospera gracias a la creacion de formas compulsi-
vas de trabajo que comprometian indiscriminadamente a hombres,
mujeres y nifios, en las minas, en las haciendas y en los obrajes. Vincu-
lada a este mundo de produccion incalculable de riqueza la iglesia con-
tribuia a extorsionar con la fe a estos naturales. Los sacerdotes enten-
dieron muy bien las ventajas dadas por las vanidades de este mundo e
introdujeron a ios indios en sus tierras y en todas sus posesiones, in-
cluidas sus casas, donde las indigenas no escaparon a las incontrolables
pasiones de la carne.

Los autores no podian dejar de describir los tipos de haciendas y
trabajos que caracterizaban a la sociedad virreinal ni el rigor y celo de
sus administradores. Tampoco podian descuidarse las descripciones so-
bre la riqueza en plantas, animales y minerales de los andes del Peru y
Quito. Finalmente, su percepcion de los conflictos surgidos en el gru-
po dominante de la sociedad peruana nos muestra como los intereses
econ6micos de criollos y peninsulares se aferraban contradictoriamen-
te al sistema colonial. Su agudizacion crecio a 10 largo del siglo XVIII
y se desbordaria a comienzos del siglo XIX.

Los editores de 1826 apasionados con el contenido de esta obra,
acertaron igualmente al incorporar un informe del Intendente de Gua-
manga de 1804. El anquilosamiento de aquella estructura que descri-
bieron Juan y Ulloa es marcadamente evidente.

Aunque estudios recientes sobre los afios de est os autores han re-
currido a nuevas tecnicas y metodos para aproximarse ala sociedad co-
lonial, no por ella han invalidado los dramaticos trazos de una socie-
dad que aun hoy dia recorre insospechados senderos de miseria y an-
gustia que no logran descifrar los modemos representantes del poder
nacional.

Hermes Tovar Pinzon
Profesor Titular - U. Nal de Colombia.
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Bernardo Tovar Zambrano, La Colonia en la Historiograf'ia Colombia-
na, Edit. La Carreta, Medellin, 1984,193 pags.

EI trabajo de Bernardo Tovar es un intento de reflexion seria y ri-
gurosa sobre el oficio del Historiador y sobre los esquemas que subya-
cen a cada interpretacion de los hechos que componen el periodo de-
nominado "Epoca Colonial".

Apunta en este sentido a llamar la atencion sobre una labor que
deberfa ser mas frecuente entre los historiadores: la descripcion y el
examen critico de los conceptos que orientan una investigacion, y los
problemas que cada tendencia plantea, subraya 0 minimiza, de acuer-
do al horizonte teorico , politico 0 ideologico en el eual se inscribe y
que imponen -incluso-Ia asignacion de un determinado sentido a la pa-
labra "Historia".

En suma, el autor ha creido que es hora de historiar las investiga-
ciones que sobre las distintas epocas de nuestra historia nacional se
han producido.

Tovar Zambrano ha tornado para sf la tarea de analizar la filiacion
de los diversos criterios que historiadores y tendencias han asumido al
presentar su particular vision de la Colonia, desde la misma Historio-
grafia Colonial, pasando por la Historiograffa del Siglo XIX, hasta los
estudios historiograficos que sobre la epoca en cuestion se han elabora-
do en el Siglo XX.

En cada uno de los momentos y modos de pensar la colonia, el
autor, va sefialando, ora la recurrencia, ora las modificaciones 0 trans-
formaciones que sobre el discurso historiografico va haciendo el his-
zoriador de acuerdo a sus propias perspectivas historicas, a las reglas y
criterios que rigen sus razonamientos e hipotesis y a los procedimien-
tos utilizados para observar, registrar e interpretar los hechos.

Asi, al presentar la Cronica Colonial como el "primer relato histo-
rico", observa, contra los que oponen la cronica ala historia aducien-
do su caracter puramente descriptivo, que aquella constituye "el pri-
mer ordenamiento de los hechos en un discurso cronologico que in-
tenta captar la historicidad de los procesos" y que por tanto esta im-
pregnada de concepciones, motivaciones e interrogantes que provie-
nen de la tension entre indigenas y conquistadores: Legitimidad (?)
o legitimacion (?) de la conquista; preeminencia institucional de la
Iglesia,o el Estado; derechos y deberes de nativos y foraneos, etc.

La percepcion que se tuvo de estos y otros problemas y la respues-
ta que se les dio originaron las dos tendencias - colonialista e indigenis-
ta - que se disputaron la influencia politica del momento y proveyeron
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a la Corona Espanola la informacion que esta requeria para la elabora-
cion de su politica colonial.

Despues de registrar las Cronicas y los Cronistas mas relevantes
de los Siglos XVI Y XVII Y de explicar las razones - politicas las mas -
de la decadencia de esta actividad durante el .Siglc XVIII, Tovar mues- .
tra como las condiciones socio-politicas gestadas a raiz del proceso de .
la Independencia, estimulan el pensamiento historiador, por cuanto
presentan una gama de problemas nuevos, much as acuciantes, que de-
mandan una reflexion mas intensa y un analisis mas comprometido
can la naciente republica que, en palabras suyas, "debe afrontar, a
partir de este momento, el proceso de constituirse en Estado Nacio-
nal".

Las tendencias historiograficas del Siglo XIX responden al marco
de condiciones y exigencias del momento historico: la creacion de
nuevas estructuras socioeconomicas y el surgimiento e irradiacion de
nuevas grupos sociales y politicos can posibilidades de elaborar pro-
yectos y formular altemativas para el proceso en construccion ; de
aqui emergen las ideologias liberal y conservadora, vinculadas, la pri-
mera, a la empresa del Radicalismo y la Republica Federal y la segun-
da al proyecto de la Regeneracion y la Republica Conservadora. La
Historiograf ia liberal, representada par Jose A. Plaza y Jose Maria
Samper, interesados en justificar los supuestos sobre los que se asiente
la Republica liberal, ofrece, afirma Tovar, una vision negativa de la Co-
lonia; la Historiograf ia conservadora, con Jose Manuel Groot a la cabe-
za, toma como modelo la vision hispanista de la realidad colonial:
valoracion positiva de la dominacion espanola y de la obra de la reli-
gion y anoranza de las tradiciones hispanicas.

Ambas de corte narrativo, pero fuertemente politizadas, se encami-
nan a "legitimar can su vision peculiar del pasado, el proyecto politico
del presente": la liberal tiende a ser anacronica, la conservadora, ar-
caica; aquella, de talante positivista, funda su explicacion en los he-
chos; esta en la Divina Providencia.

Los multiples y complejos temas abordados por la historiograffa
del Siglo XX sabre la epoca colonial, la diferencia de enfoques teori-
cos, y el usa de metodos, tecnicas y fuentes diversas, obligan al autor a
detenerse prolijamente en cada una de las tres tendencias que configu-
ran el espacio de reflexion sabre este periodo:

La primera, denominada Academica, regida por patrones de curio
positivista: objetividad, imparcialidad, hiperfactualismo y supuesta
neutralidad valorativa; pero tambien erudicion y concepcion "roman-
tico - patriotica" de la historia. Entre los exponentes mas connotados
de esta tendencia se encuentran: Eduardo Posada, J.M. Cordovez Mou-
re, Henao y Arrubla y Emesto Restrepo Tirado.
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La Segunda, Historia Economica y Social, que hace su aparicion
en la decada del 30, esta vinculada ados hechos: el caracter del desa-
rrollo general del pais, es decir, su proceso de modernizacion capitalis-
ta y la incorporacion de disciplinas y teorfas como la sociologia, la
economia y el marxismo al espacio intelectual del momento.

