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RESUMEN 

 

 

TITULO: BALANCE BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL MAGDALENA MEDIO (1965-2020) 

 

AUTOR: ANDRÉS FERNANDO REY RODRIGUEZ 

 

PALABRAS CLAVE: MOVIMIENTO OBRERO, ORGANIZACIÓN SINDICAL, 

ESTADO DEL ARTE, MAGDALENA MEDIO. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La presente pasantía de investigación realizada en el marco del proyecto 

“Reconstrucción de la memoria histórica de la Asociación de Campesinos del Valle 

del río Cimitarra desde un enfoque de género, el cual se encuentra a cargo del grupo 

de investigación GPAD adscrito a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad.  

 

El ejercicio investigativo planteado tuvo como principal objetivo la realización de un 

balance bibliográfico que diera cuenta del estado en que se encuentran los estudios 

sobre los movimientos y las organizaciones obreras en el Magdalena Medio durante 

la línea temporal 1965-2020. Para realizarlo, se llevó a cabo una serie de etapas 

metodológicas basadas en la búsqueda de información, la lectura, la 

sistematización de la información a partir de la reseña crítica y el análisis, con las 

cuales fue posible identificar tendencias metodológicas, establecer perspectivas de 

análisis, construir categorías deductivas e identificar vacíos que existían dentro de 

la muestra bibliográfica seleccionada, todo ello en miras a contribuir y promover el 

desarrollo de posibles investigaciones a futuro, dado que los balances bibliográficos 

o estados de la cuestión buscan no solo revisar las líneas temáticas que se han 

realizado en una temporalidad determinada sobre un tema en específico –en este 

caso los movimientos y las organizaciones obreras y sindicales-, sino también 

fomentar a través de la identificación de los vacíos, cuáles son esas líneas de 

investigación inexploradas o poco desarrolladas que necesitan elaborarse para 

ampliar y profundizar la comprensión del objeto estudiado.  

                                                             
 Trabajo de grado  
 Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Director: Helwar Hernando Figueroa Salamanca, Doctor en Estudios 

Sobre América Latina 
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ABSTRACT 

 

 

TITLE: LITERATURE REVIEW ON THE LABOUR MOVEMENT AND TRADE 

UNIONS ORGANIZATIONS IN THE MAGDALENA MEDIO (1965-2020)  

 

AUTHOR: ANDRÉS FERNANDO REY RODRIGUEZ 

 

KEY WORDS: WORKING CLASS MOVEMENT, TRADE UNIONIST 

ORGANIZATION, STATE OF THE ART, MIDDLE MAGDALENA 

 

DESCRIPTION: 

The present intership research carried out within the framework of the Project 

“Reconstruction of the historical memory of the Peasant Association of the Cimitarra 

river valley from a gender perspective” wich is in charge of research GPAD group 

atacched to the school of Social Work at the University. 

 

The main objective of the research exercise was to carry out a literature review that 

point out to the state of the studies on working class people and trade unionist 

organizations in the Middle Magdalena during the 1965-2020 time line.  

 

To do it, a series of methodological stages were carried out based on the search for 

information,  reading, systematization of the information from the critical review and 

analysis, with which it was possible to identify methodological trends, establish 

perspectives of analysis , build deductive categories and identify gaps that existed 

within the selected bibliographic sample, all in order to contribute and promote the 

development of possible future researches, given that the bibliographical balance or 

states of the issue not only seek  to review the thematic lines that have been carried 

out in a specific temporality on a specific topic -in this case the working class people 

and the trade unionist organizations-, but also to promotes through the identification 

of the gaps, which are those unexplored or underdeveloped research lines that need 

to be elaborated for expand and deepen understanding of the studied object. 

 

  

                                                             
 Trabajo de grado  
 Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Director: Helwar Hernando Figueroa Salamanca, Doctor en Estudios 
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INTRODUCCIÓN 

 

En principio es digno resaltar que el presente texto constituye un estado de la 

cuestión acerca del sindicalismo en la región del Magdalena Medio. Sin embargo, 

en orden a contextualizar el fenómeno de la organización obrera, también entra en 

consideración un número significativo de investigaciones que abordan el tema en 

una dimensión que trasciende el ámbito regional, pues se enfocan en varios 

elementos que aluden de forma más amplia, a la expresión sindical en el país.  

 

Es preciso señalar, además, que, en orden a buscar la realización de un aporte 

novedoso al mundo epistémico, la ejecución de un detallado estado de la cuestión 

se manifiesta como un paso imprescindible al momento de incursionar en toda 

investigación que se ciña a parámetros de carácter científico. Ello, pone de 

manifiesto la importancia que expresa el estado de la cuestión en el ámbito 

académico y científico, indistintamente de las diferencias disciplinares.  

 

Ahora bien, en el caso particular del trabajo aquí presentado, el balance bibliográfico 

o estado de la cuestión no configura un paso previo para un estudio posterior, sino 

que se muestra ante los ojos del lector como una investigación en sí misma, 

orientada de conformidad con los distintos elementos interpretativos y de 

sistematización de la información que entraña un estudio académico de corte social.  

