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 La fragmentacion regional
 de las clases dominantes
 en Colombia:
 una perspectiva historica

 MARCO PALACIOS

 La historia politica colombiana se caracteriza por la persistencia de un
 arraigado particularismo localista que se origin6 en la sociedad colonial y
 que, desde los albores del periodo "nacional" se ha considerado como uno
 de los obstaculos mas formidables que se interponen en el proceso de la
 centralizaci6n politica y la integracion nacional.

 Este tema es tan amplio y tan rico en manifestaciones culturales y socia-
 les y sin embargo ha sido tan poco estudiado que las notas criticas que
 siguen estan forzosamente circunscritas a destacar uno o dos aspectos
 fundamentales del fen6meno. La intencion central de esta ponencia es
 formular una critica al economicismo que predomina en la interpretacion
 de los problemas genericamente asociados a la tematica del "Estado y
 region".

 Un punto de partida conveniente para tal proposito consiste en mostrar
 la excesiva simplificaci6n y la distorcion resultante de todo un esfuerzo
 sistematico interdisciplinario para sostener que la Independencia politica
 de 1810-30 no tuvo ningun significado historico sustancial. Se parte de
 una afirmaci6n enfatica en la continuidad de los modos de producci6n y
 de las formaciones sociales, y en la permanencia del dominio social colonial
 que se plasma sin modificaciones en las nuevas repiblicas. La coyuntura
 de la independencia pasa desapercibida y el cambio politico queda subsu-
 mido en una estructura omnipresente. Con la independencia politica "no
 ha pasado nada" que no sea el reforzamiento del "colonialismo interno".
 No voy a debatir la validez fundamental de estas proposiciones pero si
 deseo subrayar su caracter excesivamente simplificador. La Independen-
 cia, en sus diversas facetas, desde la guerra civil inicial de la "patria boba"
 (1810-15) hasta los momentos criticos de la guerra de liberacion que, en
 la Nueva Granada termina mas temprano que en Venezuela o el Peru,
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 aporta una nueva dimension hist6rica y representa una ruptura neta y
 definitiva con la epoca colonial.

 Esto es evidente si se supera el economicismo y se analiza la Indepen-
 dencia desde el angulo de la especificidad de lo politico y de la autonomia y
 eficacia relativa de las mentalidades, las ideologias y los proyectos sociales
 en relaci6n a la base material de la sociedad. La nueva epoca que abre la
 Independencia se caracteriza fundamentalmente porque las clases domi-
 nantes que emergen de la Colonia se enfrentan a la tarea de dirigir poli-
 ticamente la nacion recien inventada. Al romper el nexo colonial y barrer
 con sus agentes y representantes, la clase dominante tiene que convertirse
 en una clase dirigente; mas aun tiene que convertirse en clase dirigente
 nacional, desbordando el localismo colonial y superando la fragmentacion
 y la dispersi6n del poder.

 Asumir y ejercer el liderazgo politico es una caracteristica basica de
 una clase dominante, lo que no quiere decir que la capacidad y el talento
 de gobernar le esten adscritos de modo automatico por el hecho de que,
 objetivamente, este en la cispide del sistema social, monopolice la riqueza,
 el poder social y el prestigio. El liderazgo politico se ejerce en el piano
 de la ideologia y de la acci6n, vale decir en el piano de la organizacion
 politica creada subjetiva e intencionalmente. Asi pues, las aristocracias
 criollas arraigadas en las ciudades y regiones enfrentan con la Indepen-
 dencia una tarea politica doble: primero, formular una ideologia "nacio-
 nal" capaz de expresar los intereses de todas las clases sociales conscientes
 que participaron en el movimiento de Independencia y aglutinarlas en
 torno a un proyecto politico y social y segundo, recrear las estructuras esta-
 tales indispensables para extender su dominio sobre toda la sociedad y
 dirigir politicamente la "nacion".

 En este punto es importante advertir que en general, en las provincias
 neogranadinas y en marcado contraste con las venezolanas o con las mexi-
 canas, la aristocracia criolla no vio seriamente amenazado su dominio de
 clase por la presion popular, durante o despues del movimiento indepen-
 dentista. Esto no significa que existiese consenso ideologico y acuerdo po-
 litico entre las facciones localistas, ni mucho menos que fuese facil proponer
 f6rmulas viables sobre la restructuracion estatal en aspectos sustantivos
 como el sistema fiscal y la creaci6n de una burocracia civil y de un ejercito
 profesional centralizado. Mi argumento es que a todo lo largo del siglo xix,
 la fragmentaci6n regional del poder politico no sera mas que la expresi6n
 desnuda de la inexistencia de una clase hegemonica (en el sentido grams-
 ciano) capaz de unificar politicamente la nacion e integrar, representan-
 dolas, a las demas facciones de la clase dominante.

 En las condiciones de la modernidad -definida esta en relaci6n a la
 epoca de desarrollo econ6mico y progreso tecnico que abre la "revoluci6n
 industrial" y a la consolidaci6n de la naci6n, la centralizaci6n politica y
 la ampliaci6n de la ciudadania que aporta la Revoluci6n francesa- es
 evidente que la sociedad neogranadina que emerge de la colonia es una
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 sociedad "arcaica", fragmentada por la geografia, por la historia, por la
 tradici6n, por las relaciones etnicas y en ultima instancia por el atraso
 material que se manifestaba en la permanencia de formas precapitalistas
 de produccion y la inexistencia de un mercado interno. Es ante todo una
 sociedad regional y provincial.

 La Independencia que coincide con la epoca de las "revoluciones bur-
 guesas" parece formar parte de la corriente universal que estas inauguran;
 sus lideres formulan proyectos politicos y nacionales en terminos y con
 terminologia burguesas, pero el sustrato material esta lejos de ser capita-
 lista y no existe por tanto la posibilidad objetiva de que una burguesia
 unifique a la naci6n a traves del control estatal.

 Me parece que este problema se puede ilustrar con tres ejemplos saca-
 dos de las coyunturas politicas mas importantes del siglo xix colombiano
 y que muestran el "desface" entre la ideologia y la organizaci6n politica
 de un lado, y del otro el atraso material del pais.

 1] El primer ejemplo lo proporciona la misma coyuntura de la Inde-
 pendencia, y el periodo postindependiente.

 a] Caracteristicas de la aristocracia criolla

 En el siglo xvii el patriciado urbano, cuyos intereses y patrimonio son
 indiferenciadamente agrarios y mercantiles esta sin disputa en el apice
 de la piramide social; su sedimentaci6n se expresa en las tendencias hacia
 la cohesi6n del linaje a traves de la alianza matrimonial de las familias de
 terratenientes con las de mercaderes mineros, comerciantes y con los altos
 bur6cratas de Espafia, recien llegados y facilmente cooptados.

 La ciudad provincial se convirti6 en el centro del poder formal e infor-
 mal de una clase que sin constituir una verdadera nobleza de sangre mo-
 nopolizaba las mejores tierras o las minas; controlaba el transporte, el
 comercio de larga distancia y los stocks de mercancias importadas; tenia
 acceso a los fondos liquidos puestos a su disposici6n por las comunidades
 religiosas y explotaba la mano de obra que sometia a relaciones productivas
 que iban desde la esclavitud hasta las diferentes formas de "colonato". En
 este punto, vale la pena insistir en la importancia temprana de numerosos
 nucleos de comunidades campesinas relativamente dispersas y aisladas, que
 proliferaron en los amplios intersticios dominados por las haciendas y lati-
 fundios y que en los siglos xix y xx conformaron uno de los estratos mas
 numerosos e importantes del agro y del pais.

 Pese al trafico comercial, las ciudades y las regiones o comarcas por ellas
 dominadas, constituian al finalizar la epoca colonial unidades relativa-
 mente cerradas, y con identidades bien establecidas. La clase dominante
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 se aferraba a un particularismo localista que aflorara en su plenitud du-
 rante el movimiento de Independencia.