Las nuevas condiciones permiten al historiografo posibilidades de
enriquecimiento de su propia actividad, pero a su vez Ie imponen un
sentido mas estrictamente cientifico en sus hipotesis de trabajo y el
uso de modelos metodologicos y tecnicas provenientes de otras disci-
plinas.

Como es de suponer los factores economicos y sociales que inter-
vienen en el hecho historico adquieren cada vez mayor significacion
en cuanto que ellos explican los fundamentos del acontecer histo-
rico, dandole una nueva dimension al "hecho" que dejara de ser mer a
descripcion,

La confluencia de tematicas, teorias y tecnicas nuevas en el con-
texto intelectual, lanzan a los investigadores a la busqueda de nuevos
enfoques interpretativos y a la seleccion de problemas por su relevan-
cia economica y social originando un complejo movimiento historio-
grafico de orientaciones diversas, cuyos elementos comunes son "bas-
tante escasos".

En este panorama se destacan por sus intentos de renovacion inves-.
tigativa, Luis Eduardo Nieto Arteta, Luis Ospina Vasquez y Guillermo
Hernandez Rodriguez; y como un innovador de la historiografia libe-
ral - denominada "revisionista", Indalecio Lievano Aguirre.

Finalmente el autor analiza la tercera tend encia historiografica de
nuestro siglo denominada Nueva Historia: en ella, el sentido critico se
aguza y la recepcion y aprovechamiento de aportes de otras disciplinas
cientificas se hace mas patente.
. Las nuevas promociones de investigadores se gestan en el ambito

universitario y promueven por 10 mismo la profesionalizacion del ofi-
cio de historiador.

La Nueva Historia es un movimiento heterogeneo , cuyos puntos
comunes estan presentes en un rechazo ala historia tradicional y en el
interes por el conocimiento historico, exento de influencias extracien-
tificas.

Como en otras tendencias, se observan temas privilegiados para su
reflex ion y su analisis, entre los que merecen destacarse: Historia Eco-
nomica Social y Demografica: y los estudios de "Historia Regional"
que apuntan a obtener una vision mas acabada y completa sobre la
epoca ~coloniaI.

FERNANDO E. D'JANNON RODRIGUEZ
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David Bushnell. Eduardo Santos y la Politica del Buen Vecino. Bogota
El Ancora Editores, 1984.

Es este un libro que analiza las relaciones entre Colombia y los Es-
tados Unidos en un perfodo de cambios profundos en nuestro pais
y de explosivas contradicciones intemacionales. El ensayo de David
Bushnell, editado en Ingles en 1967 por la Universidad de Florida, nos
introduce en las interioridades del regimen de Eduardo Santos en mo-
mentos en que se produce un ablandamiento de la polftica exterior
norte americana con referencia a Hispanoamerica como un resultado
referido al mismo tiempo a los planteamientos polfticos inherentes al
New Deal de Franklin Delano Roosevelt y al ascenso de la amenaza na-
cional - socialista y las visperas de la segunda guerra mundial. El traba-
jo de Bushnell muestra de otra parte (particularmente en el Informe
sabre Laureano Gomez del embajador Spruille Braden y en la entrevi -
ta realizada por este ultimo al dirigente conservador) las divergencias
entre los liberales y el partido conservador con respecto al punto de
vista con que habria de mirarse por parte del estado colombiano el re-
plantearniento del equilibrio politico mundial. De este estudio esclare-
cedor (Iastima grande que se resienta de esa pesadez estilistica tan tfpi-
ca de ciertos investigadores del mundo. academico norteamericano) se
desprende definitivamente la idea de como realmente la actitud liberal
desde los afios de la primera administracion Alfonso Lopez (1934 - 38)
hasta el instante en que el regimen santista llega al poder para impri-
mirle una 'pausa' al reformismo lopista, no significo una confrontacion
de fondo a la politica exterior de los Estados Unidos en relacion can
Latinoamerica y especfficarnente con referencia a nuestro pais. En
otros afios, una critica de esta naturaleza se habria considerado ligada
al radicalismo de izquierda, pero el analisis de Bushnell pone las cosas
en su sitio al mostrar el reacomodarniento definitivo del estado liberal
a las pautas generales de la politica extema norteamericana. Probable-
mente esta definicion fue acelerada en virtud de la cada vez mas vio-
lenta politica de los ideologos alemanes. Recuerdese que Hitler ascien-
de a la cancilleria en 1933, y 10 que significo de inmediato para los
paises vecinos.

De otra parte, la "critica" conservadora de un ideologo como Lau-
reano Gomez. a los Estados Unidos, desde el punto de vista de su anta-
gonismo al "materialismo" 0 pragmatismo norteamericano no implica-
ba una critica esencial a la naturaleza profunda que sustentaba las rela-
ciones entre la potencia del norte y las naciones latinoamericanas. Su
desden y su aversion a los Estados Unidos se explican en la medida de
su otro arnor hacia la ideologia autoritaria plasmada en el orden fascis-
ta (variante espanola) y en el orden nacional-socialista, respuesta con
la cual Laureano Gomez pretende luego en el pais un nuevo equilibrio
politico sabre la base de la hispanidad, fueron solo la expresion de una
divergencia formal, aunque agudizada en su peculiar personalidad, de
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concebir las soluciones a los conflictos politicos. Se explica asf la acti-
tud violentamente chovinista del grupo laureanista del periodico El
Siglo que sindica a Lopez de "simbolo de la antipatria", mientras que
su aproximacion hacia el autoritarismo franquista se concibe como la
forma politica del regreso a la tradicion autenticamente nacional des-
ligada del materialismo capitalista, responsable segun Gomez del des-
quiacimiento moral y social del pais. Tal fue el comportamiento poll-
tied del sector mas agresivo del conservatismo en relacion con los Esta-
dos Unidos. Ya que como sefiala Bushnell, los sectores moderados den-
tro del conservatismo mas bien se acercaban por 10 mismo a las con-
cepciones liberales en 10 que tiene que ver con la influencia de Nortea-
merica en nuestra politica intema. Obviamente - digo obvio a la luz de
la historia posterior - tal moderacion habr ia de desaparecer a la caida
de la republica liberal y su sustitucion por el autoritarismo conserva-
dor y su intentona por imponer en el pais una constitucion corporati-
vista.

Del ensayo de Bushnell se desprende una conclusion coherente con
el proyecto polftico liberal, incluido el periodo santista: las reformas
sociales 0 polrticas llevadas a cabo a nivel nacional no excluian de nin-
guna manera una aproximacion a la politica extema de los Estados
Unidos en Hispanoamerica. Mas bien es cierto que el reformismo libe-
ral podia incluirla aunque de otro lado hubiese un ensayo de forrnu-
larla al tenor de los intereses liberales del momento.

JORGE CASTILLEJa
Profesor Departamento de Historia. U. Nal.
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Ricardo Sanchez: HISTORIA POLITICA DE LA CLASE OBRERA.
Editorial La Rosa Roja, Bogota 1982.

Esta es una historia del movimiento obrero distinta. No es el tipo
de historia sindical y laboral cultivada por la mayoria de los historia-
dores del movimiento obrero latinoamericano, ni la reduccion de la
historia de los trabajadores a la historia del partido politico, como 10
han hecho frecuentemente los PCs.

