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Los conflictos sociales mar caron las zonas de produccion banane-
ra desarrolladas bajo los auspicios de la United Fruit Company a par-
tir de 1900. La mayoria de los estudios sobre las protestas contra la
Compafiia se ha centrado en las luchas de los asalariados para conse-
guir mejores condiciones de trabajo en las plantaciones bananeras. Sin
embargo, estos estudios descuidan la existencia del campesinado en
tales regiones y su participacion en la formaci on de las modalidades
de protesta local que surgieron.

Este ensayo versa sobre el desarrollo de la economia bananera de
Colombia en la region de Santa Marta entre 1900 y 1935. Es nuestro
prop6sito explorar el impacto producido por la produccion comercial
en el seno de la poblacion rural de la mencionada region de tal mane-
ra que podamos explicarnos las diversas formas de protesta campesi-
na dirigida contra la United Fruit company. Nuestra tesis es que para
comprender las formas precisas de expresion de las tensiones entre la
poblacion rural y la Compafifa hay que tener en cuenta tres factores
fundamentales. Son estos, en primer lugar, las tensiones estructurales
entre la economia campesina y el sector de exportacion: en segundo
lugar, la relaci6n entre campesinos y asalariados y, por ultimo, los
efectos del mercado intemacional y sus ciclos en las condiciones loca-
les.

* Traducci6n del Ingles de Margarita Gonzalez
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Durante el siglo XIX la region de Santa Marta era un remanso
econornico: las propiedades coloniales, semiabandonadas, estaban
diseminadas por terrenos publicos (baldfos) y estaban ocupadas por
pequefias aldeas de colonos (1). La produccion agraria alimentaba los
mercados locales, la demanda de tierras era minima y las fronteras
entre las propiedades privadas y las tierras publicas permanecian inde-
finidas (2).

Las inversiones de la United Fruit Company, a partir de 1900, en
el desarrollo de la produccion bananera para la exportacion origina-
ron el surgimiento de profundas transformaciones en la tenencia de
la tierra y en los patrones sociales. En los anos posteriores a la Guerra
de los Mil Dias (1899 - 1902), y a medida que el ferrocarril construi-
dos por la Cornpafiia penetraba hacia el interior, se crearon mas de
cuatrocientas plantaciones bananeras. Entre 1920 y 19291a economia
bananera experiment6 una fase particularmente intensa de expansion
ya que las exportacines se vieron redobladas. Hacia 1929 se embarca-
ban mas de diez millones de gajos de banano, desde el puerto de Santa
Marta, anualmente, convirtiendose Colombia en el tercer gran expor-
tador de banano en America Latina (3).

;,Que impacto tuvo esta rapidfsima transicion de una agricultura
de subsistencia a la produccion comercial en la cornposicion de la po-
blacion rural? Como primera medida, la poblacion se multiplico ver-
tiginosamente debido a la llegada de inmigrantes provenientes de
otras partes de la Costa del Caribe, y, en menor grado, de las regiones
del interior, los que buscaban mejores condiciones economicas, La
mayor ia de estos individuos se empleaba en la United Fruit Company
en calidad de obreros del ferrocarril 0 del puerto que no en los culti-
vos de banano. De este modo, el desarrollo de la produccion banane-
ra bajo los auspicios de la United Fruit Company dio origen a un pro-

(1) EI termino colono se usa en Col om bia para referirse a los cultivadores de te-
rrenos publicos,

(2) Sobre las condiciones en la region de Santa Marta, anterior al desarrollo de la
economfa bananera, vease Fernando Botero y Alvaro Guzman Barney, "el
enclave agrfcola en la zona bananera de Santa Marta", Cuadernos Colombia-
nos, No. 11 (1977),313- 337; Theodore E. Nichols, Tres Puertos de Colombia
(Bogota, 1973); y Rafael Uribe Uribe, El banano: Conferencia dictada por el
Doctor Don Rafael Uribe Uribe ante la Sociedad de Agricultores Colombianos
(San Jose, Costa Rica, 1908).

(3) Ver Charles Kepner, Social Aspects of the Banana Industry (Nueva York, 19
36), p. 67; e "Informe que rinde el oficial de estadfstica departamental al Sr.
Secretario de Hacienda" en Informe del Secretario de Hacienda al Goberna·
dor del Departamento de Magdalena (Santa Marta, 1929), pp. 13- 14. S610.Ja-
maica y Honduras superaban, en 1929, la produccion bananera de Colombia.
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letariado rural (4). Nuestro conocimiento de la procedencia de esta
fuerza laboral es, desafortunadamente, menos que completo, pero
es claro que, en contraste con el funcionamiento de la United Fruit
Company en America Central, no se dio la introduccion a gran esca-
la de trabajadores de las islas del Caribe. Debido a la confianza que tu-
vo la Compafiia en los abastecimientos locales de fuerza laboral , y esto
en una region escasamente poblada, la misma sufrio carencias laborales
durante los alios de expansion comercial, entre 1900 y 1929 (5).

Tan pronto como la economia bananera impulse el surgimiento
de un proletariado rural, fornento, al mismo tiempo, el crecimiento
del sector campesino. De los inmigrantes llegados a la region, algunos
escogieron convertirse en campesinos, en calidad de colonos de las
propiedades publicas: su alejamiento de las Iineas del ferrocarril, la
falta de sistemas de irrigacion , su asentamiento en suelos pobres, hi-
cieron que este sector de poblacion no se incorporara a las plantacio-
nes bananeras. Los nuevos cultivadores tendfan a asentarse en grupo,
siguiendo la costumbre de los campesinos de la costa caribefia de Co-
lombia. Asi, la corriente migratoria dio orfgen a varios caserios inde-
pendientes en la zona bananera , los que, con el paso del tiempo,
adoptaron una vida propia (6). Las familias individuales de colonos
acostumbraban despejar entre unas diez a treinta hectare as de tierra
para cultivarlas luego de cultivos mixtos, los que incluian yuca, phi-
tano, maiz, arroz, cafia de azucar y tabaco. Por medio de sus traba-