 A principios del siglo xvii la ciudad provincial era pues, sede de la poli-
 tica escenario de la lucha entre facciones criollas por el poder. Pero a
 partir de 1750 aproximadamente, el patriciado experiment6 enfrentamien-
 tos cada vez mas frecuentes y cada dia mas insolubles con un enemigo ex-
 terno: el centralismo borb6nico que tardiamente pretende dominarlo. El
 meollo del problema no era por supuesto administrativo sino politico. Ade-
 mas de las diversas restricciones y conflictos creados por la politica comer-
 cial, y del acusado celo fiscalista de los Borbones, el patriciado criollo re-
 sentia varios aspectos de la reorientacion social y laboral de la reforma
 borbonica. Asi por ejemplo los "juicios de pureza de sangre" y el ataque
 a las "compras de blancura" testimonian el doble resentimiento social que
 padecia la clase que, ahora, preferia identificarse como los "espafioles ame-
 ricanos": contra los "superblancos" peninsulares que les cierran el camino
 hacia los mas elevados puestos de la administraci6n puiblica y les bloquean
 las posibilidades que ofrece el comercio trasatlantico y contra los mestizos
 que, amparados en las leyes borb6nicas, se les quieren igualar. Natural-
 mente que el miedo racial fue mucho mas acusado en algunas regiones
 que en otras, sobre todo despues del alzamiento haitiano. Por ejemplo en
 la vecina Venezuela se expres6 mas intensamente que en las provincias
 de Nueva Granada aunque en estas, las de Cartagena y sobre todo la de
 Panama manifestaron una temprana, implacable y sistematica oposicion
 al liberalismo social de la Corona. Asi por ejemplo el patriciado de la
 ciudad de Panama, cercado por los negros y mulatos de los arrabales que
 los dominaban numericamente por una relaci6n de 9 a 1, se mostr6 alar-
 mado por todas aquellas medidas legales que reconocian o fomentaban
 la movilidad social de los "pardos", tales como su acceso a los grados mili-
 tares, a recibir 6rdenes religiosas, a tener educacion, a ejercer el comercio
 al detalle o la posibilidad de que se casaran con miembros de la raza blanca.
 No obstante, la mentalidad racista del patriciado panameino, cartagenero
 o mantuano, no parecia entrar en conflicto con la ideologia radical de
 sus miembros mas esclarecidos: masones, jacobinos y librecambistas, esta-
 rian prestos a apoyar la causa de la Independencia llegado el momento.

 Los borbones quedan identificados como el enemigo extero en la me-
 dida en que sus reformas pretendian separar el patriciado del manejo de
 los asuntos locales, politica muy dificil de llevar a la practica. El patriciado
 estaba bien atrincherado en la administraci6n local desde el siglo xvn, sin
 que la era borb6nica haya significado para 1e un duro golpe en ese frene:
 por ejemplo la "elite comercial" y la "elite politica y social" casi coin-
 cidian totalmente en Medellin entre 1790 y 1810. La asistencia criolla tuvo
 entonces oportunidad y tiempo para reagruparse en su vieja instituci6n
 plutocratica, el cabildo municipal; alli, en una primera fase defendi6 frente
 a la Corona sus privilegios adquiridos por lo menos desde el siglo xvii y
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 desde alli, en un segunda fase, se organizo politicamente para la Indepen-
 dencia. (Lynch, 1972: capitulo i).

 El nuevo problema que aporta la Independencia es el de la unificacion
 politica nacional, que, obviamente no existia en el periodo colonial. Las
 crisis y fisuras del sistema politico colonial derivaban fundamentalmente
 de las relaciones entre el centro politico metropolitano y las periferias ame-
 ricanas, dentro de un orden imperial que excluia por definici6n la misma
 categoria de lo nacional. Por supuesto que un sentimiento nacional apa-
 rece a lo largo del siglo xvii. Si el conservadurismo social, el miedo racial
 y el acoso comercial y fiscal (en esto hay que recordar que el Virreinato
 de la Nueva Granada era uno de los mas pobres y que al fin del periodo
 colonial sus impuestos no pagaban su administraci6n, por lo que fue
 frecuente el "situado fiscal") confluian para impulsar a los criollos a la
 independencia, es igualmente evidente que la mentalidad criolla se nutrio
 de un sentimiento americano que en la "era de las revoluciones burguesas"
 se expresa sin ambigiiedades y con inusitado vigor en una ideologia nacio-
 nalista cuyas mejores expresiones podrian ser el romanticismo de Bolivar,
 el atenuado proteccionismo econ6mico del general Santander y en nuestro
 oficio, la inspiracion neoclasica del historiador Jose Manuel Restrepo,
 amigo de Bolivar y secretario del Interior entre 1821 y 1827. Un simil
 podria despejar mejor la naturaleza del problema cualitativamente nuevo
 que abre la Independencia: si hoy en dia una de las preocupaciones cen-
 trales para descifrar lo que se ha dado en llamar "la cuesti6n regional
 latinoanmericana" parte en buena medida del papel que juega el Estado
 coino agente determinante, desde el punto de vista hist6rico, el problema
 para los dranatis personae de la Independencia era exactamente el inver-
 so: d como construir un Estado nacional a partir de la fragmentaci6n regio-
 nal heredada de la Colonia? dC6mo crear la unidad nacional, y erigir un
 Estado unitario a partir de fuertes focos locales y regionales de poder, legi-
 timados por una larga tradicion localista y particularista? Mas afun, c6mo
 asegurar la prosperidad, el progreso, y en fin todo aquello que hoy se
 denomina desarrollo econ6mico, programa prioritario de entonces puesto
 que las "desdichas de los pueblos americanos" se achacaban todas al im-
 placable monopolio comercial y a la ferocidad fiscal de la Metr6poli?

 b] Localismo y crisis de legitimidad

 German Colmenares cita a Bolivar para sefialar de qu6 manera el patri-
 ciado independentista padeci6 una "preocupacion insuperable sobre el
 principio de legitimidad":
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 Yo concibo el estado actual de Am6rica, como cuando desplomado el
 Imperio Romano cada desmembracion formo un sistema politico conforme
 a sus intereses y situaci6n, o siguiendo la ambici6n particular de algunos
 jefes, familias o corporaciones; con esta notable diferencia, que aquellos
 miembros dispersos volvian a restablecer sus antiguas naciones con las
 alteraciones que exigian las cosas o los sucesos; mas nosotros, que apenas
 conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte
 no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legitimos
 propietarios del pais y los usurpadores espanoles; en suma, siendo nosotros
 americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos
 que disputar 6stos a los del pais y que mantenernos en el contra la inva-
 si6n de los invasores: asi nos hallamos en el caso mis extraordinario y
 complicado. (Colmenares, 1968: 26).

 Esta preocupacion politica de Bolivar senalaba un aguzado sentido de
 clase, producto de su origen aristocratico venezolano y era una respuesta
 a las modalidades sociales que en Venezuela estaba adquiriendo la guerra
 de liberaci6n. Pero en la Nueva Granada los conflictos de clase, exacer-
 bados por las barreras racistas prevalecientes en el "orden de castas" colo-
 nial, eran menos agudos; alli los indios y negros esclavos o descendientes
 de estos, no pasaban del 20% de la poblaci6n total del pais y una abru-
 madora mayoria mestiza se interponia entre los extremos del espectro racial.

 En la Nueva Granada la masa de indios y negros y sus iguales sociales,
 los blancos pobres, los mestizos y los mulatos o sea "los legitimos propieta-
 rios del pais" no se enfrentaban abiertamente a disputar los "derechos
 europeos" de los criollos, como temia Bolivar. El conflicto politico derivo
 entonces hacia el format estatal y se manifest6 violentamente en el interior
 de la aristocracia criolla. El movimiento de Independencia se transform6
 rapidamente en una compleja guerra civil entre ciudades y provincias neo-
 granadinas, ninguna de las cuales parecia disponer de condiciones mate-
 riales para imponer su hegemonia a las demas o para separarse totalmente
 del movimiento comun.

 El historiador Jose M. Restrepo, apuntaba estas caracteristicas centrales
 al referirse a la manifestaci6n de arraigados conflictos locales desatados
 entre 1810 y 1815 por el movimiento de Independencia:

 [... ] la anarquia laceraba las provincias y hacia rapidos progresos. Ape-
 nas hubo ciudad, ni villa rival de su cabecera, o que tuviese algunas ra-
 zones para figurar, que no pretendiera hacerse independiente y soberana
 para constituir la union federal o para agregarse a otra provincia. La de
 Tunja fue despeda7ada por bandos acalorados, y de sus poblaciones prin-
 cipales, unas querian Junta en la capital, otras unirse a Santa Fe y otras,
 con Sogamosa, erigirse en provincia. Con la misma pretensi6n se apart6
 Momp6s de Cartagena y Jiron de Pamplona, establecise en Jiron una
 junta a cuyo frente se puso el respetado eclesiastico doctor Ely Valenzuela
 bajo el titulo modesto de capellfin. Ambalema no quiso depender de
 Mariquita; N6vita del Citara y otros lugares de sus respectivas capitales.
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 Donde quiera que hubo un demagogo o un arist6crata ambicioso que
 deseaba figurar, se vieron aparecer juntas independientes y soberanas, a6n
 en ciudades y parroquias miserables como Nare, las que pretendian ele-
 varse al rango de provincias [...] Se necesitan actos vigorosos de parte de
 las juntas provinciales para contener los programas del mal [...] (Res-
 trepo I, 1858: 90-1).

 Por ejemplo para contener "los programas del mal" Cartagena somete
 a Momp6s por la fuerza, iniciandose la serie de conflictos armados dentro
 del mismo bando independentista que son la caracteristica principal de
 aquella epoca conocida como "la Patria Boba" (1810-15) a la que pone
 fin la feroz restauraci6n del Poder espafiol (1816-19).