Ricardo Sanchez acomete la dificil tare a de analizar la trayectoria
del movimiento obrero en el contexto global de la formacion social y
de la lucha de clases, porque sabe que no puede entenderse la dinami-
ca de la elase trabajadora sin estudiar al Estado y la clase dominante.
El analisis de las clases sociales no debe desligarse del conflicto de cla-
ses, so pena de caer en un enfoque estructural funcionalista, como
ocurre a menudo en los libros sobre las clases sociales. Mas aun, el es-
tudio de la lucha de clases debe incluir los diferentes estadios de la
conciencia de clase. De tal modo, que clase-lucha de clases-conciencia
de elase forman parte de una totalidad y se interrelacionan dialectica-
mente.

Ya 10 dijo Marx en el Manifiesto Comunista: "La ideologia predo-
minante de la sociedad es la ideologia de la clase dominante". El sis-
tema de dominacion burgues genera la falsa conciencia de los sectores
explotados. Pero a traves de la lucha social, la clase trabajadora - inclu-
yendo en ella no solo al proletariado urbano y rural sino tambien a las
capas medias asalariadas - va desarrollando su conciencia de clase.

Sanchez trata de develar el desarrollo de esta conciencia de clase a
10 largo de la historia de casi un siglo de la clase trabajadora colombia-
na. En su libro, se pueden apreciar las diversas manifestaciones de la
conciencia politica y conciencia revolucionaria - que no tienen una
evolucion lineal sino que se entrecruzan en la praxis social, desde la
formulacion de los primeros sindicatos y el PSR en 1926 hasta los Pa-
ros Civicos de la decada de 1970, pasando por la insurreccion de 1948,
a raiz del asesinato de Gaitan.

Tambien pueden apreciarse en este libro la forma de mediatiza-
cion de la conciencia de clase por parte del liberalismo burgues colom-
biano, especialmente a partir de 1936, mediante una politica populis-
tao Pero, la mediatizacion de la conciencia de elase no solo es efectua-
da por la burguesia sino tambien por el reformismo obrero burocrati-
co. En tal sentido, Sanchez pone al desnudo la polftica del PC, el Fren-
te Popular con Lopez Pumarejo y otras variantes de colaboracion de
elases, que frenaron el desarrollo de la conciencia de clase' de los traba-
jadores colombian os.
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Ricardo Sanchez relaciona con acierto las diversas manifestaciones
de la conciencia de clase con el pensamiento social, destacando tanto
las ideas liberales, populistas y reformistas que mediatizaron la con-
ciencia de clase como las ideas marxistas revolucionarias que contribu-
yeron a desarrollarla. En esta dialectica de pensamiento-accion, 0 me-
jor a la inversa, Sanchez destaca las figuras sefieras del proletariado co-
lombiano: Maria Cano y Camilo Torres, a quien esta dedicado ellibro.

El autor se remonta al siglo XIX, a la Hamada Republica de Artesa-
nos de 1854, buscando la tradicion de lucha de los trabajadores colom-
bianos, que ya estaban insertos en una formaci on social semicolonial
dependiente del sistema capitalista mundial (pags 12 y siguientes).
Alli, en el fonda de la historia de su pais, Sanchez encuentra el surgi-
mien to de las primeras ideas socialistas. Mas todavia, hace una refe-
rencia a las primeras formas de colectivismo entre los chibchas, tradi-
cion indigena que no se ha extinzuido.

Uno de los cap itulos mas sobresalientes es el de la genesis del pri-
mer partido obrero en las dos primeras decadas del presente siglo, fe-
norneno en el que se entrelazan los organismos sindicales de clase y el
partido, en un proceso similar al chileno en el que el POS y la FOCH,
liberados por Recabarren, se fusionaron para dar nacimiento al PC en
1922. Esta relacion partido-sindicato - que hoy no seria posible reali-
zar - se explica porque en aquella epoca existia un solo partido de la
clase obrera, y los trabajadores y sindicatos ingresaban a el con el fin
de soldar la unidad de clase.

Sanchez destaca, asimismo, la practica del intemacionalismo anti-
imperialista y proletario de aquel periodo al solidarizar activamente
con Sacco y Vanzetti y con la gesta de Sandino, "el general de los
hombres libres", llegando el PSR y la CON a promover el envio de un
contingents de trabajadores, encabezado por Federico Restrepo y
Ruben Ardila Gomez, ejemplo de apoyo a Sandino imitado por el sal-
vadorefio Farabundo Marti, el venezolano Carlos Aponte, los hondure-
nos Jose M. Lagos y Julian Montoya, el guatemalteco Giron Ruano y
el dominicano Gilbert.

Ese comienzo de regionalizacion de la revolucion latinoamericana -
en Centro america y el Caribe durante la decada 1920-30 - ha renacido
medio siglo despues con el triunfo de la revolucion nicaraguense, mos-
trando una tendencia del praceso revolucionario continental.

El autor extrae de las grandes huelgas - como la de las Bananeras
de 1928 - de la primera huelga nacional y general de 1945, de la insu-
rreccio~ de 1948 y otros movimientos como los paros Civicos y las to-
mas de fabrica, importantes lecciones tanto para los trabajadores co-
lombianos como para los latinoamericanos. Por eso, este libra trascien-
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de las fronteras de Colombia para convertirse en una herramienta de
combate para sus herman os del continente.

Al final hay un apendice valioso de Sanchez y Daniel Libreros so-
bre las experiencias de la clase trabajadora colombiana en el periodo
1977 - 81.

Es una lastima que el autor no haya podido desarrollar las luchas
del movimiento indigena a la luz de la relacion etniaclase, la magnitud
de la participaci6n campesina en las guerrillas y el papel del anarquis-
mo en el movimiento obrero de principios del presente siglo, aunque
es justa reconocer que menciona a la Union Sindical de Trabajadores
del Magdalena y otros movimientos inspirados por los anarquistas
(pag.76).

Uno de los grandes aciertos del libro es haber destacado el pensa-
miento y la accion de Camilo Torres y la polemica de Montafia Cuellar
con el PC, como parte del proceso de radicalizacion abierto con la Re-
volucion Cubana. De ese modo, entrega elementos decisivos para la
educacion politica de los cuadros revolucionarios, en esta ardua lucha
por construir un partido marxista-revolucionario, tarea a la cual ha en-
tregado gran parte de su vida el autor, porque Ricardo Sanchez no solo
es un investigador sino tambien un realizador de 10 que piensa.

Luis Vitale.
Universidad Central de Venezuela. 9 de julio de 1983.
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GONZALO SANCHEZ DONNY MEERTENS: BANDOLEROS, GA-
MONALES Y CAMPESINOS

EL CASO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
PROLOGO DE ERIC J. HOBSBAWM
(EL ANGORA EDITORES, BOGOTA, 1983,255 PAGINAS).

La publicacion de un libro se justifica si cumple con los postula-
dos basicos de aportar un nuevo angulo de interpretacion de un feno-
meno, allegar datos desconocidos y documentos nuevos, y abrir la bre-
cha para otros desarrollos del topico. Esto se cumple cabalmente con
ellibro de Gonzalo Sanchez y Donny Meertens.

En 10 que se refiere a aportar otro angulo de interpretacion del fe-
nomeno de la violencia, ciertamente nos encontramos ante una version
novedosfsima de 10 que se llamo el "bandolerismo" en el periodo na-
ciente del Frente Nacional, con la presencia de individuos connotados
por sus capacidades militares y su apoyo en sectores campesinos, como
"Chispas", "Desquite", "Sangrenegra", Efrain Gonzalez, para citar
solo unos pocos.