(4) Es apremiante un estudio de los orfgenes del proletariado rural en la zona ba-
nanera colombiana, Por 10 que se sabe, algunos de los primeros trabajadores
eran reclutas, introducidos a la region en la epoca de la Guerra de los mil Mas
que decidieron perrnanecer en el lugar' luego de pasada la guerra. Otros inmi-
grantes habfan trabajado anteriormente por un salario ora en la construcci6n
de ferrocarriles ora en los diversos cultivos tropicales emprendidos a 10 largo
de toda la costa del Caribe en la coyuntura de sigos, Se dice, por ejemplo,
que 4.000 trabajadores de la plantacion extranjera de azucar cerca de Sincerfn
se movilizaron en masa a la region bananera cuando aquella plantae ion entr6
en quiebra en 1914. Otros trabajadores provenfan de la zona petrolera aleda-
iia al rfo Magdalena cuando los conflictos laborales se agudizaron allf despues
de 1917. Se menciona tambien el que la United Fruit Company utilizaba una
suerte de sistema de "enganche" de trabajadores provenientes de varios luga-
res del pafs. Esto esta confirmado en las quejas ocasionales de los cultivadores
de cafe, por las que acusaban a la United por su competencia laboral. Ver Ga-
briel Fonnegra, Bananeras: testimonio vivo de una epopeya (Bogota, 1980),
PP. 15- 18; Judith White, Historia de una ignominia: la United Fruit Co. en
Colombia (Bogota, 1978), pp. 43- 51; Uribe Uribe, p. 102; y Fabio Zambrano
et al., "Colombia, desarrollo agricola, 1900- 1930", Tesis de grado, Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano, 1974, p, 154.

(5) Los esfuerzos de la United Fruit Company por importar trabajadores jarnai-
quinos fueron bloqueados por la Asamblea Departamental hacia 1908 pues, se
ha sugerido, hubo motivos racistas. Ver Fonnegra, p, 17. _

(6) Ver Demetrio Daniel Henriquez, Monograffa completa de la zona bananera
(Santa Marta, 1939).
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jos agrarios, 'los colonos aportaron una importante colaboracion a
la economia regional: estes prove ian la mayoria de los generos ali-
menticios consumidos en la zona bananera y enviaban excedentes al
puerto de Barran quilla , localizado y un os setenta y cinco kilometres
hacia occidente (7).

A mas de estas actividades independientes, algunos campesinos
de los que vivian cerca de las plantaciones bananeras suministraban
a los gran des palntadores una reserva de fuerza lab oral. Los miem-
bros de las familias de colonos se alquilaban ocasionalmente en las
plantaciones cuando la cosecha de banano era particularmente abun-
dante 0 cuando se abrfan nuevos campos de cultivo (8). El sistema
de trabajo adoptado por la United Fruit company en Colombia,
centrado en el uso de contratistas, los que a su turno enganchaban
fuerza laboral a la empresa, facilito la in tegracion de colonos a la fuer-
za laboral de las plantaciones, sobre la base de un trabajo parcial (9).

Asi, el flujo de la poblacion, el desarrollo de la red de transporte
y el aumento de los mercados locales que acompafio el crecimiento
de la agricultura comercial estimulo tambien la expansion de un cam-
pesinado empresarial en la region de Santa Marta. A pesar de su
aparente simbiosis, sin embargo, existio alli desde un comienzo una
tension fundamental entre la economia de exportacion y la economia
campesina, tension que se expresaba en la competencia poria tierra,
por el trabajo y por el agua de irrigacion , Durante el per iodo de la ex-
pansion bananera (de 1900 a 1929), la mencionada competencia torno
la forma de una presion ejercida poria United Fruit Company sobre
la poblacion de colonos. Un examen de los puntos concretos de pre-
sion arroja mas luces sobre los vinculos existentes entre campesinos y
asalariados. Es basico , tambien , para la comprension de los movimien-
tos de protesta rural dirigidos contra la United Fruit Company, los
cuales aparecieron en las decadas de 1920 y 1930.

La tension mas sobresaliente que se presento entre la Compafiia y
el campesinado giro en tomo control de la tierra. La expansion de
la economfa bananera entre 1908 y 1929 precipito la privatizacion
masi a de las tierras publicas y la consiguiente expropiacion de cientos,
y tal vez miles de colonos. i.Como ocurrio esto? La presencia de la

(7) Colombia, Informes que rindio a la honorable Camara de Representantes la
comisi6n designada para visitar la zona bananera del Magdalena (Bogota, 1935),
PP. 18- 19.

(8) Ignacio Torres Giraldo, Los Inconformes, vol. 4 (Bogota, 1974), p. 66.

(9) El sistema de contrato ha sido visto, en general, como una tactica empleada
por La United Fruit Company para evitar el cumplimiento de la leg islacion la-
boral colornbiana. Pero tal vez dicho sistema servfa tam bien para el proposito
aquf mencionado.
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United Fruit Company estimulo una rapida alza en los valores de la
propiedad y un movimiento inusitado del mercado de la tierra. Las
elites locales rebuscaban viejos tftulos de entre las genealogfas familia-
res mientras otros, de inclinaciones empresariales, buscaban concesio-
nes territoriales de manos del gobiemo 0, simplemente, presentaban
peticiones a la compafiia frutera que esperaban obtener con ganancias
netas. La United consolido gradualmente un total de 60.000 hectareas
de propiedades privadas en la region de Santa Marta, en gran parte por
media de la adquisicion de los t itulos, cuyos linderos fueron delibera-
damente dejados en la vaguedad (10).

Parece que algunos de estos titulos eran abiertamente fraudulentos,
mientras que otros, basados en concesiones coloniales, habian incorpo-
rado ilegalmente extensas areas de terrenos public os a 10 largo de los
afios, En regiones adecuadas para la produccion bananera, la Compa-
fiia continuo extendiendo sus dominios secretamente por medio de
la usurpacion de tierras publicas (11). Lo cierto es que no existia una
clara delimitacion entre propiedades privadas y tierras publicas en la
region de Santa Marta y que buena parte del territorio que internpes-
tivamente era reclamado como privado despues de 1900 se tenia, a
nivellocal, como dominio publico y estaba ya ocupado por colonos.