 El sistema social que emerge de la Colonia estaba pues, confinado al
 marco local y regional. La sociedad y la economia estaban atomizadas si se
 las analizara desde el punto de vista de la "nacion". La aristocracia criolla
 era profundamente localista y provinciana y desde esta perspectiva qui-
 za sea valido agregar que la preocupacion por la legitimidad del poder en
 las provincias granadinas se concentr6 menos en los contenidos sociales,
 clasistas y estamentales y mucho mas en el puesto que corresponderia a
 cada provincia en la nueva ordenaci6n politica territorial. Que las refe-
 rencias basicas de las provincias se identificaban con la organizaci6n terri-
 torial de origen colonial se demuestra en el hecho de que el principio del
 uti possidetis recibi6 un respaldo practicamente unanime, tanto en la
 demarcaci6n administrativa inicial del periodo Gran Colombiano (1820-30)
 como al momento de la desmembraci6n de la Gran Colombia en tres Esta-

 dos, (las actuales repuiblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador) y la
 voluntaria reincorporacion de Panama a Colombia interrumpida durante
 las breves dictaduras del mulato Espinar y del venezolano Alzuru (1830-31).

 La busqueda de legitimidad politica condujo a un hondo conflicto ideo-
 logico y politico en el seno de las clases criollas en relaci6n al grade de
 control central que deberia existir sobre las provincias que se avenian a
 formar la nacion. La prolongada duraci6n de este conflicto -el siglo xix
 colombiano- y sus modalidades politico-militares atestiguaban el hecho
 de que ni el "centro", ni ningun foco provincial importante conseguia la
 legitimidad para ejercer lo que Weber llamo el monopolio de la violencia.
 Pero planteado de este modo el problema es tautol6gico: el hecho era
 que ni el gobierno central ni una o varias provincias tenian el poder eco-
 n6mico y la consiguiente capacidad fiscal y militar para imponer su hege-
 monia politica y unificar politicamente la naci6n en torno a sus intereses
 especificos.
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 Panama y El Cauca: edos casos extremos de regionalismo?

 Hacia 1830 por ejemplo, la adhesi6n de algunas aristocracias regionales
 al proyecto nacional colombiano, parecia mas asunto de conveniencia tac-
 tica que cuesti6n de principios politicos o que expresion de sentimientos
 nacionales colombianos. Los casos mas notorios, son, por supuesto, los
 de las periferias geograficas: Panama y el Cauca.

 Lo que en el centro se entendia como politica proteccionista moderada,
 entre el patriciado de Ciudad Panama era tenido como proteccionismo
 excesivo, daniino a sus intereses y nefasto para la prosperidad general del
 pais. Pero los movimientos separatistas panamefios inspirados por el patri-
 ciado librecambista de Ciudad Panama, tampoco alcanzaban mucha fuerza
 y parecian diluirse al salir de los intramuros de la ciudad. Para explicar la
 propiedad de los separatismos alentados por el patriciado urbano de Pa-
 nama debe mencionarse el miedo social ante un levantamiento popular o
 el asenso popular que un movimiento nacional pudiera producir eventual-
 mente. Sus experiencias con los populismos de 1830-1 parecian confirmar
 que no era un temor infundado.

 Ademas las aristocracias terratenientes de las provincias del interior, en
 aquel momento desconectadas del comercio internacional, preferian un
 orden "ruralizado" como el que parecia predominar en el periodo postin-
 dependiente, orden mas viable entre mas debiles fuesen los nexos con el
 mercado mundial; como bien se sabe hasta 1850 el Imperio britanico no
 estuvo en condiciones de penetrar los mercados latinoamericanos. Asi pues,
 no era tanto la geografia per se, como la peculiaridad de su organizaci6n
 social interna lo que determinaba las caracteristicas y orientaciones de su
 localismo y de su visi6n oportunista de la necesidad de un centro remoto.
 Panama al igual que los Llanos orientales fue la regi6n mas incomunicada
 fisicamente con el centro del pais. Pero a diferencia de los Llanos, y a
 causa de su ubicacion estrategica, el comercio ingles convirti6 al Istmo
 desde el siglo xvii en apendice de Jamaica para el abastecimiento de los
 puertos sudamericanos del Pacifico: Buenaventura, Tumaco, Guayaquil,
 Paita. Los criollos de ciudad Panama mantenian, pues, al margen de Colom-
 bia, un comercio con las colonias antillanas mucho mas sistematico, volu-
 minoso y dinamico que el disfrutado por cualquier puerto colombiano,
 Cartagena incluida.

 La debilidad endemica de sus movimientos separatistas, pese a la inco-
 municaci6n fisica con Colombia, la fuerza politicoelectoral de los terrate-
 nientes interioranos que preferian la incorporaci6n a una Colombia con-
 servadora y seinorial y, finalmente el hecho de que la apertura de Califor-
 nia (1848) que inaugura una nueva fase en la historia econ6mica de
 Panama coincidiera con un cambio hacia la direcci6n librecambista del
 centro politico, fueron todos elementos que contaron para explicar su per-
 manencia dentro de la Republica.
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 El caso del Cauca es todavia mas significativo porque sefiala la fragili-
 dad real y los limites efectivos del proyecto nacional postindependiente
 cuando se enfrenta al poder regional de una vieja y bien sedimentada clase
 criolla. El Cauca es ejemplar, no tanto por su ubicacion periferica, que
 lo llev6 a sufrir la superposicion de jurisdicciones eclesiasticas y civiles
 desde la Colonia -entre Quito y Santa Fe de Bogota- sino por el papel
 crucial que desempeni6 el "grupo caucano" en la politica colombiana del
 siglo xix.

 Pese a la diversidad geogr6fica, cultural y etnica y productiva del vasto
 espacio que correspondia a la provincia del Cauca, el hecho fue que en
 el siglo xvII una clase de grandes terratenientes, mineros y mercaderes,
 empieza a mantener el control politico local desde la capital provincial
 Popayan, rival economico de Santa Fe. La "elite" payanesa estuvo, natu-
 ralmente del lado de la Independencia y jug6 un papel estrategico tanto
 por la magnitud de su riqueza, el alto grado de sedimentacion social y
 prestigio tradicional alcanzando, como por constituir la regi6n un paso
 estrategico entre el sur (Ecuador y Peru) y la Nueva Granada. Adicional-
 mente, una de sus provincias, la de Pasto, mantuvo una tenaz lealtad al
 principio monarquico y al Rey de Espaina. < Pero cual era hacia 1830 la
 actitud de los lideres politicos caucanos frente a la naci6n colombiana?

 La Ilegada al poder del general Urdaneta en septiembre de 1830, trajo
 como casi inmediata reacci6n la separaci6n de Popayan de la expirante
 Colombia. Esta obedecia a los fuertes deseos de la elite payanesa por un
 gobierno que le pudiera garantizar la paz, y mantener en pie su sistema
 social. Era logica la anexi6n al Ecuador, cuya forma social seinorial (o
 semifeudal) tenia fuertes semejanzas, y cuyas regiones andinas (la antigua
 Presidencia de Quito) habia tenido lazos hist6ricos durante los siglos de
 la Colonia. (Helguera I, 1972: 22). Pero el peligro no se visualizaba tan
 s6lo en el centro politico en donde el golpe de Estado de un general vene-
 zolano parecia encerrar algun peligro social, sino en la cercana provincia
 del Valle del Cauca en donde "estan regadas (las armas) en los pueblos
 y entre la infima clase, porque ha habido la imprudencia de fomentar la
 emulacion de castas, consignando armas a la plebe", tal como le escribia
 desde Buga el patricio local Jose Antonio Arroyo al secretaiio del Interior
 en diciembre de 1830. (Helguera I, 1972: 23).

 El fiscalismo ecuatoriano, la caida de Urdaneta (1831) y el ascenso de
 los payaneses al alto gobierno en Bogota, todo se auna para que en 1832 las
 provincias del sur se reincorporen a la Repuiblica.

 La tensi6n entre la preeminencia que debian tomar los intereses localistas
 de los sefiores caucanos frente a la adhesi6n a un proyecto nacional se
 patentiza inter alia en la carrera y las actitudes del general Mosquera, cua-
 tro veces presidente de la Repuiblica y miembro de la aristocracia de Po-
 payan. Bien como caudillo militar, o como oficiante de la politica elec-
 toral, lo cierto es que Mosquera desentonaba si no con el estilo senorial
 de su clase, con su provincialismo. No obstante, siempre estuvo limitado
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 por aquella, en la medida en que para lograr figuraci6n e influencia "na-
 cional" requeria contar con el respaldo de su base caucana. El caso es
 importante porque ayuda a desmistificar la abrumadora influencia que se
 atribuye a los "caudillos militares" caucanos y por el contrario permite
 asignarle suficiente importancia al localismo de la clase de la que prove-
 nian (Mosquera) o de la que dependian (Obando) y a la cual quisieron
 quizas imponerle sacrificios inmediatos para garantizar su hegemonia po-
 litica.