El tema de la violencia fue tratado, en primer lugar, por la litera-
tura documental, de escasos valores argumentales pero de importancia
testimonial, como en "Viento Seco", de Daniel Caicedo. Mas adelante,
y con el surgimiento de la sociologia aplicada en Colombia, Fals Bor-
da, Guzman y Umana Luna, la recoleccion de material factual sobre
los origenes de la violencia, las zonas afectadas, las tendencias crimino-
sas, los acontecimientos mas destacados, reunieron dos volumenes que
provo caron una gran polernica nacional entre los politicos conservado-
res y liberales de un lado, y los militares de otro. Hasta alli teniamos la
radiograffa de la violencia, que podia dar lugar a diferentes diagnosticos
y medicaciones. En el diagnostico emergieron las consabidas amones-
taciones sobre los peligros que traerfa una desunion nacional, y la for-
zosa permanencia del Frente Nacional como mecanismo de reconcilia-
cion. Los militares entraron al acuerdo, para erradicar los grupos y
caudillos denominados ahora "bandoleros", perseguirlos con sana y
eliminarlos ffsicamente. Los periodic os , los sermones del clero y los
partidos politicos se concitaron en la tarea de lavar sus culpas y ahe-
rrojar a los discolos que no quisieron acogerse ala amnistfa.

La sociologfa, la politologfa y la literatura se han referido a los pe-
rfodos de la Violencia ante-frente nacional, 0 al proceso guerrillero de
la segunda mitad de los sesenta, que tiene connotaciones diversas, si
bien existen rafces comunes en algunos casos. Pero, sobre 10 transcu-
rrido rmtre 1958 y 1963, perfodo tan vapuleado por los periodicos, la
radio, los discursos presidenciales y los pulpitos de las parroquias, so-
lo alguna literatura cuasi-clandestina sobre Efrain Gonzalez 0 "Zarpa-
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zo" ha circulado para poner en una luz diferente la figura de los perso-
najes actuantes. La opinion publica quedo fuertemente impresionada
por el impacto de las fotografias en las que se exhibia la montonera
de cadaveres, los cortes de franela, las mujeres embarazadas con el
vientre abierto, en fin, el cuadro de Obregon sobre la Violencia. No
era facil descubrir que tales atrocidades habian sido cometidas por el
Ejercito en las zonas campesinas del Tolima, Caldas y Boyaca, 0 que
los mas grandes promotores de la violencia circulaban libremente por
las calles y figuraban como "patricios" en los directorios politicos de
algun partido. Por el contrario, "Chispas", "Sangrenegra" 0 "Desqui-
te" se convirtieron en los simbolos del crimen ciego, vesanico y antiso-
cial al que habia que desterrar de la faz del pais.

Habia motivos para enterrar este proceso que significo , en muchos
aspectos, un toque de alarma sobre los peligros que tenia la prolonga-
cion de movirnientos armados, esta vez desprendidos del centro ideolo-
gico liberal que habia prestado cobertura politica a los guerrilleros del
Llano. Ello justifica la andanada que de diversos frentes se hizo contra
los "bandoleros".

El libro de Sanchez y Meertens rescata este perfodo y los persona-
jes que se destacaron en Santander y Boyaca, Quindfo, Caldas, Valle y
Tolima, esa franja de economia cafetera en la que los guerrilleros libe-
rales se hicieron fuertes, y los conservadores (para el caso de Boyaca y
Santander, y esta vez en el contexto de las esmeraldas) consiguieron
una. base de apoyo importante. La ligazon que muestran los autores
entre estos caudillos y los procesos anteriores de violencia, al tiempo
que se sefiala el derrotero de estos cada vez mas cercano al enfrenta-
miento contra el Estado, la Autoridad y la Ley y, por ende, mas carga-
do de contenido revolucionario en embrion a veces, manifiesto en
otras, es ya un nuevo panorama que permite situar los personajes, no
en la ola de repudio moral provocado por la burguesia bipartidista en
el poder, sino en el decurso de la revolucion frustrada producto de la
autodefensa campesina y de la resistencia contra los poderes del Esta-
do. No se trata, por supuesto, solo de este enfoque, que de presentarse
asi escuetamente revelaria una idealizacion abusiva del campesino y de
la lucha que libro por la tierra y ciertas condiciones democraticas. Lo
que se enfatiza, en el texto de Sanchez y Meertens es la persistencia
del elemento politico, tanto del punto de vista partidista liberal 0 con-
servador, como del gamonalismo regional que tenia sus tentaculos a
traves de dirigentes guerrilleros a los que protegia para mantener su
poder. POl' otro lado, y esto es tal vez 10 mas importante del estudio
hecho por los autores, se trata de mostrar las vinculaciones de los 11a-
mados bandoleros con las formaciones politicas que se estaban gestan-
do en oposicion al Frente Nacional, ya desde la optica reforrnista
(MRL, ANAPO), ya desde la perspectiva radical de izquierda vigente
(MOEC, FUAP). A nivel xtemo, el impacto de la revoluci6n cubana
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sefiala a estos caudillos desbocados, ignorantes y sanguinarios un cauce
de enfrentamiento al sistema que busca cristalizarse con mayor clari-
dad, en el caso de "Pedro Brincos" y su guerrilla compuesta por estu-
diantes universitarios del grupo de Antonio Larrota.

Aqui es donde surge la polemica entre los auto res, y las formula-
ciones de Eric Hobsbawm, en su libro REBELDES PRIMITIVOS, en el
que se hace predominar el contexto social del bandolero, las motiva-
ciones del medio campesino 0 urbano contra el Estado, la policia,
los recaudadores de impuestos, el terrateniente. El bandolero seria en-
tonces la expresion de intereses sociales en los que se contemplaria un
enfrentamiento contra los poderes vigentes, y una proteccion del cam-
pesino a sus actividades. Las connotaciones de mitologia heroica que
adquieren estos bandoleros entre el medio campesino no son mas que
un reflejo de la imagen que este prefigura, en tanto que son sus defen-
sores y sus bastiones.

Para Colombia, el caso del bandolerismo expresa mas bien el movi-
mien to politico que se remonta a la epoca del gaitanismo, al Bogota-
zo y la autodefensa campesina de factura liberal (a falta de una ideolo-
gia mas apropiada, pues las guerrillas tipicamente dirigidas por el PC
en Sumapaz son un reducto pequefio en relacion a los Llanos 0 el To-
lima), la conforrnacion del Frente Nacional y la descomposicion final
de un gamonalismo que se sostenia sobre la pugna entre liberales y
conservadores, y da lugar a una organizacion mas racional y centraliza-
da del Estado y la politica. Los lazos politicos que han tenido estas
guerrillas, y que se han venido desgastando, provocan una busqueda de
referencias distintas por parte de los jefes guerrilleros, a los que se con-
vierte pronto en bandoleros por efecto de la persecusion montada so-
bre elIos por el andamiaje politico-ideologico-militar del bipartidismo,
est a vez unido. Un asunto por demas reconocido por Hobsbawm en el
prologo , es el predominio de los lazos politicos, ya por comision 0 por
ornision , en el caso colombiano. Las motivaciones de tipo social han
quedado dilufdas, ya que estos guerrilleros no cuentan mas con el apo-
yo social que t nian en epocas anteriores, y la propaganda oficial de
los periodic os cala sobre la mentalidad campesina para abandonarlos a
su suerte.