A medida que nuevas tierras iban siendo incorporadas al radio de
la economia bananera por media de la construccion de ramales de fe-
rrocarril y de la apertura de canales de irrigacion, la United Fruit
Company se vio enfrentada a un conflicto con los cultivadores campe-
sinos.ll.In agente de la Compafna solia informar a los grupos de colo-
nos que la tierra en que estaban establecidos era de propiedad priva-
da y que si no se retiraban pacificamente , serfan expulsados. Si los
campesinos mostraban signos de resistencia, se hacia uso de la fuerza;
los colonos eran expulsados por las autoridades locales, sus viviendas
arrasadas por el fuego, sus representantes encarcelados y sus cosechas
devoradas par el ganado.

La primera evidencia de tales expropiaciones data de 1907. Con
el tiempo, el ritmo acelerado de la expansion comercial se tradujo en
una intensificacion de tale presiones, que terminaron por producir
conflictos permanentes en tomo a la tierra en el perfodo del boom

(10)Sobre los medios por los cuales se consolidar las heredades privadas en la
zona bananera, ver Botero y Guzman, pp. 337- 355.377- 380, 383- 386.

(ll)Los registros de la Comision de Baldfos que operaron en la zona bananera en-
tre 1924 y 1931 son particularmente agudos en la consideracion de los proce-
sos de acumulacion de tierras, usados tanto por la United Fruit Company co:
mo por los plantadores colombianos en el mencionado perfodo. Ver Archivo
Historico Nacional de Colombia, Correspondencia de Baldfos, vols 57.,56,59,
60,61 y 66. En adelante, est a coleccion sera registrada como ANCB.
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de la decada de 1920. Entre 1920 y 1929 se reportaron mas de trein-
ta y cinco usurpaciones de esta clase, las que perjudicaron gran nume.
ro de familias (12).

Desafortunadamente, poco es 10 que se sabe de la suerte de estos
colon os que fueron expulsados. Probablemente algunos de elIos se
movilizaron hacia el interior para unirse y otros grupos de colonos
en la tare a de abrir nuevos campos de cultivo. Otros, careciendo de
recursos para recomenzar de nuevo, se habran sumado al proletariado
rural de las plantaciones bananeras. Asi, no solamente algunos colonos
trabajaban un tiempo parcial en los cultivos de banana sino que otros,
desposeidos de sus tierras, fueron convertidos en asalariados de tiem-
po completo.

No sabemos en que proporcion la fuersa laboral en las bananeras
comenzo bajo la forma del colonato. Pero, dado el problema de tener
que asegurar trabajadores para las plantaciones, es posible de que Uni-
ted Fruit Company buscara expulsar a los colonos no solo por 10 que
necesitaba tierras sino tambien porque necesitaba trabajadores. A la
poblacion de colonos Ie parecfa evidente que este pro ceder de la Com-
pafifa era consciente. Presionados por los agentes de la United Fruit
Company para evacuar el territorio, un grupo de colonos se quejaba
ante el Ministerio de Agricultura en 1919: "Solo 10 asen (sic) por rabia
de que no somos mersenarios (sic) jomaleros de Ia empresa" (13).

Debido a Ia confusion prevaleciente en tomo a los derechos de
propiedad, aquellos colon os que permanecian en la tierra estaban ex-
puestos a ser expulsados en cualquier momenta. Y los mismos fueron
afectados negativamente por la expansion de la economia bananera de

(12)Estos casos de expropiaci6n al campesinado estan descritos en los Archivos
Colombianos sobre tierras publicas, Ver ANCB v . 21 folio 381; v, 46 f. 425;
v, 47 fs, 81 y 85; v, 48 fs. 530 y 538; v. 49 f. 219; v . 50 fs. 324,351,354,
505 y 513; v , 54 fs, 485 y 509; v. 55 fs. 185, 453 y 544; v , 58 f. 342; v; 63 f.
368; v, 64 fs. 145, 560 y 582; v, 65 fs. 361 y 380; v . 68 f. 430; v. 69 fs, 334 y
365; v . 70 fs. 48, 51 y 53; v: 72 f. 278-; v; 73 fs, 213 y 215; y v. 75 f. 371.

(13)AN CB v, 44 f. 434. Dado el problema de tener que asegurar el abastecimien-
to de la fuerza laboral para las plantaciones es posible que la United Fruit
Company buscara monopolizar mayores extensiones de tierra de las que efec-
tivamente podia poner en producci6n; de esta manera podia restringir la tie-
rra Iibre disponible para la poblaci6n rural y reforzar la perspectiva de alquilar
trabajo , En el momento culminante de su influencia en Colombia, la Compa-
iifa reclamaba unas 60.000 hectareas, de las cuales s610 16.000 estaban culti-
vadas de banana y, unas pocas, de generos alimenticios. La mayor parte de las
tierras de la Compafifa permanecian incultas.
Practicas similares en otras regiones en donde la Cornpari Ia tenia influencia se
han explicado por j L) el interes de la Compailfa por alejar competidores y por
2) la lucha contra las plagas, las cuales obligaban a desplazar los cultivos hacia
nuevos campos. Pudo tambien abrigar la Cornpafifa el deseo de impedir que
sus trabajadores en huelga tuvieran el recurso de instalarse en el campo.
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diversas maneras. La construccion de .canales de irrigacion para abas-
tecer de agua a las plantaciones bananeras, por ejemplo, circunscribio ,
literalmente, la agricultura campesina. Los nuevos canales a veces inco-
municaban los asentamientos campesinos de los mercados. Es mas, la
desviacion de los rios acentuaba los problemas de sequia durante los
meses de verano y aquelIos de inundaciones durante el periodo de in-
vierno. Varios poblados de colonos fueron borrados por los canales
construidos por la United Fruit Company para irrigar sus campos (14).
Los campesinos de la zona expresaban la conviccion de que la Compa-
fila inundaba algunas areas adrede para forzarlos a abandonar el
lugar (15).