 Contrariamente a lo que se espera de un tipico caudillo militar, senor
 de vida y haciendas, Mosquera impulsa en el decenio del 30 una conside-
 rable legislacion de tinte liberal y sostiene la iniciativa para crear un ejer-
 cito centralizado y nacional, moderno y profesional, aunque las limitaciones
 fiscales asediaron estos esquemas. Pero como observa uno de los mejores
 conocedores de Mosquera, "su concepto de las necesidades militares de
 la naci6n y sus actividades ya como secretario de Guerra de 1838 a 1840,
 hicieron posible la victoria de un ej&rcito medianamente modernizado (en
 la guerra de 1839-41) a pesar de la debilidad del gobierno que tuvo que
 sostener". (Helguera I, 1972: 46). En este sentido, Mosquera como miembro
 del grupo castrense que encabezaban Bolivar, Santander, Herran y Obando
 rapidamente se sobrepuso a la crisis de legitimidad que se originaba en la
 ruptura con Espania (Colmenares). Pero como todos ellos afirmo de una
 manera peculiar las caracteristicas de la nueva legitimidad republicana
 en toro a un ejercito nacional que respaldase un gobierno igualmente na-
 cional. Pero en la epoca postindependiente las clases dominantes locales
 prefirieron no someterse a los vaivenes de la politica y de la guerra; se
 replegaron conscientemente en sus provincias, de las que los sacaban las
 querellas de estos grupos militares que eran los uinicos que aspiraban a
 integrar una nacion, pero no contaban con los recursos intelectuales, mo-
 rales y materiales para ejercer un pleno liderazgo politico. Actuaban qui-
 zas antes de tiempo y en todo caso mas alla de su clase. Pero por sobre
 todo estaban escondidos ideologicamente en torno a los contenidos de su
 proyecto politico.

 d] El periodo postindependiente: ruralizacion y endurecimiento del sistema
 semifeudal

 Las pocas evidencias indican que el periodo postindependiente, como
 lo sostiene Halperin Donghi, fue una epoca de ruralizaci6n general. En la
 Nueva Granada, las principales ciudades de origen colonial como Popayan,
 Cartagena y Santa Fe de Bogota decrecen en poblacion entre 1800/10 y
 1850/70 (Bogota crece entre 1810 y 1825 debido a que fue la capital de
 la Gran Colombia. Centro burocritico de las actuales Repfiblicas de Co-
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 lombia, Ecuador, Panama y Venezuela, pero su poblaci6n se estanca en
 40000 habitantes desde 1825 hasta 1870). Por otra parte, el comercio
 internacional no florece como esperaban los librecambistas, la deuda pu-
 blica originada en los gastos de la guerra es enorme y los ingresos fiscales,
 mal recaudados, tienen origen en los mismos impuestos coloniales. La
 principal exportaci6n es oro, como en la colonia. Los sistemas laborales
 cambian poco o nada, la instituci6n de la esclavitud subsiste y se obstacu-
 liza legalmente el transito de los trabajadores libres. Quiza las provincias
 estan ahora mas incomunicadas entre si que en la epoca colonial. Si algun
 efecto estructural produce la Independencia es un endurecimiento del sis-
 tema semifeudal. Como vimos, la Independencia puede interpretarse co-
 mo un violento conflicto entre las clases dominantes locales y el centro
 politico metropolitano que pretende simultaneamente despojarlos de su po-
 der politico de facto y explotarlos econ6micamente. Para debilitarles su
 poder, la Corona opta por soluciones liberales, como el reconocimiento
 de la movilidad social de los mestizos y por una reestructuraci6n adminis-
 trativa que debilita la autoridad de los cabildos. Como consecuencia, la
 Independencia excluye politicamente a las diversas clases populares.

 Asi se convierte tambien en un movimiento para afirmar frente al libe-
 ralismo social y laboral de la Corona, la autoridad y el dominio seniorial
 del patriciado en nombre del liberalismo politico.

 Un orden semifeudal no es un orden estatico. Ni la ruralizaci6n de la

 vida politica colombiana del periodo postindependiente fue uniforme en
 todas las regiones.

 Cuando se constatan fenomenos como la propagacion de una ret6rica
 radical e igualitaria, el influjo del benthamismo, el impulso a la educaci6n
 publica, la navegaci6n a vapor por el rio Magdalena. cierta fluidez de las
 inversiones mercantiles, (por ejemplo miembros de la elite payanesa tra-
 dicional como los Hurtados y Mosqueras fueron importantes comerciantes
 en el Istmo de Panama entre 1830 y 1850) los proyectos fabriles, etcetera,
 no debe perderse de vista que durante todo el siglo pasado, Colombia
 fue un pais abrumadoramente agrario y muy debilmente conectado con
 el comercio internacional. Si por esta epoca algo ablandaba el orden semi-
 feudal y la ideologia estamental de las clases dominantes. era la dispersion
 agraria, la despoblaci6n relativa y la existencia de un numeroso campe-
 sinado parcelario que no la pujanza revolucionaria de alguna burguesia
 comercial que se afirmaba en los nudos estrategicos del comercio: Carta-
 gena, Medellin, Socorro, Bogota...

 Pero este orden, se afirma, comenz6 a cambiar con la "revoluci6n an-
 ticolonial" de medio siglo que, desde el punto de vista de la politica
 econ6mica se inicia precisamente en la primera presidencia del general
 Mosquera.
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 II. LAS CONTRADICCIONES DE LA "REVOIUCION DEL NMLDIO SIGLO" Y LA
 FRAGMENTACION REGIONAL

 La revoluci6n del medio siglo debe visualizarse bajo tres perspectivas
 que senalan las contradicciones inherentes al proceso de emergencia y for-
 maci6n de una nueva oligarquia: a] las relaciones entre el librecambismo
 y el desarrollo econ6mico; b] las relaciones entre un tipo de desarrollo
 econ6mico basado en la ventaja comparativa internacional y la integraci6n
 politica nacional y c] las contradicciones entre el discurso politico radical
 de los liberales, sus practicas sociales y politicas y la unidad nacional.

 a] Librecambismo y desarrollo

 Como ya lo mencionamos, el siglo xix colombiano se caracteriz6 por la
 preponderancia de la agricultura y de la sociedad agraria dispersa que
 mantenia una base tecnica muy rustica y primitiva de suerte que los exce-
 dentes y ahorros generados eran exiguos y limitaban las oportunidades de
 inversi6n productiva en cuanto a su tamafio y orientaci6n. Con la adop-
 ci6n del librecambismo, la asignaci6n de recursos productivos dependia
 de la ventaja comparativa internacional, pero la localizaci6n geografica de
 los centros potenciales de producci6n en que esta existia, requeria fuertes
 inversiones de capital social (transportes terrestres por ejemplo) para que
 los productos fuesen verdaderamente competitivos. A pesar de estas limi-
 taciones, existio una cierta movilidad de factores productivos que se ma-
 nifest6 por ejemplo en los cambios que entre 1840 y 1880 se sucedieron
 de la inversion tabacalera a la de quinas y aniil y finalmente a la cafetera
 y ganadera. Los ciclos precafeteros y la expansi6n inicial del cafe provo-
 caron fuertes desajustes en el balance regional de fuerzas politicas y los
 centros economicos tradicionales surgidos de la colonia quedaron despla-
 zados, fen6meno muy comun en America Latina durante su etapa de
 "desarrollo hacia afuera". La economia qued6 encadenada a los ciclos
 imprevisibles e incontrolables del precio externo de los bienes exportables
 que ocasionaban fuertes crisis fiscales y regionales y alimentaban el clima
 de inestabilidad politica.

 La adopci6n del modelo librecambista respondia mas a la necesidad de
 un dinamico sector de las oligarquias locales para reforzar su dominio
 social, que a la adopci6n deliberada de una politica econ6mica que poste-
 riormente se calific6 de err6nea. Para la emergente burguesia comercial
 de las provincias neogranadinas, participar en el comercio mundial impli-
 caba la posibilidad objetiva de consolidar su dominio de clase en una "na-
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 ci6n" que transitaba el camino de la "civilizaci6n" como entonces se
 llamaba al desarrollo economico. Para esa burguesia emergente, el unico
 nexo para superar la barbarie y civilizarse era el comercio interacional:
 difundi6 asi, a partir de una posicion concreta en defensa de sus intereses
 como clase, la ideologia del "desarrollo liberal".

 b] Liberalimo economico y unificacion politica nacional

 En la literatura econ6mica contemporanea se ha formulado frecuente-
 mente esta pregunta: en que medida es compatible la economia de libre
 empresa con la consecuci6n de objetivos nacionales? Este no es evidente-
 mente el lugar para responder a la pregunta desde el angulo puramente
 econ6mico. Pero si por objetivos nacionales se entiende la integraci6n na-
 cional interna y la autonomia externa, es evidente que el modelo liberal
 condujo a un tipo de desarrollo econ6mico incompatible con la unidad
 nacional. Tal desarrollo ha sido, por otra parte, "funcional" a las nece-
 sidades del capitalismo internacional. El primer aspecto y sus implicaciones
 politicas es el que ofrece mas interes en el contexto de esta ponencia.

