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La expansión agroexportadora en la segunda mitad del siglo XIX y su impacto en el crecimiento, 
distribución y orden social en América Latina ha sido objeto de significativos debates. Varios 
intentos por comprender este período de la historia económica de la región apuntan a la 
búsqueda de patrones y generalidades que permitan explicar un proceso de desarrollo que, si 
bien no es homogéneo, comparte características comunes, como la aceleración de las tasas de 
crecimiento, la tendencia cíclica y altamente dependiente de la economía mundial y la 
emergencia de cambios institucionales y políticos liberales. Si bien estos trabajos contribuyen a 
comprender la generalidad de los efectos de la primera globalización en las economías 
latinoamericanas, no necesariamnete explican los cambios que las economías locales 
experimentaron con los auges exportadores. Ese diálogo entre la creciente demanda 
internacional y el avance productivo local es el centro del trabajo de Colmenares, quien en su 
libro propone evaluar el impacto de la exportación de tabaco negro sobre las economías 
campesinas de la región de Montes de María en el Caribe colombiano. 

Aunque el trabajo discute el proceso de transición agraria y la inserción de América 
Latina en el mercado mundial para el caso de una economía campesina, logra ampliar el debate 
sobre temas en los que existe relativo consenso, como la descampesinización y la teoría del 
intercambio desigual. En las cinco secciones de este detallado estudio sobre los Montes de María 
se demuestra que en zonas que, como ésta, tenían la frontera agraria con tierras libres, hubo un 
fortalecimiento de las economías campesinas además de una tendencia a costos bajos derivados 
de la facilidad en el acceso a tierras. Al mismo tiempo, con el estudio de las instituciones en torno 
al crédito y la aproximación al reparto de las rentas entre las casas exportadoras, los campesinos 
comerciantes y las familias cosecheras, demuestra que el análisis de estos problemas partiendo 
de la observación del salario y del valor de la tierra, no permite considerar el entramado de 
relaciones sociales que se estructuraron en torno al sistema de avances y la diversidad de 
relaciones que se construyeron para apalancar los proyectos de expansión de la frontera agraria 
y atender a la creciente demanda por productos primarios. 
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La primera sección del libro merece una mención especial pues se trata de un ejercicio de 
revisión comparativa de las estructuras de propiedad y relaciones laborales que se tejieron en 
torno a la producción del tabaco en el Recôncavo (Brasil), Cibao (República Dominicana), 
Ambalema y Montes de María (Colombia). Aunque la revisión que hace el autor sobre otras 
regiones productoras se fundamenta en fuentes secundarias, la comparación ofrece un panorama 
sobre la existencia de sistemas abiertos con tierras abundantes y sin predominio de la gran 
propiedad y sistemas cerrados con acceso limitado a la tierra y estructuras de propiedad privada 
de mediana y gran extensión.  

La observación del contraste entre sistemas cerrados y abiertos abre debates en la 
historiografía de América Latina y de Colombia. En el primer caso, el de la región, permite 
superar la dialéctica de las haciendas y economías campesinas y transitar hacia una observación 
más detallada del carácter de las relaciones sociales que se estructuraron en la búsqueda de la 
eficiencia económica, pero también como respuesta a condiciones institucionales que 
modificaron las relaciones laborales como en el caso de la abolición de la esclavitud en Brasil en 
1888. En el segundo, el de Colombia, permite matizar la idea de una tendencia casi generalizada 
a la concentración de la propiedad y con poco espacio para las economías campesinas, en efecto 
el trabajo da cuenta de la diversidad en esta materia al apuntar la propensión de la región de 
Ambalema hacia un sistema cerrado y de Montes de María hacia un sistema abierto. 

Otro recurso interesante para la ampliación del debate distributivo sobre la segunda 
mitad del siglo XIX se centra en el análisis de las cadenas globales de productos vinculada con la 
teoría de los sistemas mundo de Wallerstein. La observación de los precios que cobraba el 
cosechero comerciante, el comerciante de la casa exportadora y el precio de exportación e 
importación revelan las brechas existentes en cada uno de los puntos de la cadena y el amplio 
margen que se apropiaban los importadores. Aunque este último hecho es ampliamente 
reconocido, se ha estudiado menos el margen apropiado por comerciantes locales y su contraste 
con el que obtenían los campesinos. 