La polftica de almacenamiento de la United Fruit tambien despo-
jaba a los campesinos de sus posibilidades comerciales. La United pa-
gaba con frecuencia a sus empleados con bonos que solo pod ian res-
catarse entre los comisarios de la empresa. La compafiia, abastecida
con generos alimenticios importados que lIegaban en la via de regteso
de los bareos exportadores, los vendia a precios mas bajos que aque-
lIos de origen local. Por esta via, la compafna cerraba las posibilidades
comerciales de las cosechas de los campesinos.

En suma, la intromision de la United Fruit Company en la region de
Santa Marta estimulo el surgimiento de un sector de campesinado em-
presarial, al cual cayo , casi inmediatamente, bajo la presion de la eco-
nornia bananera en expansion. Cientos de campesinos fueron conver-
tidos en asalariados por medio de perdida de sus tierras; aquellos que
lograron sobrevivir como campesinos encontraron restricciones para
su acceso a las aguas y para sus operaciones de mercado 10 mismo que
para sus reclamaciones sobre la posesion de las tierras (16).

Para entender las formas de protesta contra la United Fruit Com-
pany que surgieron de la situacion descrita debemos recalcar el que el
crecimiento de la agricultura comercial en la region de Santa Marta
produjo una relacion particularmente estrecha y movil entre campe-
sinos y asalariados. Muchas familias de colonos tenian, par 10 menos,
a uno de sus miembros trabajando durante un tiempo parcial en las
plantaciones bananeras; muchos de los asalariados habfan sido anterior-
mente campesinos, los que habian sido despojados de sus campos.
Confirmaciones en torno a los lazos estrechos existentes entre el pro-
letariado rural y la poblacion campesina se encuentran en la accion
de Ignacio Torres Giraldo, un dirigente laboral que permanecio en la

(14)Colombia, Informes, pp. 17,19.

(15 )Los funeionarios gubernamentales que trabajaban en la Comision de tierras
publicas en la zona bananera tam bien erefan que la United Fruit Company era
eapaz de tal accion .. Ver ANCB v : 60 f. 147.

(16)Ver Fonnegra, p. 193, nota 40 sobre los almaeenes de la United Fruit.
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region durante la decada de 1920. De acuerdo can Torres Giraldo los
trabajadores de los cultivos de banano expresaban con frecuencia su
deseo de echar raices en la region estableciendose como cultivadores
independientes en las tierras publicas. Y aquellos trabajadores que
fueron despedidos par la Campania por cualquier razon, tendian a re-
fugiarse en el seno de las familias de colonos (17).

bas acusaciones contra la United Fruit Company, expuestas pOl'
los asalariados y pOl' los colonos eran de diversa indole. Los trabajado-
res asalariados buscaban, mejorar sus condiciones de trabajo por me-
dia de la demanda del aumento del sueldo, de la sancion de leyes la-
borales y de facilidades de salud y vivienda; los colon os centraban sus
argumentos primero, en tom a al problema de la tierra y, segundo, en
torno a la nacionalizacion de los canales de irriguacion y a la abolicion
de los almacenes de la compafiia, La estrecha relacion entre colonos y
asalariados creo , sin embargo, las bases para una identificacion mutua,
tal como se expreso en sus movimientos de protesta.

Durante el periodo de expansion comercial, las primeras protestas
dirigidas abiertamente contra la United Fruit Company vinieron de pe-
quefios nucleos de colonos, los que se resist ian a ser desalojados de las
plantaciones. Con el tiempo, las familias campesinas, amenazadas de
ser desposeidas, dirigieron pliegos de peticiones a las autoridades de
Bogota, describiendo su situacion y reclamando proteccion. En con-
traste con muchos paise latinoamericanos. Colombia contaba con una
legislacion sobre heredades que protegia a quienes se establecieran en
terrenos publicos; eran estas las mismas leyes que invocaban los colo-
nos (18). Los colonos tambien rechaza an los desalojos decretados
par los funcionarios locales y se ernpefiaban, a pesar de su pobreza, en
defenderse ante las cortes. De esta manera, en los afios comprendidos
entre 1900 y 1929, una corriente de la protesta social, en la zona ba-
nanera se centro en la lucha defensiva del os colonos rurales contra la
perdida de sus tierras. Generalmente sin exito , tal resistencia dio ori-
gen, sin embargo, a la conviccion , comun en el seno dela poblacion
rural de la region, de que las lantaciones bananeras eran, en realidad,
tierras publicas usurpadas por medios ilegales y violentos (19).

La resistencia de los colonos, originalmente espontanea y localiza-
da en la decada de 1920, comenzo a tomar formas mas organizadas.

(17 )Torres Giraldo, p. 66.

(18)Estas eran las Leyes 61 de 1874 y 48 de 1882. Para el estudio de la legislaci6n
colombiana de tierras publicas, ver de Catherine LeGrand, "From Public Lands
into Private Properties: Landholding an Rural Conflict in Colombia, 1870·
1930", Disertaci6~n Doctoral, Universidad de Stanford, 1980, capitulo 2.

(19)Las peticiones de los colonos se encuentran en el rchivo Publico de Colom-
bia sabre Tierras. Para una referencia exacta, ver arriba, nota 12.
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Este cambio surgio , en parte, de la severa presion a la que fueron so-
metidos los colonos en aquellos alios Y,en parte, de nuevas corrientes
polfticas Y sociales existentes en el pais. En esta coyuntura Colombia,
al igual que otros paises latinoamericanos, presencio la emergencia de
las clases trabajadoras ala escena politica Y el nacimiento del trabajo
organizado. Durante la decada de 1920, los movimientos laborales fue-
ron particularmente fuertes en los Estados Unidos; en Colombia, con-
trolaban el enclave petrolero de Barrancabermeja y el de la zona bana-
nera (20).