Por su parte, el análisis de cincuenta textos fundamenta las líneas del presente 

trabajo; cuyo criterio de selección, tuvo en cuenta aspectos como el tratamiento del 

tema principal que es objeto de interés, a saber: el sindicalismo (privilegiando los 

textos con enfoque regional a nivel del Magdalena Medio). Asimismo, sobresale en 

el proceso de selección, aspectos como el factor cronológico y variables como el 

acceso al material bibliográfico. 

 

De manera más específica, cabe mencionar que el factor cronológico atiende a la 

delimitación temporal marcada por el inicio del estudio del sector de los trabajadores 
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como una línea investigativa, enmarcada en el ambiente de cambios que trajo 

consigo la introducción de la “historia social” en la academia colombiana. Así las 

cosas, la dimensión cronológica del presente balance, se condicionó por la fecha en 

que salió a la luz pública el que se considera, el primer trabajo acerca del fenómeno 

sindical en Colombia y se extiende hasta el análisis de publicaciones recientes.  

 

Sin embargo, por variables como el acceso al material bibliográfico y las limitaciones 

que supone toda investigación, el texto que aquí se introduce no se ocupa del total 

de publicaciones que versan sobre el sindicalismo a escala nacional y 

particularmente a nivel regional del Magdalena Medio.  Lo anterior no quiere decir 

tampoco, que el esfuerzo que demanda la realización de una tarea de esta 

naturaleza sea un ejercicio menor, pues para la construcción del balance se tuvo en 

cuenta una significativa muestra bibliográfica que entraña una densidad analítica 

digna de tener en consideración al momento de evaluar sus aportes epistémicos.  

 

Por último, en estas líneas introductorias es posible señalar que para evaluar los 

aportes, las limitaciones, los marcos teóricos, las tendencias metodológicas 

predominantes y los demás elementos a desentrañar en cada una de las 

publicaciones que sustentan un balance bibliográfico, se hizo necesario no solo una 

lectura detallada de los textos, sino que, a su vez, se recurrió a la elaboración de 

reseñas críticas. Con ello, de manera sistemática se abrió el camino hacia la 

posterior elaboración de categorías analíticas que permitieron un abordaje bien 

fundamentado de los escritos que fueron seleccionados y reseñados, cuyo 

tratamiento y consideraciones al respecto, se exponen en el estado de la cuestión 

aquí presentado. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

En primera instancia, es preciso resaltar que el estado del arte es la herramienta 

metodológica que se dispuso para la realización de la propuesta investigativa que 

nos concierne. Por su parte, esta herramienta no manifiesta una definición única y 

global; no obstante, en virtud de una serie de elementos que confluyen en sus 

múltiples acepciones, un número significativo de investigadores coincide en la 

posibilidad de señalarle como una metodología de investigación cualitativa, cuya 

aceptación, aplicación y difusión, se ha extendido a diferentes comunidades 

científicas y en particular, se ha ampliado en el contexto de las ciencias sociales1.   

En ese sentido, el siguiente cuadro sinóptico resulta bastante útil al momento de 

ilustrar de forma sintética una de las formas en que puede entenderse el estado del 

arte en el contexto de las investigaciones académicas, apuntando también a 

algunas de sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En el portal web de las normas APA, el conjunto normativo de organización de la información más empleado en el ámbito 

de las disciplinas sociales (propuesto por la Asociación Americana de Psicología), se expone algunos aspectos generales en 
relación al estado del arte. Así, por ejemplo, se indica cómo la noción fue concebida originalmente en el ámbito de la 

investigación técnica, científica e industrial como un término que refería a la producción más reciente e innovadora de un 

campo técnico especifico. Posteriormente, su uso se difundió al contexto de las investigaciones académicas y empezó a aludir 
a “la construcción de un análisis de tipo documental”. Vía web en: https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-
arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90. Consultado: 10/01/2020 

https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90
https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90
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Imagen 1. Mapa conceptual sobre el estado del arte.2 

 

 

Por otra parte, hay quien considera que el estado del arte se constituye en sí mismo 

como una investigación que se orienta a develar la multiplicidad de interpretaciones 

que le son dadas a un tema.3 En ese sentido, una de sus finalidades es poner de 

manifiesto las distintas posturas teóricas y enfoques metodológicos con que 

diversos investigadores se han apropiado de un tema.4   

 

Igualmente, el estado del arte o balance bibliográfico también es considerado por 

muchos, como una paso previo y fundamental de toda investigación.5 Ya que 

                                                             
2 Tomado de: https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-

aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90.  
3 Una descripción detallada de cómo el estado del arte se incorporó en las ciencias sociales como una herramienta de 

apropiación del conocimiento que se racionaliza a través del lenguaje, puede ser consultado en: JIMÉNEZ, Absalón. El estado 
del arte en la investigación en las ciencias sociales. En: La práctica investigativa en ciencias sociales. Bogotá: UPN, 
Universidad Pedagógica Nacional, 2004.  
4 Véase: GÓMEZ, M. GALEANO, C. y JARAMILLO Muñoz, D. “El estado del arte: una metodología de investigación”, en: 
Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Vol. 6, n°. 2, 2015, p. 423-442. Disponible vía web en: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6843/1/G%C3%B3mezMaricelly_2015_EstadoArteMetodolog%C3%ADa