 Si la primera fase del periodo postindependiente (1820-50) fue una
 epoca caracterizada por la crisis de legitimidad, por la fragmentacion de
 los focos rurales de poder y por la pugna ideologica en el seno del grupo
 militar de vocacion centralista, a partir de las reformas del medio siglo
 aparece y se va formando una nueva oligarquia de parvenus que a traves
 de la politica, los negocios y su asociacion con el Estado (tierras baldias,
 bonos de deuda, financiamiento, etcetera) consiguen el ascenso. En el
 librecambismo economico encuentran una ideologia legitimadora e instru-
 mental para sus objetivos de dominio. Esta nueva oligarquia continuaba
 excluyendo politicamente a los sectores medios y populares como se de-
 muestra en el ensafiamiento contra los artesanos, derrotados en 1854. En
 esta nueva epoca el politico-comerciante es la figura clave en el proceso
 politico y en la formaci6n de un "Estado nacional". Un comerciante que
 tenia, pese a sus nexos con el poder estatal una confianza casi ilimita-
 da en la virtualidad autorreguladora de los mecanismos del mercado y
 que detestaba las interferencias sistematicas del Estado. Una naci6n fede-
 ral, sin burocracia y sin "politica econ6mica" eran su ideal. Este comer-
 ciante politico era enemigo nato del fortalecimiento estatal al que veia con
 mucha sospecha y aprehensi6n, a pesar de que el Estado le garantizaba
 ciertas condiciones minimas de disciplina social y laboral, el acceso a las
 tierras piublicas, la representaci6n internacional y asi sucesivamente.

 Como el patricio criollo, el nuevo comerciante era profundamente loca-
 lista e identificaba la organizaci6n federal de la Republica con las fron-
 teras de su distrito comercial. En algunas regiones se definia primero por
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 lealtades locales y subsidiariamente en terminos "colombianos". Estas acti-
 tudes eran explicables porque la vinculacion de los comerciantes con el
 comercio internacional posibilitada por las condiciones favorables de la
 coyuntura economica internacional despues de 1850 se verificaba sin me-
 diaci6n estatal explicita.

 Los signos de la fragmentaci6n econ6mica que produce la adopci6n del
 librecambismo no corresponden necesariamente a la fragmentacion politica
 predominante durante la era liberal.

 Con el librecambismo aparece el ciclo agroexportador y la mineria de
 oro que para entonces era predominantemente antioquenia va convirtien-
 dose en un item mas, aunque muy importante, de las exportaciones.

 Las nuevas exportaciones, si bien abren regiones y comarcas a la produc-
 ci6n exportable, lo hacen en una escala geografica y demografica reducida.
 Asi por ejemplo calcule que el auge tabacalero en su aiio pico de 1865,
 utiliz6 en la principal regi6n productora 8,000 hectareas y empleo unos
 16,000 cosecheros permanentemente en el afio. Estas magnitudes revelan
 el caracter residual de la economia exportadora dentro del conjunto de la
 economia nacional y se expresan en un bajo coeficiente de exportaciones
 que no debi6 pasar en los afnos pico de los setenta o de los noventa del
 10% del Producto Bruto Intero. Asi pues, dentro del conjunto general
 de la economia colombiana -que continuaba siendo una economia de
 subsistencia orientada esencialmente para el autoconsumo campesino y
 de las regiones agrarias- la localizaci6n de la ventaja comparativa no
 producia cambios muy notorios en la geografia econ6mica tradicional. La
 gran excepci6n fue la ampliaci6n de la frontera en el occidente colom-
 biano, por la colonizacion basicamente antioquefia de vastos espacios que
 a comienzos del siglo xx seran el coraz6n de la economia cafetera co-
 lombiana.

 Muchas veces se ha mencionado el disenio de las vias de comunicaci6n
 en funcion del comercio interacional y el caracter esencialmente localista
 y politico de las inversiones ferroviarias como una de las manifestaciones
 mas notables de la fragmentacion econ6mica resultante del librecambismo.
 Tambien se alude en este sentido a la existencia de numerosos signos mo-
 netarios locales y comarcales, y al aumento de los impuestos internos de
 transito de mercancias.

 Como resultado, eran mas elevados los costos de transporte de la harina
 de trigo del altiplano central hasta los distritos mineros de Antioquia que
 desde Nueva York. Aun asi existi6 un considerable proteccionismo geogra-
 fico; por ejemplo no parece bien sustentada la tesis sobre la eventual des-
 truccion de los centros de manufacturas artesanales, dominantes en San-
 tander y Boyaca por la invasi6n de textiles de Manchester. El distrito de
 Bucaramanga-Gir6n en Santander, continuaba siendo un exportador neto
 -a otras regiones del pais y a Venezuela- de textiles de algod6n, treinta
 anos despues de adoptado el librecambio. Los censos de poblacion de las
 provincias santanderinas, revelan que: a] el peso especifico de los arte-
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 sanos en la ocupacion econ6mica de los habitantes no disminuyo sensi-
 blemente entre 1843 y 1870 y b] que no se produjo una contracci6n de
 los centros urbanos artesanales, contrariamente a la conclusi6n deductiva
 de algunos historiadores econ6micos quienes concluyen que las importa-
 ciones de textiles britanicos destruyeron la base artesanal del oriente colom-
 biano. Aun asi, este fen6meno exige mayores investigaciones de la historia
 regional santadereana y de las provincias fronterizas venezolanas.

 La fragmentaci6n de los politicos-comerciantes estaba mediada por
 instancias no-econ6micas, la mas importante de las cuales fue la descen-
 tralizacion politico-administrativa que se implanta en los afnos cincuenta
 y se lleva a sus limites despues de 1863. Esta es la epoca de los Estados
 Soberanos, maxima expresi6n de un federalismo constitucional que no
 establece reglas del juego muy claras en frentes criticos como: a] la repre-
 sentaci6n politica, b] las relaciones entre ejecutivo central y gobiemos
 federales en aspectos militares, y de "orden publico", electorales y fiscales.
 En este contexto regiones sometidas a violentos ciclos comerciales, origi-
 nados en el exterior, como la santandereana, tenderan a generar grupos
 politicos y clientelas burocraticas muy inestables y declases, propicios para
 la elaboracion de utopias ultrarradicales. Adicionalmente los conflictos
 sobre la representaci6n politica de las regiones en el centro politico, el ca-
 racter desordenado de los calendarios electorales y la ambigiiedad consti-
 tucional sobre los poderes efectivos del ejecutivo central en los estados
 federales, preparaban el conflicto regional intemo que facilmente podia
 convertirse en guerra federal.

 El hecho era que en cada regi6n habia siempre una fuerza politica dis-
 ponible capaz de impugnar militarmente cualquier decisi6n del gobierno
 estatal o del gobiero federal, fuerza que siempre era un potencial aliado
 de otra similar. Creo que la sociologia hist6rica deberia profundizar mucho
 mas en el estudio de grupos sociales que enfrentaron en las rapidas co-
 yunturas econ6micas y politicas una situaci6n de desplazamiento social,
 como el caso de los grandes seinores esclavistas caucanos a mediados del
 siglo o una fugaz oportunidad de ascenso social que tambien rapidamente
 mostraba su caracter precario como el caso de la "clase politica" de San-
 tander o el Tolima. Los primeros, se lanzan a la guerra en 1851 y luego
 toman el camino del autoexilio, los segundos participan en todos los mo-
 vimientos "desestabilizadores" de la segunda mitad del siglo xix como las
 famosas "culebras pico de oro", sociedades semisecretas ultrarradicales. Un
 cierto caracter declasee en una sociedad que alternativamente afirmaba
 sus valores estamentales, pero fomentaba la oportunidad de violarlos, esta-
 ba en la base de estas expresiones de la practica politica. Naturalmente
 que este fen6meno tenia expresiones locales propias y no se present6 en
 todas las regiones. Antioquia por ejemplo fue importante excepci6n. El
 regionalismo antioqueino que se explicita desde mediados del siglo xix pue-
 de verse como una expresion de la hegemonia politica regional de su clase
 dominante. El aislamiento geografico del resto del pais, y la mineria de
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 oro, las inversiones en la economia tabacalera, en los transportes, el finan-
 ciamiento del gobiero central y el caracter general de intermediaci6n del
 comercio interacional con el de algunas provincias del interior, le permi-
 ten a la burguesia antioquena erigir dentro del marco de su region que,
 cultural y etnicamente era una de las mas homogeneas del pais, una hege-
 monia politica mas solida quizal que la buscada por la burguesia comercial
 en asenso en Cundinamarca y Tolima entre 1863 y 1885.