La organizacion laboral comenz6 a arraigar en el seno de la pobla-
cion rural de Santa Marta hacia mediados de la decada de 1920, bajo
la influencia del Partido Socialista Revolucionario y de unos pocos
anarcosindicalistas de Espana y de Italia. De acuerdo con el activista
Ignacio Torres Giraldo, el grupo de colonos era particularmente re-
ceptivo a las iniciativas del PRS, y fueron los colonos los que respal-
daron la unificacion de los asalariados, aprovechando sus estrechos la-
zos con la fuerza laboral de las plantaciones (21). La formaci on de
uniones obreras y de ligas agrarias 0 ligas de colonos comenzo a ser
mas 0 menos recurrente.

Hacia 1925 se establecio la primera union, la cual agrupaba tanto
campesinos cuanto proletariado rural de la zona bananera. Aunque
la Union Sindical de Trabajadores del Magdalena apoyo las peticiones
de los colonos amenazados de desalojo, sus esfuerzos principales se
dirigieron a orgariizar una huelga general contra la United Fruit Com-
pany. Fue, entonces, hacia fines de la decada de 1920, cuando surgio
una segunda forma de protesta rural en la region bananera: la huelga
de los trabajadores de las plantaciones en demanda de mejores condi-
ciones de trabajo (22).

La gran huelga de 1928, inmortalizada par Gabriel Garcia Marquez
en Cien alios de Soledad, fue la primera paralizacion del trabajo que

(20)Para la historia del trabajo en Colombia, ver Miguel Urrutia, The Development
of the Colombian Labor Movement (New Haven, 1969) y Daniel Pecaut, Poli-
tica y Sindicalismo en Colombia (Bogota, 1973).

(21)Torres Giraldo, p. 66.

(22)Sobre la formacoon temprana de organizaciones laborales en la zona bananera
de Colombia, ver White, pp, 73- 85; Fonnegra, pp. 50- 70; y AN CB v. 65 Is.
346,380 Y462.
La corrrposicifm real de los diversos grupos organizados dentro de la zona ba-
nanera en la decada de 1920 no es clara. Parece que algunos sindicatos inclufan
solo asalariados, otros solamente colonos y otros campesinos y asalariados. A
finales de la dec ada de 1920, la Union Sindical de Trabajadores de Magdalena
era la mas sobresaliente organizacion a la que pertenecfa la mayorfa de los
grupos locales. Existfa tam bien una Liga General de Colonos del Departamen-
to del Magdalena, la cual contaba, hacia 1930, con 3.000 miembros. Ver AN
CB v. 60 f. 169 bis; y v, 72 f. 293.
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movilizo a la poblacion rural a escala masiva. La huelga, en la que es-
tuvieron implicados unos 25.000 individuos, detuvo las operaciones
de la United Fruit Company durante mas de tres semanas hasta que la
infame masacre de trabajadores, ejecutada por el ejercito de colombia,
llevo al movimiento a un tragico desenlace (23). Las demandas de los
huelguistas eran aquellas de los trabajadores de plantacion: estaban
centradas en el aumento del salario, en la eliminacion de contratos
de trabajo, en una mejor atencion medica, etc. La peticion presentada
a la Compafiia por la Union Sindical no hacfa mendon de los proble-
mas territoriales y, en efecto, ninguna de las demandas, posiblemente
con la excepcion de aquella que exigia la abolicion de los almacenes
de la compafiia, favorecian directamente al campesinado. Y sin em-
bargo, encontramos que las ligas de colonos apoyaron enteramente a
los trabajadores de las plantaciones en su confrontacion con la Uni-
ted Fruit Company (24).

Durante el periodo de expansion comercialla protesta rural con-
tra la United Fruit Company adopto dos formas caracteristicas: la
huelga de asalariados, apoyada por los grupos de campesinos, en de-
manda de mejores condicones de trabajo y la resistencia de los cam-
pesinos contra la perdida de uss tierras. Estas formas de coflicto re-
flejaban las condiciones econ6micas que prevalecian en la dec ada de
1920 y particularmente la expansion de la agricultura de exportacion ,
promovida por la conversion de tierras de campesinos en plantaciones
bananeras y la transformacion de colonos en asalariados. Lo que sobre-

(23)Casi todos los estudios sabre la zona bananera colombiana se centran en la
huelga de 1928, la eual no fue, como 10 indica Gabriel Garcia Marquez, inrne-
diatamente olvidada. Mas bien, la huelga y su represion fueron determinantes
para la caida del gobierno conservador en 1930 y para el surgimiento de Jorge
Eliecer Gaitan a la promineneia politica. A pesar del interes creeiente en esta
huelga, todavia esta par escribirse un estudio definitivo. Por 10 que se refiere a
las varias perspectivas, ver Miguel Urrutia, pp. 99- 108; White, PP. 85- 122;
Fonnegra, pp. 77- 187; Jorge Eliecer Gaitan, 1928: la masacre en las banane-
ras (documentos, testimonios), (Medellin, sin fecha); Alberto Castrill6n, 120
Mas bajo el terror militar (Bogota, 1974); y Carlos Cortes Vargas, Los sucesos
de las bananeras (Bogota, 1929).

(24)Una copia de la petici6n inicial, presentada por la Union Sindical a la United
Fruit Company se encuentra en "Informe rendido por el Sr. Jefe de la Ofieina
General del Trabajo y el abogado de la misma sobre el movimiento obrero
ocurrido en el departamento del Magdalena" en Colombia, Memoria del Mi-
nisterio de Industrias (Bogota, 1929), pp. 179- 182. Esta peticion estaba fir-
mada por los grupos siguientes: Sindicato de Obreros y Campesinos de Orihue-
ca, Sindicato de Obreros y Braceros de Latal; Sindicato de Obreros y Colonos
de Guacamayal; Sindicato de Obreros y Campesinos y Colonos de Guamachi-
to; Sindicato de Obreros y Colonos de Aracataca; Sindicato de Obreros y Bra-
-ceros de Motagua ; Sindicato de Obreros y Braceros de Guatemala; Sindicato
de Obreros y Braceros y Colonos de Santa Ana; Sindicato de Obreros y Brace-
ros de Marne; Sindicato de Obreros y Trabajadores y Colonos de Ciudad Per-
dida ; Sindicato de Obreros de Cienaga ; Liga General de Colonos; Cornite Eje-
cutivo de la Union Sindical de Trabajadores de Magdalena.
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sale en este periodo es, primero, la primacia de los intereses de los
asalariados y, segundo, la estrecha colaboracion entre los diversos
grupos rurales.