.pdf . Consultado: 26/11/2018. 
5 Walden J. Randolph, Ph. D en Educación y profesor asociado de la Warden University (Atlanta, Georgia, EE.UU), resalta la 

importancia de los balances bibliográficos como una herramienta que sustenta un buen trabajo investigativo (bien sea una 
tesis susceptible de sustentarse o disertarse o un artículo científico). Por consiguiente, establece que un investigador no 

puede ejecutar una investigación significativa, sin antes comprender la literatura que existe sobre en un campo. En:  
RANDOLPH, Justus. "A Guide to Writing the Dissertation Literature Review”, en: Practical Assessment,Research, and 
Evaluation, Vol. 14, Article 13, 2009. Available at: https://scholarworks.umass.edu/pare/vol14/iss1/13 . Consultado: 20/01/2020  

https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90
https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/?fbclid=IwAR0_zq1HPF0Nd0H-aEwjAP1d5LM3SdVOjRKmGAaMyDYcUK1t7b40RwJFN90
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6843/1/G%C3%B3mezMaricelly_2015_EstadoArteMetodolog%C3%ADa.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6843/1/G%C3%B3mezMaricelly_2015_EstadoArteMetodolog%C3%ADa.pdf
https://scholarworks.umass.edu/pare/vol14/iss1/13
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cualquier ejercicio investigativo demanda la aproximación hacia una estructura 

conceptual, objetivos y estrategias metodológicas propias que consideren la forma 

en que se han estudiado ciertos temas. Una tarea que se muestra como la condición 

sin la cual no (conditio sine qua non) sería posible la realización de un aporte 

novedoso en materia de investigaciones científicas, pues sólo teniendo en cuenta 

los trabajos precedentes que versan sobre un tema específico y observando la 

manera en que se ha llevado a cabo la aproximación a un tema o fenómeno 

particular desde diferentes aristas y puntos de vista, se puede establecer qué 

aspectos del mismo son inexplorados o carecen de un tratamiento más profundo en 

el contexto del mundo académico.   

 

A fin de ilustrar con mayor detalle qué se entiende por estado del arte, podemos 

traer al caso las palabras textuales de Dena Taylor, quien afirma que esto es:  “an 

account of what has been published on a topic by accredited scholars and 

researchers…In writing the literature review, your purpose is to convey to your 

reader what knowledge and ideas have been established on a topic, and what their 

strengths and weaknesses are”.6 

 

Al respecto, también cabe anotar que un estado de la cuestión no se limita a un 

simple recuento de las investigaciones sobre un tema específico, pues es una “pieza 

de prosa discursiva” construida a partir de una metodología de carácter cualitativo 

que busca trascender los enfoques teóricos y metodológicos con que se han 

adelantado los trabajos sobre una temática particular. Por ello, requiere que el 

investigador identifique fortalezas y debilidades de cada texto que se somete a su 

juicio analítico e interpretativo.7 En consecuencia y siguiendo a Taylor, realizar un 

                                                             
 6 “Un recuento de lo que se ha publicado sobre un tema por académicos e investigadores acreditados… Al escribir la revisión 
de la literatura, su propósito es comunicar a su lector qué conocimientos e ideas se han establecido sobre un tema y cuáles 

son sus fortalezas y debilidades”. .TAYLOR, Dena. “The Literature Review: A Few Tips On Conducting It”, University of 
Toronto, Writing Advice, 2018. http://advice.writing.utoronto.ca/types-of-writing/literature-review/.  
7 Randolph también resalta cómo el juicio analítico de un investigador se fortalece y señala, por tanto, un listado de propósitos 

para llevar a cabo un balance bibliográfico. En ese sentido, se establece que su realización es un medio para que un autor 
demuestre su nivel de conocimiento sobre un campo de estudio, incluyendo vocabulario, teorías, variables y fenómenos claves 
y sus métodos e historia. RANDOLPH, Justus. "A Guide to Writing the Dissertation Literature Review,"…Op.Cit., p.2  

http://advice.writing.utoronto.ca/types-of-writing/literature-review/
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balance bibliográfico implica desarrollar las capacidades del investigador en dos 

actividades básicas: la búsqueda de la información (manejo de herramientas 

tecnológicas y de sistematización de la información) y la evaluación crítica 

(establecer que se escribió, cómo se escribió, sus aportes y sus vacíos). 

 

Por lo anterior, en la presente propuesta investigativa se adopta la definición que 

hace referencia al estado del arte o balance bibliográfico8 como un proceso 

investigativo en sí mismo, una investigación documental que se orienta a develar la 

multiplicidad de interpretaciones que pueden suscitarse en torno a un tema. En este 

escenario, surge el interés por indagar las tendencias investigativas y los vacíos 

existentes acerca del tema particular del movimiento obrero sindical en el 

Magdalena Medio. Para ello, se estableció la pregunta central: ¿Cómo se ha 

estudiado el movimiento obrero sindical en el Magdalena Medio? 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Cabe aclarar entonces, que no se debe concebir como una simple lista de textos, 

compuesta de breves resúmenes de cada uno. Ya que implica una serie de 

procesos, en los cuales, al igual que en su definición, no existe un consenso general. 

