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Meto del 54 . A finales d e este d ece
nio, Nieto se une a la re vue lta contra 
e l presidente conservador O spina 
R o dríguez. D e e s ta a ve ntura sale 
m e jo r librado y asciende a la presi
d e ncia del E stado d e B o líva r y te m 
po ralme nte a la preside ncia d e la 
Unió n . Poste rio rmente se ale ja d e l 
po d e r p a ra evitar inútil d e rra m a
mie nto d e san gre - una con sta nte e n 
la biogr a fía d e Nie to, según Fa ls 
B o rda- p a ra m o rir poco d espués ca i 
d e incó gnito . 

Pa ra le la m e nte a la ingula r hi to
ri a d e l ca udillo coste ño, Fa l B o rda 
inserta testimo nios d e la his to ri a d e 
las clase s su bordina d as coste ñas, his
to ri a e n carnad a e n o tro legenda rio 
pe rsonaje : Ado lfo Mie r . E n es te ca
na l cabe n las n a rracio n es sobre las 
gue rras locale , la llegad a d e l prime r 
vap o r a M o mpo x y e l sabo teo que 
b ogas y pesca d o res o rganizaro n a la 
na ve, la p e rma nente migra ció n d e 
los campesinos e n búsque d a d e m e
jo res tie rras, la solida ridad d e los d e 
a b ajo p o r e nc ima d e la divi s ió n d e 
los colo res po líticos , e tc. Alre d e d o r 
d e la biogra fí a d e Mie r. e l a uto r se 
a pro xima nuevam e nte a la c ultura 
po pular coste ñ a . L as c lases subo rdi 
na d as coste ñ as fu e ro n m ás diná micas 
y reali s tas a nte e l uto pism o d e las 
e lites p o líticas. Las prime ras . lo se
ña la Fals Bo rda, conquis ta ro n im
po rta ntes vic to ri as a p esa r d e no h a
be r c ris ta lizad o una a lia nza a rtesa
na l-campesina cu a ndo se re que rí a : 
e n la re vo lució n d e 1854 . Es impo r
ta nte resalta r que t a nto los testimo
nios d e sobre vivie ntes d e e . tos acon 
tecimientos com o la b iogra fí a d e 
Mie r cons tituyen inva luable a rsena l 
cultural d e l c u a l to d a vía se pue d e e x
trae r muc ho. 

El presidente Nieto e in duda una 
brillante hi s to ria d e l ca udillis m o e n 
Colombia y , e n e se se ntido, es una 
his to ri a d e nuestro s iglo XIX . Pa ra 
Fals B o rda . e l ca udilli sm o ti e ne su 
razó n de ser e n e l tipo d e socie d a d 
agraria tradic io nal d e l s ig lo pasad o. 
Para que este fe nó m e no ech a ra ra í
ces e n nuestra socie d a d necesita b a 
d e bases d e a poyo regio na l , d e e nti 
dades y m ecanism os legitimado res 
(grupos socia les, Ig lesia, logias, 
ideologías liberal y socia lis ta . e tc.). 

d e e lite econó mica que apoya ra n 
o a taca ra n y de una debilidad de l 
E ta d o centra l. E l caudilli m o tuvo 
u d in á mica pro pia e n e l paí y se 

con o lidó m edia nte la a li a n za v los 
"' 

dis ta nc ia mie nto . de la ra piña p o r la . 
clie nte la y. e n fin , po r e l fragor de 
la g ue rras c iv ile . que sacud ie ro n a 
Colo m b ia d ura nte e l ig lo pa ado. 

Aho ra b ie n . Fa l B o rda ins is te. a 
lo la rgo d e to d o e l vo lurne n . e n e l 
carácte r a nticaudilli s ta de l cau d illo 
Nie to. A s í com o las e lite p uede n 
gen e ra r a ntie lite . e n la Co ta e l a n 
tica udillism o estuvo presente e n no 
p ocos ca udillos . E n Jua n José Nie to. 
e l a uto r e n cue ntra p ro fun do ra gos 
d e huma nita ri sm o y c iv ili m o. Y e llo 
se d e be. s igue insis ti e ndo Fals, a la 
fo rmació n re publican a y a l ethos cos
te ño d e Nie to. 