Despues de 1929, cuando la economia bananera entre de depre-
sion, la estrecha relacion entre campesinos y asalariados permitio
la emergencia de una tercera forma de pro testa agraria en la zona bana-
nera de Colombia. En 1930, la United fruit Company disminuyo sus
actividades productivas en Colombia, golpeada fuertemente por la
contraccion de los mercados mundiales y por una serie de huracanes
que azotaron la region de Santa Marta. Entre 1929 y 19341a Compa-
fiia redujo en un 750/0 la extension de cultivo. Las restricciones en las
facilidades de exportacion y credito de la United Fruit Company fue-
ron causa de que muchos productores nacionales abandonaran tambien
sus cultivos. Todo esto resulto en que varios millares de trabajadores
de las plantaciones perdieran su trabajo (25).

En esta coyuntura, los desempleados, entre los cuales muchos
habian sido campesinos anteriormente, fijaron su mirada al campo.
Asi, en los primeros afios de la Depresion, el movimiento de los
colonos, surgido de una reaccion defensiva contra las plantaciones
bananeras en expansion, paso a una actitud of ens iva. La cuestion
territorial reemplazo a la cuestion salarial en el seno de las protestas
rurales. En la segunda mitad del afio 1930, centenares y, probable-
mente, millares de desempleados, los cuales se autodenominaban
colonos, se movilizaron hacia las propiedades de la United Fruit Com-
pany, abrieron pequefios campos y se dedicaron a cultivar alimentos.
De acuerdo con las fuentes del gobiemo de Colombia, la Compafifa
perdio 9.500 hectareas en tales "invasiones territoriales" entre 1930
y 1935 (26). Una vez ocupada la tierra, los nuevos cultivadores envia-
ron peticiones al gobiemo nacional sefialando que las tierras en donde
se habian establecido eran bald ios y que elIos, los colonos, tenian de-
recho a ellas. Asi, bajo las adversas circunstancias economicas, la tran-
sicion de campesinos a asalariados se invirtio. Muchas de las propieda-
des consolidadas durante las decadas precedentes se vinieron abajo
a medida que un campesinado comenzo a reconstituirse en el marco
comercial de la zona bananera (27).

(25)Sobre la crisis economica de la zona bananera, ver Colombia, Memoria del Mi-
nisterio de Industrias, 1938, p. 143; Pedro M. Padilla B. y Alberto Llanos 0.,
"Proyecto Magdalena 4: Zona Bananera", Instituto Colombiano de la Refor-
rna Agraria, Septiembre 1964 (mimeo), pp. 2- 4; y Academia Colombian a de
Historia, Archivo del Presidente Enrique Olaya Herrera, Caja 1, Folder 23, fs,
182-183; Caja 2, folder 37, r. 8; y Caja 3, folder 76, "Informe del Inspector
de Policfa al Gobernador de Magdalena, 7/ 29/ 31".

(26)Colombia, Informe, p. 35. La distribucion fue la siguiente: 1.000 hectareas en
el rio Frio; 2.500 en Sevilla; 2.500 en Aracataca; y 3.500 en otras regiones:

(27)Ver AN CB v, 60 fs, 167- 169 y 201; v, 72 fs. 66, 293 y 343; y Padilla y Lla-
nos, Pp. 3- 6.
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La respuesta de la United Fruit Company a la ocupacion de sus
propiedades estaba tefiida de ambivalencia. Por una parte, las ocupa-
iones campesinas servian a sus intereses, reservando a los desemplea-

dos sin gasto alguno en la region de Santa Marta de donde pod ian ser
nuevamente reclutados en el caso de un resurgimiento de la empresa.
Por otra parte, la United estaba seriamente ofend ida por el desafio a
sus reclamaciones territoriales representando en el movimiento de co-
lonos y mas en ese momento, en que el gobiemo colombiano tendia
a castigar las usurpaciones de tierras publicas (28). Dadas estas preo-
cupaciones, la Compafiia exigio que los nuevos colon os firmaran
contratos de propiedad en los que se aceptara el reconocimiento de
sus tftulos. Si los colonos se negaban, la Cornpafiia iniciaba diligencias
de desalojo (29). '

A pesar de los esfuerzos de la Compafiia por regular la situacion
a su favor, los colonos permanecieron-recalcitrantes, Rechazaron de
plano el reconocimiento de los derechos de propiedad de la Compafiia
y volvieron a ocupar las parcelas de donde habian sido originalmente
desalojados. Asi fue como durante la decada de 1930 los conflictos
territoriales entre "propietarios" y colonos (nuevos y antiguos) se
sucedieron por toda la region de Santa Marta. Las ligas de colonos
recurrieron a la Justicia para defender a los campesinos establecidos
en tierras publicas contra la desposesion mientras que la United Fruit
Company reclamaba una resistencia legitima contra los colon os que
hab ian "invadido sus propiedades privadas" (30). En esta materia, era
imposible discemir la verdad, dada la desesperanzada confusion de
derechos territoriales.