 Las clases dominantes de Antioquia por ejemplo, no se espantan como
 las de Bogota ante el "salvajismo" de los bailes y expresiones culturales del
 pueblo y por el contrario crean a partir de elementos folcloricos campe-
 sinos toda una vision del mundo antioquenio, del montaniero libre, altivo,
 frugal y emprendedor, ejemplo de la raza antioquena. Una frontera etnica
 antioquefia se levanta para incluir a todas las clases sociales fundamentales
 de la regi6n y expresarlas convenientemente a todas. El mito sobre el
 origen racial, (vasco, judio) y una pr6ctica arraigada del catolicismo con
 el consiguiente reforzamiento de la unidad de la familia nuclear, facilitan
 a la burguesia comercial antioqueina dirigir politicamente la comunidad re-
 gional y mantener un grado considerable de autonomia e inmunidad frente
 a las utopias radicales que se propagan desde Santander y el centro del pais.

 Durante el periodo que va de 1863 a 1886, dominado por los liberales
 de diferentes matices, Antioquia constituye un permanente desafio politico
 al centro que s6lo consigue sojuzgarlo durante siete afios. La autonomia
 regional llego a expresarse segun Frank Safford en la integraci6n de una
 comunidad cientifica especificamente antioqueina en la segunda mitad del
 siglo xix. (Safford, 1976: 214-15).

 Antioquia en general no tuvo (debido a su aislamiento geografico y a
 cierto aislamiento tactico de sus elites pragmaticas) que pagar costo politico
 alguno durante el desorden y desgobiero del siglo xix colombiano. No
 aspiraban sus clases dominantes a una hegemonia nacional y se recluyeron
 s6lidamente en su basti6n regional para cosechar, a traves del Partido Con-
 servador y en el siglo veinte, los frutos de su bien articulado regionalismo.
 Este regionalismo antioqueiio, no era, como el santandereano o el caucano,
 coyuntural, ni nacia de las cambiantes situaciones de fuerza entre el centro
 y la regi6n, sino que era mas bien una manifestacion de la region per se,
 ideologica, moral, intelectual y econ6micamente articulada por una clase
 dirigente pragmatica, social y politicamente conservadora.

 c] El discurso, la prdctica liberal y la unidad nacional

 La unidad nacional no se agota con la integraci6n territorial, ni su
 objetivo es promover el "equilibrio regional". Como expresion politica de
 la burguesia triunfante, la unidad nacional es uno de los posibles resultados
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 del desarrollo capitalista. Este, como bien se sabe, genera en el proceso
 mismo de la creaci6n del mercado interno, desequilibrios y polarizaciones
 regionales que en las condiciones del capitalismo periferico obedecen a
 causas mucho mas complejas. La unidad nacional se refiere ante todo a
 la incorporaci6n de todas las clases y grupos en un proyecto politico uni-
 ficador capaz de expresar en alguna medida sentimientos, lealtades e iden-
 tidades nacionales enraizadas en lo mas profundo del "campo hist6rico"
 pala usar la conveniente expresion de Abdel-Malek. (Abdel-Malek, 1971:
 112). Generalmente este proyecto se realiza mediante la centralizaci6n
 estatal, cuyo origen no es burgues sino del absolutismo feudal (Anderson,
 1978: 17-59). En el mundo subdesarrollado del siglo xx, la centralizaci6n
 estatal ha sido el metodo fundamental para conseguir la industrializaci6n
 acelerada. Asi pues, la unidad nacional no se identifica ni con la centra-
 lizacion estatal, ni promueve el equilibrio regional, aunque la centralizaci6n
 de las estructuras estatales y la implantaci6n de un centro politico definido
 son requisitos de la unidad nacional en el periodo contemporaneo (esto es,
 excluyendo las "naciones ancestrales" como China o Egipto) y conditio
 sine qua non de naciones que surgen como "invenciones hist6ricas" en la
 lucha anticolonial. En esta secci6n de la ponencia quiero seinalar muy
 brevemente las posibles razones del fracaso de los liberales para unificar
 la naci6n en el sentido arriba expuesto.

 El discurso liberal es radical y clasista. Intelectualmente inspirado en
 las revoluciones del 48, el radicalismo colombiano promueve, entre la gran
 minoria alfabeta del pais, un amplio debate en torno a la democracia
 politica y social. Postula f6rmulas de organizacion constitucional tipica-
 mente burguesas, con la intenci6n de ampliar el mercado de fuerza de
 trabajo, de tierras y de capitales. Las instituciones corporativas son califi-
 cadas como el remanente "feudal" que obstaculiza el desarrollo econ6mico
 y la consecuci6n de la democracia politica. Internacionalistas, encuentran
 en la incorporaci6n sin restricciones mercantilistas al mercado mundial, la
 soluci6n a la pobreza, y asi sucesivamente... La practica social y politica
 de los radicales fue conservadora y estamental. Comerciantes urbanos por
 origen y vocaci6n se convierten en terratenientes y hacendados-exportado-
 res. Como hacendados son seinores ausentistas que mantienen relaciones
 sociales precapitalistas, como inversionistas son especuladores cuya fortuna
 depende en buena medida del favor oficial y de la legislacion vigente que
 cambian para acomodarla a sus intereses. Ilustrados e "igualitarios" en su
 segmento dirigente, los oligarcas que salen de la era liberal alimentaran
 inconscientemente un acendrado espiritu etnocentrico; adoptaran plena-
 mente el darwinismo social spenceriano que al transplantarse a la realidad
 social colombiana convierten en racismo sans phrase. (Palacios, 1979: 175-
 202).

 Al agudizar el conflicto ideologico, los liberales radicales fortalecen las
 endebles maquinas partidistas que se forman entre 1827-1845 aproximada-
 mente y las que, despues de 1863, como sostiene el historiador Malcom

 2.-4
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 Deas, (Deas, 1973: 68) alimentan la polarizacion politica nacional. A
 trav6s de su red electoral se expresaran ciertos intereses de las oligarquias
 regionales y de los notables locales y se canalizan e institucionalizan los
 conflictos municipales de todo el pais. Naturalmente que el de sufragio
 era la mas de las veces una farsa sangrienta. Pero lo importante a destacar
 es que a traves de los partidos poltticos, las oligarquias locales se articulan
 con las "bases populares" por intermedio de una vasta y tupida red de
 caciques cuya suerte vis-a-vis la oligarquia ha variado considerablemente
 a lo largo de los uiltimos ciento veinte afios, pero cuyo oficio es absoluta-
 mente imprescindible para mantener la "legitimidad democratica" del sis-
 tema politico. Estos caciques a tiempo que articulan clases y regiones son
 la mejor expresi6n de la fragmentaci6n politica colombiana.

 eEstaban los partidos politicos cumpliendo una labor unificadora de la
 politica colombiana al enraizarse en todas las provincias, comarcas y mu-
 nicipios y permitir la participaci6n, por limitada y desvirtuada que fuese,
 de amplias capas de la poblaci6n? La identificaci6n y la lealtad politica
 hacia el partido politico, liberal o conservador, era mas fuerte que la iden-
 tificaci6n con la regi6n y la patria chica? Y de ser asl ono estaban seiia-
 lando los dos partidos una posibilidad efectiva de unificar nacionalmente
 las regiones y las clases? La polarizaci6n bipartidista fue un cemento de la
 actividad politica general y punto crucial de referencia de las adhesiones,
 ideologias, y organizaciones locales con la "nacion", fenomeno mas evi-
 dente cuando se observa el caracter profundamente localista y de los par-
 tidos que son capaces de concitar lealtades y adhesiones en el mismo nivel
 del vecindario, por debajo de la unidad politico-administrativa minima, el
 municipio. Asi, los partidos expresan simultAneamente sentimientos, inte-
 reses y aspiraciones locales: el regionalismo puede teiirse de conservatismo
 o de liberalismo segin la coyuntura y el lugar.

 En este punto conviene preguntamos por que, ademas de una posible
 funcion unificadora de los partidos, la "nacion" se mantenia y no prolife-
 raban movimientos autenticamente separatistas? Una respuesta posible es
 que las provincias estaban internamente muy fragmentadas: las rivalidades
 locales podkan tener mas fuerza que las regionales. Cada historia provin-
 cial atestigua, bien en Antioquia, en Santander, en Tolima o Cundina-
 marca, una lucha persistente entre comarcas y municipios, o entre ciudades
 que luchan por el primado regional.
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 III. A MANERA DE CONCLUSION: LA CENTRALIZACION ESTATAL COMO SO-

 LUCION AUTORITARIA DE LA OLIGARQUIA?