En este tramo, es necesario hacer una observacion critica al trabajo
de Sanchez y Meertens, que no hace una distincion clara entre los ban-
doleros de proveniencia liberal, en 10 que el animo justicialista tiene al-
gun apego por las caracteristicas eminentemente conservadoras que ad-
quirio la represion gubemamental y policial, y los guerrilleros conser-
vadores, de los cuales solo se conserva la memoria de Efrain Gonzalez,
el mas famoso de todos los de su epoca. Las bandas conservadoras no
fueron un lugar comun, y constituian mas bien agrupaciones esporadi-
cas para realizar tareas de depredacion y masacres especificas; luego, se
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disolvian, contando con la proteccion de la policia y las autoridades.
En Tulua, Leon Maria Lozano, EI Condor, tenia acceso ala carcel Mu-
nicipal, para liberar a sus pandilleros presos por homicidios. Es caracte-
rfstico el apelativo de "chusmeros" para los liberales, que, por tener
que protegerse unidos contra las razzias conservadoras, debian confor-
mar bandas armadas, de donde surgieron luego las guerrillas. Los con-
servadores, los "pajaros", como "pajaro azul", el "vampiro", el Con-
dor, consolidaban pandillas que podian .permanecer sueltas y esperar
de manera individual, con el aval del Ejercito , la Policia y la Iglesia.

En todo caso, el marco general que encuadra la accion de los "ban-
doleros", esta brillantemente descrito, y los documentos judiciales, mi-
litares y de testimonio directo son de primera mano para escudriiiar
nuevas facetas de la rebelion campesina. Los interrogantes que se plan-
tean son cruciales:

Que habria sucedido de haberse consolidado una fuerza de izquier-
da con "Chispas", "Sangrenegra", "Desquite", precisamente en una
las zonas mas importantes del pais, que habria producido algo de ma-
yor importancia que Marquetalia, El Pato, Guayabero y sus "Repu-
blicas Independientes' '?

ACMo el Ejercito , y los planes militares diseiiados desde EE.UU.
previeron de antemano esta posibilidad y par esa razon destinaron una
fuerza suprabrigada que atravesaria todo el pais, con el Batallon Co-
lombia?

Fue la operacion Marquetalia un plan destinado a cortar toda posi-
bilidad de unir la guerra de las FARC con los sectores aislados de los
llamados bandoleros?

La respuesta a estos interrogantes seria objeto de otro estudio para
el cual Sanchez y Meertens han aportado el material documental basi-
co.

En efecto, y en esto consiste la apertura de una brecha investigati-
va sobre la violencia en Colombia que han hecho los autores, resalta la
necesidad de lograr una caracterizacion precisa del contexto politico-
estrategico del momento, signado por la revolucion cubana y la emer-
gencia de movimientos guerrilleros de corte castro-maofsta, al tiempo
que se disefia la Alianza Para el Progreso, el Plan Lasso, el Plan Came-
lot, el enfasis sobre el entrenamiento militar para la contrainsurgencia.
La unidad de los partidos alrededor de este proyecto global, tanto des-
de el punto de vista intemacional como nacional, afianza el Frente
Nacional y sus propuestas.

La superioridad de un proyecto centralizado del bipartidismo so-
bre la resistencia campesina desperdigada, desprestigiada y desarticu-
lada era obvia. Los focos de republicas "independientes" cayeron co-
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mo en salchichon, por porciones, asegurando la tutela del Ejercito so-
bre los territorios de mayor conflicto. A este respecto, cabe sefialar
que los estudios hechos por investigadores norteamericanos, como
Martz con su apologia del Frente Nacional, Oquist en su caracteriza-
cion del "colapso del Estado" de la violencia, no hacen mas que relie-
var la optica del cierre sistematico a toda oposicion que se crea con el
Frente Nacional. Mientras para Martz el regimen de Rojas no garanti-
zaba una paz duradera con las guerrillas, para Oquist era necesaria la
unidad de los dos partidos tradicionales para rescatar el Estado de su
postracion e imponer de nuevo la egida del dominio politico tradicio-
nal. Ciertamente, el Frente Nacional constituye un fortin burocratico-
politico que abarca el terreno militar, asf como los demas aspectos.

El Frente Nacional exige de los propios conservadores la entrega
de grupos enquistados en la region de Boyaca y Santander, como el de
Efrain Gonzalez, cuyas extremidades tocan el area de las esmeraldas y
la continuidad de bandas comprometidas con el bandidaje simple y
llano. Este, no ya comprometido con el liberalismo, y con apego ala
ANAPO en su ultima fase , debido al apoyo de los curas y las autorida-
des regionales, asf como de cierta cobertura polftica nacional en el Par-
lamento, logro consolidar una presencia importante en Boyaca y San-
tander que, de todas maneras, contrastaba con los propositos centralis-
tas del Frente Nacional. Hostigado por el Batallon Colombia, moriria
en Bogota en medio de una balacera sin precedentes en plena via pu-
blica, ante la mirada benevola de cientos de ciudadanos. La delimita-
cion de los bandoleros de este perfodo como de factura "pre-polfti-
ca" que hace Hobsbawm se enreda bastante si nos atenemos a su defi-
nicion de los pre-politico. Ello constituiria una fase en la que los ban-
doleros balbucean algunos lineamientos, sin acercarse a ellos totalmen-
teo En este caso, debe separarse el grado de aculturacion de los bando-
leros, bastante reducido como 10 muestran los autores, y la claridad de
las opciones politicas. Ciertamente que habria una caracteristica "pre-
politica" en los bandoleros mencionados, si nos atenemos a su cerca-
nfa con respecto a un proyecto contestatario, para no hablar de uno re-
volucionario. Pero, en este sentido, la pro pia opcion contestaria esta
en embrion , no desarrollada, y los "bandoleros" la enuncian con su
insistencia en la lucha armada y el desplazamiento permanente para
combatir al enemigo. No pocos l ideres guerrilleros de los sesenta, los
setenta y los ochenta, tendrian que ver con el ambiente de la violen-
cia y reconocerian en los "bandoleros" el aporte de un teson y un va-
lor a toda prueba. Rescatar este aporte es el mayor significado de la
obra de Sanchez y Meertens.

LIBARDO GONZALEZ
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Marco Palacios. El Cafe en Colombia. 1850-1970. Una Historia
Economica, Social y Politica. El Colegio de Mexico. El Ancora Edito-
res. Bogota 1983. Segunda Edicion corregida y aumentada.