A partir de este momento, los movimientos de tierras publicas
que desafiaban los derechos de propiedad de los plantadores de bana-
no se convirtieron en tema central de las protestas rurales dirigidas
contra la United Fruit Company. Despues de 1930, las huelgas de los
trabajadores bananeros iban acornpafiadas a veees de amenazas de ocu-
pacion de la tierra.' Las uniones de la zona no solamente se cornpro-

(28)Ver LeGrand, pp. 290- 306. EI gobierno colombiano estaba tambien implica-
do en disputas con la United Fruit Company sobre el uso del ferrocarril de
Santa Marta y de los canales de irrigaci6n; estaba alentando la formaci6n de
una Cooperativa Bananera Nacional de Productores Colombianos, en compe-
tencia directa con la United Fruit Company. Stephen Randall, The Diploma-
cy of Modernization: Colombian- American Relations, 1920- 1940 (Toronto,
1977), pp. 128- 145; contiene informaci6n sobre las relaciones entre el go-
bierno colombiano y la empresa,

(29)Ver Col mbia, Informe, pp. 18, 35.

(30)EI Estado (Santa Marta), Julio 2, 1930 y oviembre 12,1930; EI Bolchevique
(Bogota), Dicie;nbre 8, 1934; Tierra (Bogota) septiembre 24,1938 y diciem-
bre 12,1938; Colombia, Informe, pp. 17- 19; y Colombia, Departamento del
Magdalena, Informe del Gobernador del Dept. a la Asamblea Departamental,
1939, PP. 11- 13.
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metian en las confrontaciones en forma directa con la United Fruit
Company sino que elevaban peticiones al gobiemo de Colombia en
el sentido de que se adelantara una investigacion sobre los t itulos de
propiedad de la Compafna y de que se concedieran tierras publicas
a los campesinos cultivadares (31). A pesar de estas peticiones, la di-
vision entre propiedades privadas y tierras public as no quedo escalare-
cida.

La United Fruit Company nunca recupero el territorio que hab ia
perdido por la accion de los colon os a comienzos de la decada de 1930.
Los colonos pudieron sobrevivir en el campo en buena parte par 10
que la economfa bananera colombiana no volvio a alcanzar nunca la
dinamica de expansion de la decada de 1920. Los problemas de pla-
gas, de agotamiento del suelo, de trabajo y la existencia de un gobier-
no nacional cada vez mas intervencionista causaron la decadencia de
la empresa. A finales de ladecada de 1930 se registro un alza parcial
en la produccion bananera, la cual fue seguida por otra recesion a
comienzos de la decada de 1940, cuando las condiciones de la guerra
condujeron a la united a suspender toda exportacion de banano co-
lombiano por un per iodo de cinco afios. Luego de la segunda guerra
mundial, la United Fruit Company perdio su monopolio en la region
de Santa Marta y se retire de la produccion directa, vendiendo 0 arren-
dando la tierra que reclamaba a los cultivadores colombiano. Sin em-
bargo, la compafiia retuvo el control del mercado y del credito hasta el
tiempo de su retiro total, a comienzos de la decada de 1960 (32).

La liquidacion de la United Fruit Company sumio , una vez mas, a
la region de Santa Marta en la crisis economica. Y, tal como habia ocu-
rrido en circunstancias similares a comienzos de las decadas e 1930
y de 1940, los trabajadores que arrojo la plantacion precipitaron un
movimiento masivo de desempleados a las regiones no desarrol1adas de
la zona bananera en calidad de cultivadores, los que se autoproclama-
ban colonos de tierras publicas. Cuando en 1961 el Instituto Colom-
biano de la Reforma Agraria (INCORA) envio un grupo de personas a
investigar 10 que se creta era un gran peligro social en potencia, encon-
tro que la situacion de la propiedad era mucho mas caotica de 10 que
siempre hab ia sido. Y, retomando a la escena de los movimientos de

(31)Ver EI Estado (Santa Marta) octubre 9, 1930; Academia Colombiana de His-
toria, Archivo del Presidente Enrique Olaya Herrera, Caja 2 Folder 35 Cornu-
nicado de Ia Zona Bananera al Ministerio de Gobierno y Caja 2, Folder 37,
f. 8; y Pierre Gilhodes, "La Colombie et l'United Fruit Company", Revue
Francaiss de Science Politique, XVIII, No. 11 (Abril 1969), 313.

(32)Para la historia de Ia United Fruit Company despues de 1935 en Colombia
ver Gilhodes: "Monograffa economica del Magdalena y de la industria del ba-
nano", Economfa Colombiana, XI, No. 35 (Marzo 1957),612- 629;e INCP-
RA- ILACO, Estado actual y perspectivas agro-economicas de la zona banane-
ra de Santa Marta y del area de influencia en el Departamento de Magdalena.
(Bogota, 1967).
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los colonos en la decada de 1930, el INCORA descubrio unas 7.000
hectareas de terrenos, reclamados todavia por la United Fruit Compa-
y, ocupadas por unas 300 familias de colonos, muchas de las cuales

afirmaron haber estado alii durante treinta afios (33).

lQue luces arroja el problema que hemos tratado sobre problemas
mas amplios? En rpimer lugar, algunos estudiosos de la historia agra-
ria han argumentado que la transforrnacion de los campesinos en
asalariados es una concomitante inevitable en el desarrollo econorni-

. co rural dentro del marco capitalista. Ciertamente los asalariados for-
man hoy una parte mucho mas amplia que la fuerza laboral rural en
America Latina y mucho mas de 10 que fue hacia 1900. Pero esta pers-
pectiva arroja una interpretacion demasiado simple de la realidad
latinoamericana. La experiencia historica de Santa Marta sugiere que
la introducci6n de la agricultura comercial en regiones de frontera
puede, en verdad, estimular la emergencia de una econorn ia campesi-
na complementaria. Durante el periodo de crecimiento de la exporta-
cion, la econom ia bananera de Colombia tendio , en forma clasica, a
absorber la recientemente creada econorn ia campesina por medio de la
apropiaci6n de la tierra y del trabajo de los colonos. Sin embargo, tal
como tarnbien 10 ilustra el caso de Santa Marta, la evolucion de los
roles productivos en la agricultura latinoamericana ha sido profunda-
mente afectada por el sindrorne de las econornias de exportacion que
podriamos llamar de boom y quiebra. La contraccion de la agricultura
comercial, junto con la iniciativa de la pro pia poblacion rural, bien
puede contribuir, en cualquier region, a la regeneracion de la econo-
mia coampesina que parecia destinada a la disolucion.