Además del contraste entre sistemas cerrados y abiertos y del uso del recurso de las 
cadenas globales de producto para observar la distribución de las rentas, otro estándar de análisis 
que asume el libro es el crédito horizontal y vertical. En el caso del primero, las limitaciones en 
términos de fuentes son notables y, por tanto, el autor únicamente logra presentar algunas 
observaciones generales que permiten validar su existencia, pero no sus mecanismos de 
funcionamiento, con la presentación de unos pocos casos se deduce la confluencia de roles de 
deudor y acreedor y la tendencia a la reciprocidad y a la conformación de redes de apoyo para 
garantizar el acceso al capital. El crédito vertical, por su parte, resulta ilustrativo de la 
jerarquización y tendencia al paternalismo que favorecieron a los grupos de comerciantes y que 
se erigen como formas de control de la fuerza de trabajo ya que, al tratarse de un sistema abierto, 
el control por la vía del acceso a la tierra no era posible. 



                    139 

 HAAL 4: 2, noviembre 2023, pp. 137-140 

Reseñas 

El libro es abundante en información estadística recopilada de fuentes diversas dentro de 
las que se cuenta información contenida en protocolos notariales, escrituras, gacetas regionales 
y fuentes secundarias. Se dedica especial atención a la reconstrucción de precios, producción y 
desempeño exportador para dar cuenta de los efectos económicos de los ciclos y su impacto en 
las dinámicas productivas locales, pero además para examinar la distribución de rentas y la 
apropiación de márgenes por parte de los diversos actores que estructuraron las relaciones 
productivas y comerciales en la región bajo examen. Conviene indicar que, a pesar del valioso 
esfuerzo por documentar y aportar evidencia estadística novedosa, persisten vacíos en 
información que no permiten sacar conclusiones basadas en la evidencia, más bien ofrecen 
indicios sobre algunas relaciones. Esto hace que en ocasiones el autor recurra a escenarios 
probables para explicar las tendencias y proyecte algunos datos con base en regiones como El 
Carmen, para la que se dispone de más información. 

Hay escenarios en los que se puede avanzar en investigaciones futuras. Aunque el autor 
menciona brevemente las técnicas usadas para la producción tabacalera, una investigación 
posterior puede analizar los recursos técnicos que pudieron incidir en aumentos en la 
productividad en los momentos de auge más allá de la expansión de la frontera agraria. También 
se puede considerar como un escenario de ampliación la revisión de las relaciones que se tejieron 
con el poder estatal, en particular conviene revisar hasta qué punto las relaciones sociales que se 
crearon en torno a la producción agrícola y pecuaria cambiaron a raíz de decisiones 
administrativas en torno a los tributos o al otorgamiento de derechos de propiedad. 

Además, una agenda que se puede explorar es la relativa a la relación entre las dinámicas 
globales y locales pues permite abandonar la idea de la existencia de lógicas productivas 
desestructuradas, de carácter especulativo y con pocas posibilidades de reproducción en ausencia 
de demanda externa. En el caso de Montes de María este fenómeno se observa en el intercambio 
entre agricultura de tabaco, cultivos de subsistencia y ganadería. El caso es ilustrativo de las 
particularidades de los sistemas abiertos y de las posibilidades de expansión de una economía 
local próspera que intentaba desafiar la dependencia de la agricultura de exportación.  

En la historiografía sobre el Caribe colombiano, este trabajo no presenta el caso de los 
Montes de María como una red de relaciones de subordinación que afectaron el desarrollo de 
una economía campesina, como propuso Fals Borda, y no se centra en ahondar en las causas de 
la imposibilidad de desarrollo de una agricultura capitalista, como planteara Posada Carbó. En 
palabras del autor: 

El caso de la economía exportadora de Montes de María en el siglo XIX muestra 
que los canales por medio de los cuales la globalización impacta sobre las 
condiciones de las economías regionales periféricas son múltiples y complejos. 
Estos impactos trascienden los límites del sector exportador, permeando otros 
sectores productivos y también las estructuras sociales y agrarias locales. (p. 328) 
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Esta reflexión señala la necesidad de ampliar los debates sobre la agroexportación para 
considerar los intercambios entre la economía global y las transformaciones económicas locales 
y avanzar en la comprensión de las bases de las relaciones que perduraron tras el agotamiento 
del modelo primario exportador.  
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