Por su parte, autores como Gallardo expresan que es pertinente aproximarse al 

conocimiento generado por otros investigadores, a través de ejercicios como la 

realización de reseñas, que permitan conducirse hacia los criterios que se han 

empleado para la consecución de sus propósitos investigativos.9  

 

                                                             
8Resulta pertinente aclarar que en los contextos académicos angloparlantes (donde se origina la noción de estado del arte o 
state of the art), se hace una clara distinción entre los términos que en castellano frecuentemente se usan en calidad de 

sinónimos. Por ello, se establece la diferencia entre estado del arte (State of the art) y revisión de la literatura (Literature 

review), pues el primero en el mundo anglo, refiere a un rastreo de las últimas publicaciones o trabajos acerca de un tema, 
considerando únicamente la producción que esté a la vanguardia. Entre tanto, el segundo término, si refiere a la labor de 

indagar a fondo por la producción académica de un tema en su conjunto – y no solamente lo más reciente-. Por todo ello, es 
que se ha optado por respetar las formas del idioma original de algunas citaciones que se traen al caso, teniendo en 
consideración que el uso de los términos (estado del arte/estado de la cuestión/balance bibliográfico) en sus distintas 

acepciones en castellano; adquiere significaciones semejantes que no contemplan los elementos que distinguen uno y otro 
término en el idioma inglés.     
9 GALLARDO, Helio. (1995). Elementos De investigación académica. San José: Costa Rica. EUNED 



18 

Por lo anterior, se deduce que uno de los elementos que constituyen un estado del 

arte es la selección de la literatura especializada acerca de un tema particular. Para 

ello, hay quien señala que una pesquisa adecuada implica la revisión de artículos 

científicos, ponencias o comunicaciones en congresos académicos (usualmente 

recopilados en memorias o anales de estas reuniones), tesis de grado y libros. 10 A 

ello, se suma una revisión de bases de datos, índices analíticos, sumarios, 

resúmenes o abstracts e incluso, si se considera necesario, trabajar con anual  

reviews y avances de investigaciones.11   

Posterior a la búsqueda, se hace necesario establecer parámetros de selección y 

descarte para los textos.  Si bien como se mencionó antes, no existe un método 

único que se haya planteado para la realización de un estado del arte, varios autores 

coinciden en que su construcción exige una labor hermenéutica que encuentre 

puntos en común. Motivo por el cual, de manera amplia se ha difundido una serie 

de pasos que parten de una fase de contextualización, en que el análisis del 

problema de estudio se convierte en un elemento central. 

 

En esta primera etapa, identificada por algunos autores como la fase heurística, se 

establecen los límites de la investigación, teniendo presente los recursos 

documentales de los que se dispondrá para el estado del arte, limites o marco 

espacio-temporal y los criterios de búsqueda de la información. También, en la 

medida de lo posible se rastrean los antecedentes del presente estado del arte.12  

 

Acto seguido, se procede a una fase de carácter analítico. Por lo cual, se da paso a 

la etapa hermenéutica propiamente hablando, pues tienen lugar la clasificación, 

análisis y sistematización de la información recopilada. Por consiguiente, se 

advierten los enfoques epistemológicos bajo los cuales se han abordado los textos 

objeto de interés y se establecen así, a la luz de los distintos enfoques teóricos, las 

                                                             
10 Ibid., p. 152.  
11 ESQUIVEL CORELLA, Freddy. “Lineamientos para diseñar un estado de la cuestión en investigación educativa”, en: Revista 
Educación, No.37 (1), 2013, p. 69.  
12 GUEVARA PATIÑO, Raghhild. El estado del arte.Op.Cit., p. 174.  
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posibles relaciones y diferencias en las estructuras analíticas y se construyen 

categorías, subcategorías, intentando identificar las tendencias. Con ello, nos 

orientamos hacia al establecimiento de unidades temáticas de dimensiones amplias 

que conduzcan hacia la realización de la siguiente etapa en la elaboración del 

estado del arte, que se identifica con la interpretación de los núcleos temáticos.13 

 

Abordando los núcleos temáticos, se abre un horizonte interpretativo y se propende 

hacia nuevos datos integradores, que bien puede ser considerado como una de las 

razones de ser de todo estado del arte (integrar o agrupar en forma coherente y 

sistemática la producción académica y científica sobre un tema). A través de ello, 

se supera el ámbito meramente descriptivo y nos aproximamos al planteamiento de 

hipótesis o afirmaciones que, en términos generales, aporten a la construcción 

teórica de nuevos conocimientos, por medio de una investigación sobre las 

investigaciones.  

 

Una cuarta fase en la realización del estado del arte, implica la construcción de un 

edificio teórico de carácter global, ya que se ha llevar a cabo un balance que 

aglomere interpretaciones de los núcleos temáticos. Con lo anterior, hemos de 

encaminarnos a los resultados del estudio, dado que se pondrán en evidencia los 

vacíos, limitaciones, tendencias y logros obtenidos con la elaboración del estado 

actual de la investigación, desde una perspectiva amplia que incluso puede dar pie 

a la orientación de nuevas líneas investigativas. 