Con esto tocam os e l punto c rítico 
que resalta e n este segundo volume n 
d e Historia doble de la costa: a que llo 
d e la co te ñida d . E l é nfas is que Fa l 
Bo rda p o n e e n este punto e lógico 
d esd e la p e rspectiva d e una hi s to ria 
regio n a l , p e ro te rmina res ta ndo uni 
ve rsalida d a c ie rtas teorías y conc lu-
io ne d e l a uto r . Po r e je mplo. a l re

calcar e l ethos no vio le nto d e l coste 
ño, e l a uto r p a rece implica r que sí 
exi te un ethos vio le nto e n o tras re
g io nes colo mbia n as e n d o nde ta l vez 
se a plica ría n las teo rías ho hbesia n a s 
que é l rechaza p a ra e l caso coste ño. 
H ay especific idad es regio na les. de 
e o no hay duda: p e ro ta l vez h abría 
que insis tir ta mbié n e n aspecto co
munes a o tras regio ne . aspectos que 
iría n m é_Í a ll á d e la m e ra oposic ió n 
d e la · provinc ias a los ··déspo tas .. de 
turno a p osta d os e n la capit a l. Se h a 
dic ho que e l ri e . go d e una hi s to ri a 
regio n a l yace e n d escuida r e l_ con 
tex to nac io n a l. Fa ls Bo rda tie ne mu 
c ho cuidad o e n e llo. pe ro e n cam b io 
a bre las pue rtas a c ie rto c ha u vini , rno 
regio n a l que poco ayuda a e ·c la recer 
la evolució n hi ·tó rica d e nue ·tra for
m ació n ocia l. Po r o tro lado. s i se 
compa ra e l caso de Nieto con e l d e 
Núñez. se a d v ie rte que ha una co ·
te ñidad com ú n que pro duce re ul ta 
d os dife re nte · . n o tra · palabra . 
c reem os que ha y un ethos coste ño. 
pro b a ble m e nte m e nos v io le nto y 
m ás a ntimilita ris ta q ue e n o tra re-
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gione <; -c~o está aún po r c~tudt ~\r ~.:

pe ro é ta no pue d e ·c r la ex plica ión 
d e l com porta mi e nto de la ~ e l i te~ rc 
g i on a l c~ v meno~ de l o~ indi"idu o~. L • 

A n i\·c l m e todológico no ha mu -
~ -

c ho q ue agregar a lo ya dicho con 
re lac ió n a la Iap . os p reocu pa ... o 
~ í. cóm o se dc tc rrn in a la uo~i~ de 
imagi n ac ió n u t ilizad a e n la recons
trucció n hi . tó rica . o c recmo~. con 
Fa ls Borda. e n e l mito de l hi s toric i -
m o. segú n e l cu a l e l docu m e nto lo 
d ice todo . Lo d ifíc il e d e te rn1ina r e l 
g rado de im agin ac ión e n e l q uehace r 
c ie nt ífico. Pa rece q u e Fa ls Bo rda 
hace un u~o adecuado de és ta v. n1ás -
im po rtante a ú n . lo e ñ a la explícita -
m e nte. cosa no m uv com ú n e nt re -
nuestros in ve. tigado res . ocia les . 

M. r\ . 

Los hombres-hicoteas 
y la resistencia popular 

Resistencia en e l San j o rge. H r ~ t orr.t dohk 
<.k 1 a ·o..., ta - ""\ 
Orlando /·al\ n on/u 
Carln-... \'ttkn cia Fdrt o rL'" Bog.nt .r 19X-L 
-ll 2 r a!!lll tl .... 

Resistencia en el San Jorge ~e in icia 
e n Jegua . q ue e n p a lahnt\ de ()r-
1 a n do Fa 1 \ B o r d a e-.. < 1 q u e 1 p (._' q u e no 
rvtacondo. \Í Jnho lo d e l ~H!, U allt e de la 
gente cos teña. d e la ~ upc rvi vc n <.: tél 
" rchll~CatHJo ' ·. J e l inge nio J1dfd CO tll 
bina r di'-l t intas <tc ti\ idaJe\ e ·otHHn t
cas p ara "llhSi~ t ir . de la a '-lUCltl para 
.. v iv ir bie n " e l prc\e ntc -.. in a nl ar
garsc por el fu turo . Jcg ua c-... L' rl '-1 111 -

t e<; i ~ . e 1 e'-~ r ~l e i o f t ~ i e o de 1 o'-~ h o r n h re -.. 
con capara1ón. de l<.h ho tnbre -..- ht co
t e as. 