 El proyecto liberal qued6 sepultado en la guerra civil de 1885. El desgo-
 bierno federal, la depresi6n de la economia agroexportadora, el persistente
 deficit fiscal, la inestabilidad politica cronica y el recurso permanente al
 conflicto armado, la division ideologica de los grandes comerciantes que
 integraban los sectores mas dinamicos de la nueva oligarquia, la exacerba-
 ci6n de las pugnas religiosas, todos estos aspectos definian la situaci6n que
 llev6 al fracaso de los liberales. Del seno de estos emerge un grupo, el
 de los independientes dirigidos por Rafael Niunez, que formula un pro-
 yecto de conciliaci6n politica con los conservadores, y devuelve a la Iglesia
 catolica las prerrogativas que perdio bajo los regimenes liberales. Su ob-
 jetivo es unificar las estructuras estatales bajo un regimen presidencialista
 fuerte y articular una politica macroecon6mica de fuertes tintes neomer-
 cantilistas e intervencionistas.

 En la historiografia colombiana que, ultimamente ha descuidado tanto
 la politica y el siglo xix, no existe ninguin estudio satisfactorio de las for-
 maciones y practicas ideologicas, y su correspondencia con las coyunturas
 politicas. Naturalmente se acepta la existencia de nexos causales entre
 la posicion de clase de los grandes comerciantes importadores y exporta-
 dores y los hacendados cafeteros con el liberalismo economico que, despues
 del derrumbe liberal esta centrado en una oposicion tenaz y sistematica al
 papel moneda de curso forzoso, a la creaci6n de un banco central con mo-
 nopolio de emisi6n, a la centralizacion de las rentas y la imposici6n de gra-
 vamenes a las exportaciones. Pero casi nada se sabe de la conexi6n entre
 un considerable grupo de politicos profesionales, cuyas biografias transcu-
 rren en las oficinas publicas o en puestos de representaci6n politica y la
 elaboraci6n de un sistema de pensamiento politico autoritario.

 El colapso liberal por ejemplo, no se manifiesta en el pensamiento poli-
 tico colombiano como una transici6n del laissez faire democratico al positi-
 vismo de inspiraci6n igualmente liberal y secular. Durante la Regeneracion
 1886-1899) aparece una formulaci6n autoritaria, cat6lica e intolerable que
 pretende unificar la naci6n, desde arriba; que no busca ampliar la parti-
 cipacion politica, sino restringirla severamente y no expresa los intereses
 populares sino que instrumentaliza el catolicismo de las mayorias para
 asegurar su conformismo social. Este proyecto centralizador autoritario no
 tuvo mayor viabilidad politica. Si consigui6 debilitar la participaci6n e
 influencia politica de algunos grupos de grandes comerciantes y hacenda-
 dos-exportadores (no de los conservadores antioquenios, por ejemplo) el
 nuevo programa no estaba tampoco respaldado por ninguna clase social
 capaz de mantener la iniciativa politica y representar a amplios sectores
 de la poblaci6n. La red de caciques que por conveniencia y ventaja loca-
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 lista lo apoyaban no era suficientemente representativo para sostencr el
 nuevo edificio regenerador.

 Sus cimientos endebles resaltan en la medida en que ideologicamente
 se atribuyen al Estado nuevas funciones de intervenci6n economica directa
 y de control para cuya realizaci6n era indispensable una coyuntura eco-
 n6mica mas favorable y sobre todo una mayor integraci6n interna. Asi
 pues, la f6rmula de la Republica unitaria que se enfrentaba a los parti-
 cularismos localistas de la Repuiblica federal estuvo muy lejos de consu-
 marse. Este proyecto no Iograba neutralizar los poderosos focos de poder
 en que se atrincheraban las oligarquias provinciales que no querian pagar
 ningiun precio -ni siquiera el precio fiscal- por conseguir la centraliza-
 ci6n politica y el reforzamiento de un Estado central que eventualmente
 estaria dominado, segun ellos, por los bur6cratas y profesionales de la poli-
 tica y manipulado en los niveles locales por los caciques.

 El historiador Charles Bergquist realiz6 un bien documentado analisis
 de la coyuntura en que termina este periodo, la Guerra de los Mil Dias.
 Comprueba las extraordinarias limitaciones que la fragmentacion del po-
 der politico imponia a las mismas oligarquias y de que manera estas
 manifestaban profundos desgarramientos interos, no solo en el plano
 fundamental pero obvio de sus intereses econ6micos, sino en su misma
 participaci6n politica y militar durante la guerra. Visualizada esta como
 un gran laboratorio del conflicto social y politico, la dinamica del faccio-
 nismo politico determina la duracion prolongada de la guerra civil. Para
 citar un ejemplo dramatico pero revelador: durante la primera fase de
 la guerra, el ejercito del gobierno conservador carece de unidad y comando
 porque "no menos de treinta y nueve generales, que representaban cada
 facci6n del dividido partido Conservador", pretendia influir militarmente,
 cada uno por su lado, en el ejercito. (Bergquist, 1978: 142). Asi pues
 la distancia entre el proyecto politico y su practica seguia siendo abismal.
 Pese al autoritarismo, la tradicion localista continuaria asediando la rea-
 lizacion del ideal de "los libertadores": la unificacion estatal o del ideal
 contradictorio de los "revolucionarios del medio siglo": el ejercicio efec-
 tivo de la ciudadania y el predominio de los intereses de las mayorias
 del pais.

 El siglo xx heredara estos pasivos que comienzan manifestandose en una
 forma contundente y traumatica: sobre los rescoldos de la guerra de los
 Mil Dias, la oligarquia del Istmo consigue, bajo la protecci6n naval de
 los Estados Unidos, la separacion de Colombia y proclama la Republica
 de Panama.

 El derrumbe del liberalismo como sistema politico federal y "democra-
 tico", secular y anticlerical y el ascenso de un r6gimen autoritario, cen-
 tralista y profundamente catolico se comprende mejor si despojamos al
 discurso politico de su propia retorica y enfocamos con mayor precision
 los problemas aportados por el proyecto de centralizaci6n estatal y la in-
 existencia de posibilidades objetivas de hegemonia politica.
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 El liberalismo cre6 un mito eficaz y perdurable al postular una escisi6n
 tajante entre lo "econ6mico" y lo "politico" que sin embargo no aparece
 en su formulaci6n explicita. Asi por ejemplo, para los radicales colom-
 bianos democracia politica y librecambio econ6mico eran realidades cons-
 titutivas la una de la otra. El problema era que ambos elementos de la
 ecuaci6n estaban definidos basicamente por el mercado. La democracia
 se referia al reconocimiento de que todo individuo, igual ante la ley, busca
 hedonistamente su maximo provecho en el mercado competitivo, libre de
 interferencias extraecon6micas, y asi se logra el bienestar social.

 Por las referencias hist6ricas arriba mencionadas esto no pasaba de ser
 una gran mistificaci6n puesto que los radicales consiguieron asegurar el
 dominio social y conformar una nueva oligarquia a partir de 1850, me-
 diante un Estado que a primera vista no intervenia en el mercado, pero
 que les aseguraba la mano de obra, la tierra y los requisitos minimos de
 "orden social", definido como "orden publico"; un Estado que le daba
 legitimidad y cohesion a un sistema clasista opresivo.

 La proposici6n "organicista" de la Regeneraci6n antiliberal comienza
 por el contrario denunciando lo espurio de la dicotomia liberal. Anuncia que
 entre el individuo y la sociedad debe mediar la fuerza reguladora del Esta-
 do, y seiala de que manera los intereses de la oligarquia, medidos por el
 rasero del mercado no son los intereses de la "naci6n".

 Esta proposici6n se formula en un contexto autoritario pero tambien
 compatible con el proyecto burgues de expropiacidn capitalista y de acumu-
 laci4n "primitiva" puesto en marcha desde mediados del siglo.

 La diferencia radical entre los dos discursos politicos, el liberal y el rege-
 nerador, mostraba la ausencia total de consenso ideol6gico entre facciones
 burguesas; las contradicciones no eran solamente de posici6n en la estruc-
 tura economica (por ejemplo nexos o ausencia de &stos con el mercado
 mundial) de percepcion regional de la economia "nacional" en su con-
 junto (el caso de los conservadores "federalistas" antioquefios, anticentra-
 listas y "antiestatistas"). La "burguesia burocratica" que se forma durante
 la Regeneraci6n, "la nueva oligarquia" como la denomina Alberto Lleras,
 (Lleras, 1975: 125) encuentra que la "naci6n" definida por la tradici6n
 cultural hispanica y por la tradicion cat6lica del pueblo colombiano. estaba
 siendo enajenada por el europeocentrismo y cosmopolitismo de los comer-
 ciantes y se desintegraba por un federalismo excesivo. No obstante cuando
 se repasan los logros centralizadores de la Regeneraci6n, el observador con-
 temporaneo queda perplejo ante la falta real de unidad de direcci6n poli-
 tica, de coherencia legislativa, y ante la ausencia de recursos materiales
 para centralizar efectivamente el poder (Palacios, 1979: 175-210). Asi
 por ejemplo, la centralizaci6n de rentas e impuestos fracasa (Deas, 1978:
 33-34) y solo hasta 1930 comienza a advertirse una tendencia clara y bien
 definida de centralizaci6n fiscal. Lo mismo ocurre si se observa el sistema

 ferroviario que arranca precisamente despues de 1880: cada linea, dice el
 c6nsul britanico en Bogota tiene su propia historia econ6mica, financiera,
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 administrativa... "Paz y ferrocarriles que lo demas es pura charlataneria"
 habia advertido el lider de la Regeneracion, Rafael Nuniiez: dos guerras
 civiles y una pequenia y desconectada red ferrocarrilera, tendida para
 cubrir necesidades especificas del comercio exterior, es el resultado que se
 aprecia en 1899, en visperas de la Guerra de tres aiios (1899-1902).