 

Por último, hay quien advierte la necesidad de buscar que los resultados del estado 

del arte sean difundidos, ya que en círculos académicos y de estudiosos, es de gran 

valía conocer el estado actual de las investigaciones de una temática de cualquier 

índole. Bien sea que este ejercicio se constituya en sí mismo como un proceso de 

                                                             
13 Como se mencionó antes, no existe un consenso entre quienes teorizan acerca de los estados del arte. No obstante, nos 
ceñimos a los pasos enunciados en el texto de Raghhild Guevara, quien acusa una lectura minuciosa de varios textos, que 
coinciden en términos generales en las fases que resaltamos en el presente informe.  
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investigación laborioso y minucioso o que busque sentar un precedente para la 

realización de futuras investigaciones. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el marco general de la realización del proyecto “Reconstrucción de la memoria 

histórica de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC- desde un 

enfoque de género”, confluyó el trabajo de dos grupos investigativos, a saber: el 

GPAD (Grupo de Investigación en Población, Ambiente y Desarrollo) y el PSORHE 

(Grupo de investigación, Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico- 

Educativas). De manera más precisa, el grupo de investigación al cual se adscribe 

la presente propuesta es el GPAD. 

 

Por su parte el GPAD es un grupo de investigación de carácter interdisciplinario con 

filiación a la Escuela de Trabajo Social, reconocido por COLCIENCIAS con 

categoría B. Su génesis se remite al año 2004 y en principio se orientó a tres líneas 

de investigación según su perfil en GrupLac (1. Territorios, conflictos y hábitat; 2. 

poder, subjetividades y cultura; 3. educación y cambio social). Posteriormente, estas 

líneas fueron rediseñadas y se ampliaron a las cinco que contempla hasta la 

actualidad, a saber: 1. Cultura política y ciudadanía; 2. Género, cuerpo y cultura; 3. 

Jóvenes, educación y sociedad; 4. Población, exclusión y desarrollo; y por último, 

Territorio, planificación y ambiente. 

 

De manera más precisa, el grupo de investigación se designa como un espacio en 

que confluyen personas con distintos niveles de formación académica en el ámbito 

de las ciencias sociales, cuyo ánimo de estudio y espíritu de acción se inclina hacia 

la promoción de procesos de cambio social. Por tanto, se ha convertido en un 

espacio que convoca actores internos y externos a la Universidad Industrial 

Santander, en distintos escenarios de propuestas investigativas.   

 

Igualmente, el grupo destaca de sí, su carácter interdisciplinar, pues se configura 

como un espacio que cuenta con un equipo de trabajo que reúne trabajadores 
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sociales, sociólogos, historiadores y filósofos, que entienden la puesta en marcha 

de procesos investigativos como una herramienta que sirve de medio, más no como 

fin, al momento de ejecutar acciones que destaquen el fuerte sentido de 

responsabilidad social que contempla la universidad pública y el mundo académico. 

Siendo estos, agentes con facultades que permiten la realización de 

trasformaciones de las realidades sociales en diversos puntos poblacionales.14 

 

  

                                                             
14 En: http://trabajosocial.uis.edu.co/eisi/grupo/gpad/#views/gm1/inicio. Consultado: 20/01/2020 

http://trabajosocial.uis.edu.co/eisi/grupo/gpad/#views/gm1/inicio
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La propuesta de pasantía se enmarca dentro del proyecto “Reconstrucción de la 

memoria histórica de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra”, cuyo 

principal objetivo -como lo sugiere el título- se identifica con la reconstrucción de la 

memoria histórica de esta organización que desarrolla sus actividades de 

resistencia en uno de los escenarios más conflictivos de Colombia, a saber, el 

Magdalena Medio.   

 

En este sentido, el proyecto se pliega a las dinámicas investigativas que hasta la 

fecha eran desarrolladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuya 

principal aspiración se enfocó al esclarecimiento del conflicto colombiano, el no 

olvido de los hechos y la posible reparación de las víctimas en un escenario de 

postconflicto. Por esta razón, el proyecto manifestó entre sus referentes, algunas 

herramientas diseñadas para la investigación por esta institución y el enfoque 

metodológico de investigación cualitativa con enfoque de género. En última 

instancia, es digno resaltar que el proyecto cuenta con el apoyo financiero de la 

Universidad Industrial de Santander, Colciencias e instituciones educativas 

foráneas. 

 

De forma particular, la propuesta de llevar a cabo un balance bibliográfico sobre el 

movimiento sindical en los espacios de la región del Magdalena Medio, se inscribe 

en el punto del proyecto macro que contempla la realización de un total de ocho 

trabajos de grado que aborden temáticas relacionadas con áreas como la memoria 

y la historia. En ese sentido, resulta oportuno incurrir en la aproximación acerca de 

cómo la academia ha tratado las luchas y los procesos organizativos del sector 

trabajador de una de las regiones más complejas del país. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA.  