n c~ t e terce r vo lu rn e n . Fal '-~ 
Borda nO\ pre\ent a la uiakcttca de 
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la de composició n-reproducció n de 
la econo mía campe in a e n u ve rsió n 
co teña . n dicho proce o e l campe-
·inado utili za Ji tintas e tra tcgias de 
reproducctó n : adaptac ió n y acomo
damiento , e l " rebusque". e l .. aguan
te". la ~im b io i ~ y e l sinc re ti srno. la 
creación de de idades hum anas, la 
cohe ·ión cultural y la res iste ncia ar
m ada. n este vol ume n Fals Bo rda 
o frece una nueva pe r pectiva histó
rica sobre los mov imie ntos socia les. 
Ya no ·e tra ta de e e fa ta lismo o 
derrotismo. de ese continuo culpa r 
a los ve ncidos. o de e e sile ncio sobre 
las e~tra tegi as de resiste ncia que ca
racte ri za a la hi to riografía tradicio 
na l y a buena parte de la marxista. 
E l a uto r no~ introduce a l estudio de 
una cotidi anidad dinámica, de una 
actividad ingeniosa y permane nte de 
las clases subo rdinadas ante la tam
bié n permanente o fe nsiva de los sec
torc~ dominantes. 

Así como la paradoja de E l presi
den te ieto e ra la existencia de un 
ca udillo anticaudillo, la de Resisten
cia en el San Jorge es e ncontra r rebe l
día en e l interior de una apare nte 
sumisió n y res ignac ió n . Ante una 
histo ri a 4ue negaba o subvalo raba a 
las clases subo rdinadas por son1eti
d as y a lie nadas , Fals Bo rda pl antea 
un nuevo punto de vi ta historiográ
fico que se ace rca a los movimie ntos 
socia les. e n la e nda abierta po r un 
grupo de e t no hi . to riadores y antro
pó logos 1 • 

Ahora bien . Fals Bo rda no desco
noce 4ue la e ·tra tegias de resi te n
cía no han sido iempre exitosas, 
pues ésta. ti e ne n us riesgos y pue
den deve nir e n a li enacione de 
nuevo tipo. Po r e llo, la pe rspectiva 
histo riográfica pl anteada po r Fals 
Bo rda e ha lla lejos de e r la hi to ri a 
apologética de las cla es subo rdina
da . Es una histo ri a crítica no sólo 

1 /v'v refenmo~ u una H!rte de un ·e~ugc.ulore\ 
\OCtalc \ lart 11 o a m e n etm 1 \la.~ (IIU:. e \f/ m u 1 a do.~ 
por lo\ pionero\ rrahajo.~ de E . P Th omp w n 
\' /: H oh hawm. han ren ·indicado esta nue\·a 
per.,¡u·c rn·u e11 el e.Hudw de los m ovumenros 
wciale~ Ra\ll' mencionar u csrudiosm del nw
vtmtem o ohrero como J. Nash . M . H all y P. 
.\ . Ptnhetro, o de la5 comwudade~ campe.\tnas 
co m o S. Sfl•m , F. Mallon y S . Minl z,· o incluw 
a etcruH · 'chayanlJ\' i~tn fi .. corno .. N . l .ong y 
R Roherr'i ·· . 
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de la e lite . sino de los practicantes 
de las estra tegias de resistencia. 

Pa ra estudiar las ra íces de la resis
te ncia po pula r e n el San Jo rge, Fals 
Borda se remonta a las tempranas 
estra tegias puestas e n práctica por 
los indígenas ante e l conquistado r y 
e l colo nizador españoles. Ante la do
minació n señorial de la hacie nda , los 
trabajado res rura les no se cruza ro n 
de brazos. La asonada de Ayapel y 
la edició n de Jegua. a fine s del sig lo 
XV III. no fueron sino la ex presió n 
conde n ada de sig lo de res iste ncia . 