Desde un primer momento de lectura, dos aspectos -entre otros-
comienzan a impresionar de la obra de Marco Palacios: su concepcion
teorico-metodologica y la riqueza, profundidad y novedad de las tema-
ticas desarrolladas. Dentro de la fecunda complejidad que presentan
esos aspectos sefialemos -en la brevedad de esta nota- algunos puntos
que nos parecen importantes. Ante todo, resulta significativo y revela-
dol' el enfoque, el punto de vista adoptado en la investigacion. Podr ia
decirse que se trata de un enfoque que plantea interrelaciones de ele-
mentos, conjuntos y sistemas, en terminos sincronicos y diacronicos,
en su diversidad espacial y temporal. En efecto, el sector cafetero es
estudiado como un conjunto interrelacionado de factores economicos,
sociales, politicos, ideologic os y espaciales, que implica a la vez rela-
ciones dinamicas con el sistema global de la sociedad. De este modo, se
aborda el estudio de las regiones cafe-teras del pais, y dentro de estas,
el estudio de las subregiones y localidades, describiendo y analizando
en su diferenciacion e integracion los elementos economicos, sociales,
dem ograficos, tecnicos, politicos, etc., implicados en la actividad cafe-
tera. A su tumo, estos analisis son articulados a la historia comprehen-
siva de la economia, la sociedad y la politica del pais. Se trata de un
texto que de manera apasionante y en gusto so estilo nos va revelando
el drama de la historia, en sus variados planes, con sus divers os asun-
tos, conflictos, roles y personajes, y en el escenario multiple de la vida
comarcal y nacional. En este sentido la obra de Palacios se distingue de
dos extremos: de una parte, del monografismo que en forma unilateral
solo ve el espacio "interior" del objeto, haciendo abstraccion de las
multiples concatenaciones "extemas" implicadas en dicho objeto, y de
otra, de las extralimitadas generalizaciones que hacen abstraccion de la
rica complejidad y diferenciacion de las historias locales y regionales.
La obra de Palacios, POl' el contrario, nos proporciona la sintesis -de
dificillogro en los textos de historia- que brota de la articulacion tanto
de los elementos generales como de las diferenciaciones regionales y
sectoriales. Este aspecto a la vez diferenciador e integrativo le otorga
a la obra ese alto grado de profundidad, completud e innovacion que
la caracteriza.

Asi mismo, el enfoque que hemos sefialado nos conduce a otro
elemento sobresaliente de la obra. Se trata de la seleccion y manejo de
las fuentes de informacion. Naturalmente, el modele anteriormente
descrito, impone a la investigaci6n el empleo de la informacion perti-
nente a las diversas instancias (economica, social, politica, etc.) en sus
dimensiones especiales (locales, regionales y nacionales) Y. temporales
(1850-1970). De este modo, la investigacion de Palacios nos entrega
una exuberante documentacion que transita desde la informacion
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general hasta el fecundo universo de los archivos locales y regionales.
Esta minuciosa y prodiga informacion es la base sobre la cual se sus-
tentan de modo verdaderamente solido y consistente los radicales
aportes descriptivos, analiticos e interpretativos de libro.

En este orden resulta significativo el uso sistematico de la informa-
cion cualitativa y cuantitativa. Ello implica, p or supuesto, que en la
textura del discurso se articulen los analisis cualitativos y cuantitativos,
como el modo de acceder a la captacion de las relaciones y tendencias,
aspecto metodologico que encarna una de las virtudes centrales del
libro. Tanto por los elementos metodologicos como por las caracter is-
ticas anteriormente sefialadas, la obra de Marco Palacios constituye un
modelo de investigacion para la produccion historiografica contempo-
ranea del pais.

Ahora indiquemos algunos desarrollos concretos del libro. Obvia-
mente, el hilo conductor explicito es la produccion cafetera. No obstan-
te, la periodizacion del proceso historico general no se halla reducida
y determinada exclusivamente por los ritmos de la dimension econo-
mica del cafe (10 que equivaldr ia a un miope determinismo economi-
cista cafetero, del cual no estan exentos del todo algunas investigacio-
nes del pais). En dicha periodizacion interviene el conjunto articulado
de los procesos economicos, sociales y politicos, en sus diferenciacio-
nes e integraciones especiales. En esta forma comienza a abordarse la
historia del siglo XIX, a partir de su segunda mitad y la gestacion de
la produccion cafetera.

,
Acerca del periodo dominado par el librecambio y el liberalismo

federal existe en nuestra historiograf ia una concepcion bastan te genera-
lizada que considera aquella etapa -de Laissez faire- como de estanca-
miento econornico y material, de Iragmentacion nacional y de efectos
nocivos para la vida nacional. Palacios comienza por introducir la duda
en esta concepcion: plantea que desde el punto de vista del analisis
economico todavia es dif icil establecer si aquel periodo trajo en ulti-
ma instancia las consecuencias negativas que se aducen, 0 si, por el
contrario, conllevo tam bien efectos positivos derivados del desarrollo
material del pais, asf este estuviese en funcion del mercado externo y
de la burguesia comercial. En este arden, el autor llama la atencion
sobre la ultima apreciacion: subraya que la articulacion al mercado
mundial, pese a los retrocesos coyunturales y a los desequilibrios deri-
vados de la excesiva concentracion de la propiedad y del ingreso, apun-
taba al rompimiento de las estructuras estaticas y autoconsumidoras
de la econom ia rural postcolonial; que en el periodo que se inicia alre-
dedor de 1850 es patente en Colombia, mas que el estancamiento
economico, cultural y social, el desarrollo de un tipo particular de
capita1ismo; sugiere que librecam bismo, al reclamar la movilidad de los
factores productivos y la ampliacion del mercado, llevaba consigo ele-
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mentos extraeconomicos progresistas, tales como el debilitamiento de
las ideologias oscurantistas, el enjuiciamiento de la sociedad de castas
raciales y de los valores sefioriales, la secularizacion del Estado, etc. En
resumen, se trata del sefialamiento de los topic os para una nueva
concepcion de la etapa liberal federalista, ligeramente evaluada en
terminos crf tico- negativos por la historiaograffa nacional y, en general,
notablemente descuidadas por la investigacion historica colombiana.

Sobre el perfodo de la Regeneracion, el autor, igualmente, formula
planteamientos novedosos. Critica, por ejemplo, aquella interpretacion
que sostiene el siguiente esquema de distinciones: de una parte, la eta-
pa liberal expresarfa la hegemonfa de los grupos agroexportadores, de
una burguesia comercial internacionalista, en tanto que, 'de otra y per
el contrario, la Regeneracion representarfa a las clases agrarias cerradas
al comercio exterior y a las capas medias de la burocracia estatal y
reaccionaria. Respecto a este planteamiento el autor subraya .que ta to
durante los perfodos liberal como conservador la vinculacion al merca-
do mundial se mantuvo como una cuestion de principio; esos periodos
eran las dos versiones de una esperanza compartida: el advenimiento
de la modernidad capitalista; que dicha interpretacion desconoce el
discurso internacionalista de los ideologos de la Regeneracion, que
postulaban la rnodernizacion econornica con base en la articulacion al
comercio mundial y en la movilizacion de los recursos internos, y asi
mismo, no da cuenta del Ienomeno antioquefi o de una burguesia
modernizadora, vinculada al comercio exterior, que, pese a sus reticen-
cias, fue Regeneracionista. Las divergencias entre liberales y conserva-
dores ~efiala el autor- no se situaban en el modelo agroexportador,
que era respaldado por ambos, aunque con matices diferentes; sobre la
necesidad de la vinculacion al mercado mundial existio entre las clases
dominantes un temprano consenso. Las divergencias se planteaban en
cuanto a la forma pol itica del Estado, en la definicion de las formas
que deberfan recibir las relaciones de dominio sobre las clases subalter-
nas. Ello conducia al planteamiento de otros dos aspectos conflictivos:
las relaciones entre Estado e Iglesia (secularizacion) y las relaciones
entre las regiones y el centro pol itico (centralizacion). Los liberales
ere ian que la libertad individual, la democracia y la movilidad social
como bases del progreso eran generadas en forma natural y continua
por el capitalismo que se autorregulaba sin la intervene ion del Estado,
en tanto que los conservadores consideraban que el "capitalism o
espontaneo " socavaba los cimientos de todo progreso: el Estado, la
autoridad y la religion. De ahi entonces la empresa de la Regeneracion,
con su proyecto de centralizacion pol itica y su plan economico-fiscal
de tintes neomercantilistas e intervencionistas,a 10 cual se opondrfan
los liberales, grupo que habia visto derrumbarse su proyecto librecam-
bista con el desplome de la exportacion tabacalera a partir de 1875.