 

La construcción de un estado del arte acerca del movimiento sindical en el 

Magdalena Medio expresa su justificación y razón de ser, teniendo en cuenta el 

hecho de que hasta el momento la bibliografía especializada en el tema carece de 

un estudio de esa naturaleza. Si bien importantes académicos como Mauricio 

Archila han advertido la importancia de la realización de un balance bibliográfico 

que considera el estudio de trabajos acerca del movimiento obrero colombiano, su 

principal interés se centra en el análisis de la diversa bibliografía sobre los 

movimientos sociales (obrero, estudiantil, campesino, etc..). En contraposición a 

ello, la presente propuesta - que no desconoce la valía de los trabajos precedentes- 

otorgó especial atención al fenómeno sindical de la región del Magdalena Medio, 

labor que hasta la fecha no había sido desarrollada.  

 

En virtud de dicha carencia y con la intención llevar a cabo un aporte de carácter 

académico y científico en materia de estudios que traten el fenómeno sindical, 

surgió el ánimo por adelantar una pesquisa que abordase de manera sistemática la 

forma en que el tema ha sido tratado hasta la actualidad. Es preciso indicar que la 

presente propuesta investigativa se adelanta en un periodo coyuntural en la historia 

reciente de Colombia, pues en el marco de un proceso de transición hacia una etapa 

de posconflicto (en razón de la firma de los acuerdos de paz de la Habana entre las 

FARC y el gobierno), resulta importante que desde la academia se generen 

espacios de reflexión y trabajos que busquen reivindicar y visibilizar las labores de 

lucha y las acciones que se han promovido por sectores sociales que han afrontado 

condiciones de inequidad y la violencia que deviene del conflicto armado interno 

que ha asolado al país por varias décadas.   
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De forma somera es posible indicar que la actividad sindical encuentra en muchos 

escenarios un fundamento teórico-práctico que resulta afín con una ideología de 

izquierda. Por ello –a temor de incurrir en simples determinismos- en países como 

Colombia se ha adelantado una serie de actos violentos que han buscado 

menoscabar expresiones organizacionales de este tipo.15 Teniendo presente lo 

anterior y dado que en nuestros días se ha suscitado un recrudecimiento de las 

formas de violencia antisindical, no resulta entonces infructuosa la iniciativa de 

continuar con estudios que de una forma u otra aborden el tema, considerando que 

la actividad académica puede constituirse como un elemento que trascienda el 

umbral de las aulas y que puede tener una repercusión efectiva en otros círculos 

sociales conscientes de la problemática.  

 

También, la realización de un estado del arte sobre el sindicalismo en el Magdalena 

Medio se justifica por motivos como el interés investigativo particular que propende 

al estudio de un fenómeno a nivel regional, pues aparte del escenario nacional y la 

atmosfera de tensiones que envuelve el desarrollo de la actividad sindical en todo 

el país, es por muchos conocido el hecho de que el Magdalena Medio se ha 

configurado como un suelo fértil para las luchas de los trabajadores,16 además de 

ser  un escenario donde entraron en disputa los intereses de los actores armados 

que han marcado la historia del siglo XX colombiano, cuestión que a título personal 

                                                             
15 El informe de Amnistía Internacional titulado Colombia. Killings, arbitrary detentios, and death threats- the reality of trade 

unionism in Colombia expresa que en nuestro país hubo cerca de 200 asesinatos de sindicalistas en el año 2006, un 
indecoroso record pues la cifra es superior al número de personas asesinadas por llevar a cabo labores sindicales en los 
demás países del mundo juntos. Por ello, en el informe se indica lo siguiente: Colombia is the deadliest country in the world 

to be a trade unionist leader (Colombia es el país más mortífero del mundo para ser un líder sindical). Ver: AMNISTÍA 
INTERNACIONAL. Colombia. Killings, arbitrary detentios, and death threats- the reality of trade unionism in Colombia, 2007, p. 

16. Vía web en: http://www.refworld.org/docid/468cbd012.html.   
16 Desde comienzos del siglo pasado y tras el inicio formal de las operaciones de la Tropical Oil Company en 1922, una vez 
resueltos los tropiezos legales de la concesión de De Mares, el Magdalena Medio en virtud de su riqueza natural y sus 
yacimientos petrolíferos se convierte en polo de atracción poblacional y es visto como un espacio que promete en el marco 

del desarrollo industrial a nivel nacional. Por consiguiente, el terreno se abonó también para que allí se adelantasen 
importantes luchas promovidas por el sector de los trabajadores del petróleo, entre ellas, se distingue desde en un comienzo 
la huelga convocada el 8 de octubre del año 1924 en Barrancabermeja. Dicho ello, se resalta el hecho de que 

Barrancabermeja y el Magdalena Medio en general se ha constituido desde el siglo pasado, como un espacio de importantes 
conflictos laborales y por ende ha sido un escenario propicio para el desarrollo de la actividad sindical, cuyo tratamiento 
académico se convierte en el objeto del estado del arte que aquí se justifica.  Un resumen detallado de los inicios de la 

explotación petrolífera, los comienzos de la Tropical Oil Company y aspectos de la conformación de la USO, puede ser 
consultado el siguiente enlace: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-266/de-la-
concesion-de-mares-y-la-tronco-hasta-ecopetrol. 24/11/2018.  

http://www.refworld.org/docid/468cbd012.html
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-266/de-la-concesion-de-mares-y-la-tronco-hasta-ecopetrol
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-266/de-la-concesion-de-mares-y-la-tronco-hasta-ecopetrol
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llama la atención de un espíritu investigativo que anhela concluir una etapa de su 

formación académica y personal. 