E l siglo X I X está m arcado por una 
ofensiva seño ria l contra los resgua r
dos indígenas y las ti e rra · campesi
nas. É poca de re pliegue popu la r y 
de creciente dife renciació n social e n 
la econo mía campesina misma que 
permaneció a un en los peores a ños 
de dominación seño ri a l. E n 1890 una 
gene rosa legislación naciona l sobre 
resguardos impul ó infructuosa
me nte la lucha po r la reconquista de 
la · ti e rras pe rdidas e n Jegua y e l 
G uazo. Pa ra lelam ente. a nte e l de -
cuido de la Iglesia, la gente concibió 
deidades m ás huma nas y a rticuladas 
a su ethos. E n este clima pro picio, 
no fue extraño que e present a ra n 
a lgunas fo rmas milenaristas e n la su
hregió n momposina. 

E l siglo X IX tambié n significó la 
descompo ició n de la cla e te rra te
nie nte tradiciona l con la lenta apa ri 
ció n de los te rra tenie ntes-capita lis
ta~. y la cri sis de los antiguos centros 
de poder regio na l y su correspon
diente desplazamie nto po r o tros más 
dinámicos (de San Benito Abad a 
Sincelejo y Coroza!: de Mompox a 
Magangué y E l Banco). Hubo in
el uso s i gno~ de ·· descorn posició n·· 
mo ral y de pé rdida de aspectos de l 
ethos coste r1 o po r pa rte de las e lites 
regio na les . 

1 impacto de l impe ria li smo y de 
la e . tructura de dependencia e n la 
forrnaci ó n regiona l es tambié n e<;t u
diado e n e\ te volumen . La c~pecul a

ció n e n tie rras po r pa rte de los esta
dounidense~ e ncue ntra su límite e n 
la respuc. ta activa po pula r . La res i ~

tcncia culminó exitosame nte e n 1949 
con e l retiro de los no rteamericanos • 

de la subregió n y la recuperación de 
la ti e rra po r los campesino . Si bien 
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e l imperialisn1o tuvo que amoldarse 
a la - condicio ne ecológicas y huma

nas de la depre ió n rno mposina. sa
liendo derro tado de la subregión . 
como supe restructura sa lió triun
fante no sólo e n la regió n costeña 
sino e n to do e l país. Sin e mbargo, 
a un en esas condicio nes. tuvo que 
e nfre nta r la contracultura nacio na
lista. a ltivamente enarbo lada e n esta 
subrcgión coste ña . 

Fina lmente. Fals Bo rda seña la 
cómo e l dinamismo de la resiste ncia 
popula r e nfrentó con éxito a un los 
inte ntos de do mesticació n re ligiosa 
e mprendidos por las misiones cató
licas a comienzos del presente ig lo, 
a l darse . a través de cie rtas a lie nacio
nes art iculadas a la resiste nci a a la 
dominació n. posibilidades de libe ra
ció n pa ra un pue blo. Como sucede 
con la práctica de la llamada teo logía 
de la liberación e n la depresió n 
mo mposina. A cá e l a uto r , paradóji
camente. pa rece concede rle más im
po rt ti ncia a la presencia ca talítica de 
agentes ex te rnos (cura y mo njas 
progresistas) que a la po tencialida
des de l pueblo que lucha por su libe r
tad . 

E n este tercer volumen hay una 
legítima preocupació n po r recupe rar 
e l conocimiento popula r y po r trans
mitir los ha llazgos cie ntíficos a las 
clases subordinadas. Es una preocu
pació n básicamente pedagógica. Sin 
e mba rgo. la urgencia po lítica corre 
e l riesgo de a hogar la riqueza del ma
te ria l cultural ha llado y aun la nove
dad de l punto de vista obre las ··es
tra tegias de resistencia ... 

~ 

Quedamos pendientes de l si-
guie nte volume n e n e l que Fal 
Borda nos pro me te la histo ria de la 
Asociació n Nacio nal de Usuario 
Ca n1pesino. e n la costa a tlá ntica . 
Igua lme nte quedamos convencidos 
de que la pe rspectiva hi sto riográ fica 
ava nzada por O rl ando Fals Bo rda 
impacta rá a los histo riadore de los 
movimientos socia les. pues. como 
decíamos a l principio , se podrá de
batir y contradecir la prese nte obra 
de Fals Bo rda. pe ro po r ningún mo
tivo se la podrá pasa r por a lto . 
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