Un segundo problema 10 constituye la corriente de protesta rural.
En los ultimos afios, los estudiosos de America Latina han mostrado
que no puede hablarse en terminos generales ni del campesinado ni
de los movimientos rurales. Mas bien, una de las tareas mas importan-
tes de los historiadores de la agricultura es la de trazar la influencia de
los desarrollos econ6micos en la diferenciacion intema de la pobla-
cion rural y la de investigar las relaciones sociales de la produccion
econ6mica de cada grupo. Esto tiene importantes implicaciones para
el estudio de la protesta rural, pues, segun afirmamos, los intereses,
el comportamiento y la vision de un granjero con obligaciones labora-
les puede diferir significativamente de la actitud del pequefio propieta-
rio 0 la de un trabajador a destajo. Siguiendo esta linea de pensamien-
to, los sociologos del agro se han empefiado en identificar las diversas

(33)Ver Padilla y Llanos; y Jorge Quinones y Gustav Jaramillo Z., "lnforme so-
bre la zona bananera del Magdalena", In t itu to C l ornb ian de la Reforma
Agraria, 1962 (mirneo).
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clases de protesta rural caracterfstica de cada grupo (34) Una hipote-
sis que se formula con frecuencia es la de que los campesinos ansian
tierra mientras que los asalariados rurales se asemejan a su contraparte
urbana en su interes por las cuestiones relativas al salario y en sus dis-
putas en tomo a los contratos.

La investigacion nueva que se ocupa de los particulares de Ia orga-
nizacion productiva representa un paso hacia adelante en nuestro co-
nocimiento de la agitacion rural. Segun 10 demuestra la historia relati-
va a la region de Santa Marta, es necesario admitir la posibilidad de
que no solo el campesinado sea convertido en poblacion asalariada
por medio de la expansion de la agricultura comercial, pero tambien
que los asalariados pueden, voluntariamente, transformarse en campe-
sinos. Esto es, h »rogresion de campesino a asalariado 0 de una
"mentalidad cal Ipfsina" a una "mentalidad proletaria" no es inexo-
rable. Los mismos trabajadores que, en un perfodo de expansion co-
mercial y de escasez de fuerza de trabajo, promueven agitaciones en
tomo al alza de salarios pueden regresar al campo si las condiciones
econornicas no se presentan muy favorables. Como hemos visto, el
movimiento de los colonos que se registro en la zona bananera de Co-
lombia a comienzos de la decada de 1930 no fue realmente un movi-
miento campesino, sino mas bien una migracion de asalariados desern-
pleados de nuevo al campo. De este modo, puede muy bien suceder
que trabajadores asalariados quieran hacer de la tierra su objetivo fun-
damental si sus intereses y capacidades asi 10 dictan. La poblacion ru-
ral puede, voluntariamente, adoptar roles sociales nuevos bajo condi-
ciones historicas especificas para lograr una mejora en su situacion
economica.

Todo esto conduce a una cuestion final que seria 10 relativo a la
ideologia de la agitacion agraria. Para entender el descontento de la
poblacion rural y sus formas de expresion , es importante tener en
cuenta no solo la organizacion productiva pero tambien las relaciones
de propiedad y la legislacion que rige tales relaciones creadas por toda
sociedad. Ha habido, recientemente, una tendencia en la historia agra-
ria de America Latina, la cual minimiza la importancia de las formas
legales: estas se miran como un pro blema irrelevan te, si no desviado,
para los estudiosos del proceso social (35).

(34)Ver, POl' ejemplo, Arthur Stinchcombe, "Agricultural Enterprise and Rural
Class Relations", en Class, Status and Power: Social Stratification in Compa-
rative Perspective, ed. Reinhard Bendix and S. M. Lipset (Nueva York, 1966),
pp. 182- 189; A. Eugene Havens, Susana Lastarria- Cornhill, y Gerardo Otero,
"Transition Controversy: Changing Relations of Production in Peruvian Agri-
culture", trabajo presentado en los encuenrtos de LASA, Pittsburgh, Pa., Abril
7,1979 (mimeo); y Jeffrey M. Paige, Agrarian Revolution: Social Movements
and Export Agriculture in the Underdeveloped WO'ld (Nueva York, 1975).

(35)Ver, por ejernplo , Benjamin Orlove (Benjarn in Orlove y Glynn Gustred, eds.,
Land and Power in Latin America (Nueva York, 1980), quien niega de plano
la importancia de las relaciones de propiedad en el estudio de la historia social
andina.
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Los materiales del caso colombiano contradice esta perspectiva
porque ofrece un ejemplo de contribucion potencial de la ley (yen sus
.olaciones) a la ideolog ia de agitacion rural. La forma de protesta

agraria de los colonos refleja tanto el proceso historico de la concen-
tracion de la tierra ocurrido en la zona bananera como el con tenido
especifico de la legislacion colombiana relativa a los bienes publicos
territoriales. (Como ya se ha mencionado, esta legislacion favorecia a
los cultivadores campesinos establecidos en tierras publicas). El movi-
miehto de colonos de Santa Marta conto con la participacion de que la
formaci on de plantaciones bananeras habfa ocurrido por medio de la
privatizacion de terrenos publicos.

La poblacion rural cre ia que la ley colombiana habia sido violada,
que la United Fruit Company estaba en un error y que los campesinos
ten ian el derecho legal de ocupar aquellas tierras. Este sentido agudo
de la injusticia alimento tanto la resistencia de los campesinos contra
la expropiacion que se registro en el tiempo de las actividades de expor-
tacion en expansion como las ocupaciones realizadas por los colonos
a las "propiedades" de la United Fruit Company durante los per iodos
de contraccion de las exportaciones.

Dado el rol crucial de la ley en el caso de Santa Marta nos pregun-
tamos: 2,fue unica la zona bananera de Colombia? 2,Se dio un movi-
miento parecido en otras de America Latina 0 en la region del Caribe?
Estos interrogantes y otros mas esperan ser investigados.
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