 

En síntesis, si se plantean los interrogantes ¿por qué? y ¿para qué?, de una 

propuesta investigativa como la que aquí ha sido brevemente expuesta, es posible 

expresar que  se considera la pertinencia de la investigación, en razón de la 

ausencia de un estudio de esta índole –como se mencionó anteriormente– y dado 

que el tema adquiere especial relevancia en el contexto de un país donde se han 

desarrollado importantes luchas promovidas por el sector trabajador (en especial 

los trabajadores del Magdalena Medio), pese al hecho de que se ha suscitado a la 

par, el derramamiento de sangre a caudales, en un escenario donde desde muchos 

círculos sociales se ha buscado la desestabilización de la unión trabajadora en pro 

de interés gremiales y empresariales que influyen de manera decisiva en el accionar 

de nuestro sistema gobierno.17 

 

Atendiendo al segundo interrogante, el para qué del trabajo encuentra su 

justificación en una serie de factores, entre los cuales destaca por supuesto, la 

obtención del título de historiador y archivista considerando a su vez, el aporte que 

este proceso puede realizar no solo a la formación académica como profesional sino 

también a una formación personal sensible a problemáticas y fenómenos de orden 

social. Asimismo, la ejecución del trabajo sin duda alguna puede consolidar un 

aporte al conocimiento científico sobre la forma en que se ha indagado un tema que 

cobra especial importancia en el escenario de la sociedad colombiana 

contemporánea, donde se sigue limitando y restringiendo los derechos laborales de 

sectores diversos, en orden a favorecer los intereses de unos pocos (gremios, 

agentes de la banca, consorcios empresariales, etc.).   

                                                             
17 Aunque no podemos caracterizar en términos precisos el accionar de muchos sectores del gobierno colombiano, resulta 

evidente que desde muchos círculos se promueven actos de carácter violento y excluyente. Ello puede incidir en el 
recrudecimiento de problemáticas como la excesiva concentración de las tierras y de la riqueza, el desmejoramiento por vías 
legales pero ilegitimas de las condiciones de los trabajadores asalariados, el asesinato recurrente de líderes y lideresas 

sociales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, entre otras expresiones que acentúan la inequidad, la injusticia 
social y el carácter excluyente de muchos sectores de la sociedad colombiana contemporánea ligados a esferas del poder y 
con capacidad de decisión en asuntos de gobierno.  
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Por último, pero no menos importante, es posible mencionar que el trabajo se 

enmarca en el cumplimiento de los resultados de una investigación macro acerca 

de la historia y las actuaciones de resistencia de la Asociación Campesina del Valle 

de Cimitarra (ACVC). Aunque en apariencia exista una brecha investigativa que 

distinga el tema de los movimientos campesinos y las luchas agrarias, de las luchas 

llevadas a cabo por los trabajadores y las expresiones sindicales, lo cierto es que 

ambos se cobijan desde el punto de vista académico bajo la categoría de 

movimientos sociales y en el contexto general de la historia de una región tan 

compleja –en todas sus dimensiones, política, social, cultural y económica– como 

lo es el Magdalena Medio;  tanto campesinos como trabajadores asalariados han 

adquirido un papel protagónico. Por tanto, no está demás la realización de una 

pesquisa académica que pueda contribuir a ampliar el entendimiento acerca del 

devenir de los fenómenos humanos que han configurado la región como un suelo 

fértil para diversas actividades de lucha y resistencia. 

 

4.2 OBJETIVOS TRAZADOS EN LA PASANTÍA 

 

4.2.1 Objetivo general. Desarrollar una revisión bibliográfica sobre el movimiento 

obrero del Magdalena Medio (1965- 2020), que permita contribuir a la construcción 

de un estado de la cuestión que alimente el desarrollo del proyecto “Reconstrucción 

de la memoria histórica de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra”. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar las diversas perspectivas teóricas con que se ha abordado el tema de 

sindicalismo y los movimientos obreros del Magdalena Medio.  

 Determinar los aportes y vacíos existentes de la bibliografía consultada sobre el 

problema de investigación. 

 Identificar las propuestas metodológicas en los trabajos que indaguen la 

expresión sindical del Magdalena Medio. 
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4.3 PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Como se mencionó con antelación, el estado del arte se privilegió como la 

herramienta de análisis documental que sustenta las actividades realizadas en el 

marco de la pasantía de investigación que acoge el trabajo sobre el análisis de la 

bibliografía que versa sobre el movimiento sindical de la región del Magdalena 

Medio. Por su parte, siendo el estado del arte ambivalente, en la medida en que 

puede constituirse como una etapa previa e imprescindible de toda investigación, a 

la vez que puede constituirse como una investigación en sí misma que permite la 

concreción de aportes significativos al mundo epistémico, hemos de señalar los 

elementos involucrados en un estado del arte que se muestra a los ojos del lector 

como una investigación de investigaciones. 