Entre 1870 y 1910 se sucede el primer ciclo de expansion del cafe.
Durante este tiempo -expresa el autor-r la econom ia cafetera se con-
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solida en el pais, cubriendo una amplia area cuyos centros principales
eran el nororiente Santandereano, el centro cunditolimense y el pais
antioquefio en el occidente de Colom bia. El au tor describe detallada-
mente el proceso de esta expansion, los factores que la hicieron posi-
ble, los obstaculos que tuvieron que vencerse, los cambios y las nuevas
condiciones que la caficultura fue generando en aquellas regiones.
Subraya, por ejemplo, el hecho de que fueron los comerciantes de ori-
gen urbano quienes impulsaron dicha expansion, conviertiendose en
hacendados y exportadores de cafe. Estos comerciantes constituian el
nucleo de una nueva oligarquia que se habia formado y desarrollado
bajo el estimulo precisamente del periodo liberal y librecambista,
durante el cual habian obtenido las bases de su ascenso a traves de la
polftica y su vinculacion con el Estado (tierras baldias, bonos de deu-
da, remates de bienes eclesiasticos, etc.) y de sus negocios (exportacion
de tabaco, quina, an iI, oro, etc. 0). De este modo, el periodo liberal,
con sus reform as y el fomento a la agroexportacion, contribuyo a la
f'ormacion de los grupos mercantiles y a su conversion en terratenien-
tes, grupos que finalmente se interesaban en la produccion cafetera de
exportacion. El proceso de expansion y consolidacion de esta produc-
cion se sustento en las condiciones materiales, en el dinamismo y las
posibilidades economicas del sector privado (capital, mana de obra,
transporte, condiciones ecologicas, experiencia empresarial, precio
internacional del cafe, etc.), sin que para ello se hubiese contado en
una forma sostenida con la presencia activa del Estado. En este punto,
por ejemplo, el autor critica las apreciaciones de algunos historiadores
para quienes la politica de la Regeneracion habia tenido un impacto
positivo en el desarrollo de la economia cafetera durante su primer
ciclo. Segun dichas apreciaciones, la inflacion y devalu acion que cau-
saban las emisiones de papel moneda estimulaban las exportaciones.
Palacios observa que la inflacion, al provocar un crecimiento de los
costos mas rapido que la tasa de cambio, anulaba precisamente los posi-
bles efectos estimulantes que para las exportaciones pod ian derivarse
ode la devaluacion. En general, la expansion cafetera no habria recibido
el impulso sostenido del. Estado, el cual, ante todo, se veia absorbido
en su accion por el conflicto pol itico-militar y la crisis fiscal.

El advenimiento de los comerciantes urbanos a la agricultura gene-
ra el aparecimiento de la hacienda, que fue la precursora de la expan-
sion cafetera durante el primer ciclo, en las tres grandes regiones:
Santander, Cundinamarca-Tolima y Antioquia. El autor nos describe,
a traves de las historias particulares de esas regiones, el ambiente eco-
nomico, geografico, social y politico, etc., que sirvio de escenario al
proceso de constitucion de las haciendas y la expansion del cafe. Dentro
de estas historias regionales se destacan la que se refiere a la Colom bia
central -que constituye de por sf el mejor estudio realizado hasta aha-
ra sobre dicha zona- y la que se refiere a la colonizacion antioquefia.
En ambas regiones, la base territorial de la haci nda cafetera fue la
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Iragmentacion del latifundio colonial (y no propiarnente los baldios,
resguardos a bienes de manos muertas). El establecimiento de las
haciendas cafeteras -en Colombia central- esta precedido de una
estructura social compleja y bastante sedimentada a la que tienen que
adaptarse pero a la que aportan tarn bien algunos ingredientes pertur-
badores como los provenientes de la econom ia monetaria y de merca-
do. Dentro de esa estructura previa, el autor llama la atencion, entre
otros much os aspectos, sabre la presencia de las economias carnpesinas
--una tematica bastante descuidada por la historiografla colom biana-
que estan en la base de la caracteriz acion de los regimenes agrarios de
dicha region para el siglo XIX. Observa asi mismo que las farnilias
carnpesinas son las unidades celulares de trabajo en las grandes, media-
nas y pequefias propiedades, y, finalmente, que las haciendas en su
adaptacion reproducen aquellas formas campesinas. Acerca de la colo-
nizacion antioqueiia existe una "leyenda rosa" que nos describe una
sociedad en donde el esfuerzo, el ethos del hacha, la fraterni ad, la
distribucion arnplia de la tierra, etc., crearon una sociedad igualitaria y
dernocratica, Palacios, a traves de un examen cr itico de dicha historia,
desmonta esa leyenda, poniendo de manifiesto los conflictos sobre la
sobre la apropiacion, explotacion y distribucion de la tierra, la violen-
cia que los acompafio , conflictos que correspond ian a procesos de di-
ferenciacion social que arrojaron la presencia de una sociedad jerar-
quizada, poco igualitaria.

Las haciendas -que presentaban una tip ologia regional diversa-r si
bien habian sido las precursoras de la expansion territorial del cafe, no
constituyeron la via propia para el desarrollo de la caficultura. A la
fase de las haciendas (1870-1910) le seguiria la etapa de la caficultura
carnpesina (1910-1950). Diversas circunstancias se conjugarian para
provocar el colapso de las haciendas. Entre tales circunstancias, para
Colom bia central, se destacaban la diferenciacion social interna de las
haciendas, los patrones de poblarniento disperso, la expansion acelera-
da del cafe (en los afios 20) can la consecuente movilidad de la mana
de obra, el contexto politico, las exigencias generales de moderniza-
cion agraria, la pol itica del Estado, etc. El complejo conflicto -obser-
va el autor - que emergia de la estructura misma de la hacienda
com binaba dos tipos de contradicciones: entre jornaleros y arrenda-
tarios ("capi talista" por salario y mejores condiciones de trabajo,
etc.), y entre arrendatarios y jornaleros con la hacienda ("precapita-
lista", par la propiedad de la tierra). Las haciendas opera ban mediante
diversos sistemas de arrendarniento precapitalista bajo una organiza-
cion laboral centralizada. El arrendatario, que recibia una estancia,
subcontrataba mana de obra (jornaleros) y mantenia una relacion
juridico-laboral que le permitia a la hacienda proveerse de trabajo,
entraba a competir con esta en la asignacion precisarnente de los recur-
sos basicos: la tierra y la fuerza de trabajo. Las contradicciones entre
arrendatarios y haciendas se expresaba en los conflictos por la libertad
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de cultivos; la distribucion de la fuerza de trabajo entre estancias y
haciendas; y finalmente, par la propiedad de la tierra. En este proceso
los arrendatarios formaron un frente comun con los jomaleros, llevan-
dolos a una revindicacion "precapitalista", mas campesina que proleta-
ria: la propiedad individual de la tierra. De este modo, arrendatarios y
jornaleros se lanzaron a la lucha por Ia tierra, apoyados en una u otra
forma por grupos politicos como el gaitanismo, el partido comunista
y la izquierda lopista, lucha que conduciria al fraccionamiento de
la hacienda y al aparecimiento de la pequefia propiedad dedicada
producir cafe. Al proceso de fragmentacion de la gran propiedad y
surgimiento de la economia campesina contribuian otras circunstan-
cias tales como la debilidad de los hacendados cafeteros del centro,
quienes a partir de la Primera Guerra habian perdido el liderato eco-
nomico, financiero y politico, el cual se trasladaba al eje Medellin-
Manizales; las coyunturas de inflacion (aries 20) y de deflacion (crisis
de los afios 30) que incidian en el funcionamiento de la hacienda; la
politica del Estado que no se oriente a resolver los problemas econo-
micos y financier os de las haciendas, sino a fortalecer la economia
campesina, y que puso en practica, para resolver la cuestion agra.ria,
una politica de parcelacion de haciendas y colonizacion de baldios,
etc. Como resultado de este complejo proceso emergio un sector cafe-
tero cuya base productiva estaba constituida poria econom ia campe-
sina.