 Despues de la guerra de los tres afnos y de la separaci6n de Panama, la
 oligarquia llega finalmente al consenso sobre el modelo de desarrollo eco-
 n6mico que deberia prevalecer como sobre las formas de organizaci6n
 estatal. (Bergquist, 1978: 247-62, Palacios, 1979: 285-307). Pero el cen-
 tralismo politico seguiria siendo, por mucho tiempo, una ficci6n. El pre-
 sidente Reyes, aprovecha la fuerte impresi6n que ha dejado la perdida de
 Panama para unificar politicamente las facciones regionales. Parad6jica-
 mente lo hace desmembrando las viejas unidades administrativas (los Esta-
 dos Soberanos de la era Federal que pasaron a convertirse en Departa-
 mentos durante la Regeneracion) y contraponiendo el localismo al regio-
 nalismo, con resultados contraproducentes en algunas zonas, especialmente
 en Antioquia. Con el renacimiento de la ideologia econ6mica liberal des-
 pues de 1910, algunos focos regionales de poder como los de Antioquia,
 Caldas, Valle y Atlantico adquieren renovado impetu. La economia agro-
 exportadora, dominada por el cafe, produce rapidos desplazamientos en los
 balances regionales de las fuerzas politicas y sociales.

 La ultima guerra civil (1899-1902) habia senialado ademas que los ali-
 neamientos puramente regionales o la conformaci6n de grupos socioecon6-
 micos politicamente representados eran efimeros. El bipartidismo habia
 arraigado profundamente en las capas populares e imponia limites infran-
 queables al liderazgo oligarquico. No habia pues, una reducci6n mecanica
 de la clase social al partido politico o a la facci6n politica. Esta era una
 limitaci6n al predominio politico absoluto de las oligarquias regionales
 pero limitaba tambien los horizontes ideologicos y organizativos de las cla-
 ses populares. Todavia en 1930 la mayoria de los colombianos se identi-
 ficaba mas con su regi6n que con la naci6n, aunque se aceleraba el proceso
 de integracion politica de las oligarquias locales en una verdadera clase
 dirigente de dimensiones nacionales. Junto a este proceso de unificaci6n
 por arriba, un lider liberal, Alfonso Lopez Pumarejo propondra la incor-
 poraci6n del pueblo al esquema politico, seinalando con esto un nuevo
 quiebre en la historia politica del pais: la aparicion del populismo. (Pa-
 lacios, 1971: 27-48).

 Quiza desde entonces el marco nacional se convierte en punto de refe-
 rencia politica tanto para las "oligarquias" como para las capas populares.
 En estas condiciones el regionalismo va perdiendo su caracter de movi-
 miento o de ideologia pro statu quo y, en muchas instancias, adquiere un
 caracter de protesta social. Pero todos estos son aspectos que desbordan
 ampliamente los limites cronologicos de este ensayo, destinado a criticar
 el reduccionismo economicista, a destacar la importancia de lo politico y
 a sefialar de que manera el atraso material de Colombia obstaculiz6 la
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 unificacion politica nacional y c6mo esta se consiguio finalmente "por
 arriba" y en forma por demas muy precaria. Introducir la dimensi6n
 nacional en el contexto de una discusi6n Estado-Regi6n me pareci6 hist6-
 ricamente valido e importante. La region se define primero frente al
 problema nacional, y despues, frente al centralismo del Estado capitalista
 dependiente. Para comprender los mecanismos de esta relaci6n contem-
 poranea hay que desechar la idea de que el "Estado" es una entelequia
 atemporal y cristalizada. Por el contrario hay que mostrar de que manera
 la legitimaci6n "nacional" otorga al Estado capitalista contemporaneo en
 America Latina uno de los instrumentos ideologicos mas imponentes para
 asegurar tanto el dominio de clase como la enajenacion nacional, y como
 este es un proceso hist6rico marcado por conflictos agudos en el interior
 de las clases dominantes. Antes de que el Estado central sea un instru-
 mento de la polarizaci6n regional creada por el desarrollo capitalista, es
 apenas un proyecto combatido por las oligarquias regionales y desprovisto
 de un contenido nacional. Pero que es posible obtener centralismo politico
 con una debil formacion nacional, es otra de las lecciones de la historia
 politica colombiana, despues de 1930.

 Sumario bibliografico

 He adoptado en este estudio la perspectiva historica del "fen6meno na-
 cionalitario" (Malek, 1963; 1972) y en cuanto a la especificidad de lo
 politico he seguido la orientaci6n general de Gramsci (1968; 1971) para.
 la cual, los comentarios de Portantiero (1977) y de Buci-Glucksman (1978)
 han sido indispensables, aun cuando me inclino mucho mas por una visi6n
 marxista y gramsciana menos "amplia", tal como la que ofrece Therborn
 (1978).

 Para el periodo colonial se pueden leer con mucho provecho los trabajos
 de Melo (1977) para el siglo xvI, de Colmenares (1973) para los siglos xvi
 y xvn, de Jaramillo (1963; 1965) para fines del siglo xvm. En cuanto a
 historia local colonial, Marzhal (1978) y Twinam (1978) son lecturas
 obligatorias. El significado politico de la Independencia estA magistral-
 mente sintetizado en Lynch (1973) y para Venezuela en Carrera Damas
 (1968; 1969). El periodo inmediatamente postindependiente o de la Gran
 Colombia recibi6 un tratamiento riguroso en la obra de Bushnell (1954).

 La historia econ6mica y fiscal del siglo xix hasta 1930 tiene como punto
 fundamental de referencia la obra erudita de Ospina (1955). Los ensayos
 de Nieto Arteta (1942) y de Lievano Aguirre (1944). En la nueva gene-
 raci6n de historiadores, Deas (1978) escribi6 un provocativo ensayo sobre
 el sistema fiscal del siglo pasado y Colmenares (1968) un extraordinario
 -aunque en ocasiones estilisticamente confuso- estudio sobre los parti-
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 dos y las clases sociales a mediados del siglo. Tirado Mejia aport6 (1976)
 una indispensable contribuci6n bibliografica sobre el fen6meno de las gue-
 rras civiles detalladamente analizadas en dos trabajos: el articulo de Deas
 (1978) sobre la guerra del 85 y el libro de Bergquist (1978) sobre la de
 los Mil Dias.

 Los estudios modernos de historia regional tienen un pionero en Safford
 (1965; 1972). El libro de Roger Brew (1976) es una magnifica contri-
 buci6n britanica al estudio de Antioquia cuyos maestros siguen siendo
 antioquenios (Restrepo, 1903) y Ospina V. (1955). El libro de Parsons
 (1949) es basico para la colonizaci6n antioquefia. En cuanto a los estudios
 de sociologia hist6rica rural de Boyaca y la Costa Atlantica, Fals Borda
 (1955-1972) ha producido los aportes mais sustanciales, aunque estudios
 hist6ricos como los de Friede (1944) y Gonzalez (1970) son imprescindibles.

 Sobre Panama, Figuera (1978) es basico y sobre el Cauca J. L. Hel-
 guera (1972) ofrece una detallada perspectiva. Sobre Santander, Church
 Johnson permanece como un trabajo solitario.

 Consideraciones sobre la fragmentaci6n regional durante la segunda mi-
 tad del siglo xix y su impacto econ6mico y politico se encuentran en Pa-
 lacios (1979) especialmente en lo relativo a la formaci6n de una nueva
 oligarquia y al desarrollo econ6mico derivado de la expansi6n cafetera.

 El "Simposio sobre los estudios regionales en Colombia: el caso de An-
 tioquia" organizado por la Fundaci6n Antioquena para los Estudios Socia-
 les, FAES, en Medellin en agosto de 1979, demuestra el creciente interes
 por este tipo de estudios.

 Para el siglo xx existe una literatura voluminosa en los aspectos adminis-
 trativos, constitucionales y fiscales. Una notable excepci6n es el estudio
 politico sobre el regionalismo antioqueino de Abel (1973).
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