A partir de los afios 60 se inicia la ultima fase de la caficultura: la
de los "empresarios". Esta fase tam bien se genera bajo el impulso de
factores externos, concretamente, de la accion combinada entre el
Estado -a traves de la Federacion Nacional de Cafeteros- y los capita-
listas urbanos. La tendencia que marca esta etapa es la de instaurar en
la base productiva del cafe las relaciones tipicas de capital y trabajo
asalariado. Esta tendencia ha traido como resultado la dualidad de una
caficultura campesina y una caficultura capitalista, que se constituye,

. no como dos mundos separados, sino como dos partes integrantes del
sistema global del capitalism a colombiano. Estas circunstancias carac-
terizarian el desarrollo reciente de la caficultura colom biana.

Si hemos insistido en sefialar algunos aspectos de la historia del
sector cafetero, esto no quiere decir, par supuesto, que ellibro se limi-
te unilateralmente a esta historia. Lejos de ella, el autor, com 0 10 sefia-
labam os al comienzo, articula el desenvolvimiento de la caficultura al
proceso global de la econom ia, la sociedad y el Estado, segun los per io-
dos historicos y los rasgos caracter isticos de cada uno de ellos. Can
estas indicaciones solo hemos querido Hamar la atencion del lector
sobre una de las obras mas importantes que se han escrito sobre la
his~oria colom biana de los siglos XIX y XX.

Bernardo Tovar Zambrano
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Nina S. de Friedemann y Carlos Patifio Rosselli, Lengua y Socie-
dad en el Palenque de San Basilio (Bogota 1983, Publicaciones del
Institu to Caro y Cuervo, mapas, fotografias, 300 pp.).

EI objeto del libro es estudiar ellenguaje y la sociedad de la comu-
nidad negra de San Basilio en la costa norte de Colombia. La obra
consta de 2 partes: la primera es un estudio socio-historico de la comu-
nidad y fue escrito por la senora de Fiedemann (pp. 17-82). La parte
mas importante y novedosa de este trabajo 10 constituye el analisis del
habla en el palenque de San Basilio (pp. 83-287) realizado por el
profesor Carlos Patillo Rosselli. El profesor Patillo ha orientado su
estudio a los aspectos f'onologicos y m orfosintacticas de una de las
form as de expresion vernacula de nuestra criollistica. El trabajo inc or-
pora una serie de observaciones sociolinguisticas sobre los posibles ori-
genes del habla criolla de dicha comunidad y el caracter bilingue que
hoy dia la caracteriza. H.T.

Documentos para la historia de la insurreccion comunera en la
Provincia de Antioquia, 1765-1785 (Medellin 1982, Universidad de
Antioquia, departamento de Historia,.620 pp.).

Este volumen es la transcripcion del tomo 332 de Comuneros que
reposa en el archivo historico de Antioquia y se hizo como parte de la
conmernoracicn del bicentenario del levantamiento comunero de
1781. EI volumen es fundamental para quienes estan interesados en los
estudios de los movimientos sociales del siglo XVIII adernas de que
ofrece una vision sobre el caracter que asume en la provincia de Antio-
quia la protesta de diferentes sectores de la sociedad colonial. El depar-
tamento de historia y sus profesores han hecho una contribucion muy
importante a la investigacion historica al ofrecer a los investigadores
materiales de dif icil acceso. H.T.

Manual Lucena Salmoral, EI memorial de don Salvador Plata, Los
comuneros y los movimientos antirreformistas (Bogota 1982, Institu-
to colombiano de cultura hispanica, 316 pp.).

EI autor no solo ha hecho una transcripcion del controvertido
informe de don Salvador Plata sino que en una introduccion de 30
paginas ha querido resaltar la importancia del documento para la
comprension del movimiento comunero como movimiento antirefor-
mista y como parte de una serie de insurrecciones populares que cobi-
jaron a toda la America espanola. Don Salvador Plata un personaje
contradicctorio par la forma como asumio sus compromisos con el
pueblo y con el Rey ha dejado un largo documento que intenta
mostrar las razones de su participacion como capitan de los comune-
ros, sin perder sus convicciones realistas.
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La celebracion del Bicentenario de los Comuneros que fue muy
pobre en obras serias, ha dejado por 10 menos este importante docu-
mento al alcance de los investigadores y, con el volumen publicado por
la Universidad de Antioquia, constituye 10 mas positivo del Bicentena-
rio que paso sin pena ni gloria. H.T.

Juan Marchena Fernandez, Oficiales y Soldados en el ejercito de
America (Sevilla, 1983, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, apen-
dices, graficos, 400 pp.).

Empleando nuevos metodos de analisis el autor ha realizado un
interesante estudio sobre la organizacion militar en America especial-
mente durante el siglo XVIII. Nose trata de una mera descripcion de
los diferentes cargos y rangos que existian dentro del ejercito sino que
se aborda allf los aspectos sociologic os de su composicion, Dentro de
este analisis se estudia cuidadosamente, tanto la oficialidad como la
tropa y todos los problemas relativos a su reclu tamiento, adiestramien-
to, intendencia y vida social en general.

Be destacan en este estudio los aspectos demograficos del ejercito
de indias y los problemas de la adaptabilidad de los cuerpos militares
en los tropic os americanos. No escapa al trabajo algunas consideracio-
nes sobre las razones que motivaron algunas sublevaciones militares
que el autor considera se deben esencialmente a las dificiles condicio-
nes economicas de la tropa. Como el autor 10 sefiala (p. 79) las milicias
americanas han quedado fuera del objeto del presente libro que busca
estudiar el Ejercito regular conforme se concebia en la peninsula. H.T.

Eduardo Perez 0., Guerra Irregular en la Independencia 1810-
1830 (Tunja 1982, Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colom-
bia, ilustraciones, 468 pp.).

El trabajo ofrece una vision general sobre la guerra irregular en el
mundo occidental desde tiempos antiguos para luego entrar a analizar
el marco americana y de modo especial el per iodo que va de 1810 a
1815 en Venez ela. La parte central y novedosa de la obra se circuns-
cribe a la tercera parte del libro (pp. 201-453) donde se describe la
resistencia de partidas republicanas y antirrepublicanas en el litoral
pacifico, el Llano y la region sur de Colombia. La obra es un esfuer-
zo por mostrar la importancia que asume la participacion popular en la
Independencia a traves de la guerra irregular. Muchas cosas importantes
en este libro se pierden por falta de un esfuerzo que hu biera seguido
cuidadosamente a estas partidas y nos hubiera mostrado su composi-
cion social y las verdaderas razones de su movilizacion. H.T.
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