 

En ese contexto, el primer paso de la investigación se tradujo en la realización de 

una pesquisa bibliográfica en bases de datos de revistas como Dialnet, Redalyc, 

Scielo y Jstor, además de la consulta de material disponible en bibliotecas como la 

del campus central de la Universidad Industrial de Santander y la biblioteca Luis 

Ángel Arango. De igual modo, fue revisada la bibliografía citada en varios textos de 

investigadores que son referentes fundamentales en el tema del sindicalismo 

(Archila, Pecaut, entre otros). Esta primera etapa de búsqueda de información 

(identificada en el mundo académico como la fase heurística), permitió el 

establecimiento de un listado de textos que reúne artículos, informes y libros que 

cimentaron el punto de partida para la realización de la siguiente etapa, identificada 

con la lectura, sistematización y evaluación crítica de la información previamente 

colectada. 

 

Para la realización de esta segunda etapa de investigación (fase hermenéutica), se 

proyectó como herramienta de sistematización de las lecturas a la reseña crítica. A 

través de las reseñas fue evaluado dos procesos que comprenden la identificación 

de la información relevante de cada texto y una valoración argumentada del 
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mismo.18 Por consiguiente, para el desarrollo integral de ambos procesos, se tuvo 

presente un formato configurado a partir de los siguientes cuestionamientos:   

 

 - ¿Cuál es el problema que aborda el autor? 

- ¿Cuál es la influencia teórica que subyace en la realización del trabajo? 

- ¿Qué tipo de herramientas metodológicas se emplean en la investigación? 

- ¿Cuáles son los objetivos y de qué forma son desarrollados en el texto? 

- ¿Qué pretende demostrar la investigación? 

- ¿Qué tipo de bibliografía toma el autor como referencia? 

- ¿el texto realiza algún tipo de crítica y plantea una nueva posición? 

- ¿Cuál es la base de las fuentes seleccionadas y su naturaleza 

(primarias/secundarias)? 

- ¿la investigación supone algún avance o aporte respecto de las publicaciones que 

abordan la misma temática? 

 

Conforme se generaba avances en el proceso de escritura de las reseñas, se 

suscitaron las condiciones que posibilitaron el desarrollo de un proceso de 

categorización en el que fueron formuladas las  categorías deductivas de análisis19 

internas y externas,20 bajo las cuales se clasifica la literatura seleccionada en virtud 

de características comunes (a nivel metodológico y teórico); para ello, también, fue 

necesaria  la realización de tablas en Excel que permitieron tener un panorama 

general de las categorías propuestas.  

Las categorías por su parte, configuran el eje que articuló la tercera etapa de la 

investigación, a saber, el balance bibliográfico que se presenta a manera de 

resultado final. Por su parte, el proceso de escritura del balance bibliográfico 

consideró directrices de orden cronológico, que se relacionaron con el grupo de 

                                                             
18 CORAL, Diana. “Guía para realizar una reseña critica”, en: Guías Laboratorio de Pensamiento y Lenguaje, Bogotá: 

Universidad del Bosque, 2016, p. 2. 
19 Para esta investigación las categorías se tomarán como conceptos o abstracciones de las características o atributos que 
puedan identificarse dentro de la literatura revisada. 
20 Las primeras se derivan del estudio de la documentación bajo el enfoque de las temáticas, metodologías, hallazgos, teorías, 
estudios prospectivos o retrospectivos. Las segundas que a través de la conexión entre temáticas investigativas permiten 
determinar el tipo de contribución socio-cultural que ofrece el estado del arte al área de la investigación en la que se desarrolla.  
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categorías que derivaron del análisis bibliográfico, de tal suerte que el texto final se 

fue configurando. 

 

Ahora bien, atendiendo a los conceptos claves que manejaba cada uno de los textos 

a analizar en el balance, se pudo establecer tres categorías de análisis bajo las 

cuales se clasifica21 el conjunto bibliográfico que fundamenta el estado del arte que 

nos ocupa. Así, en un proceso evaluativo y dialectico, se estableció en compañía 

del profesor Helwar Figueroa que las nociones de: 1. Violencia antisindical; 2. 

Identidad, territorio y movimiento social. 3. Historia de la organización obrera; eran 

las categorías apropiadas bajo las cuales puede clasificarse los textos de la muestra 

bibliográfica que estructura el balance.22  

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Las actividades realizadas en el marco de la pasantía se resumen en las siguientes 

etapas: 

 Recolección de la información:  Como punto de partida para la 

investigación se procedió a recolectar información acerca del tema del obrerismo 

tanto a escala nacional en Colombia como en perspectiva regional a nivel del 

Magdalena Medio. Al tiempo, se tuvo en cuenta la lectura de algunos antecedentes 

en materia de revisiones bibliográficas acerca de los movimientos sociales en el 

país, pues el estudio de los trabajadores y los sectores subalternos se enmarca en 

                                                             
21 En este punto es posible resaltar el hecho de que en el extenso proceso de configuración del pensamiento moderno y en la 

construcción de las ciencias como un cúmulo de conocimiento racionalizado que busca desentrañar los secretos de la 

naturaleza en clave de su universalidad, la clasificación de hechos observados se configuró como un elemento fundamental 
del pensamiento científico que se orientaba a la delimitación de reglas de semejanza, analogía y oposición que 
fundamentasen enunciados verificables en la experiencia. Así entonces, se destaca el ejercicio de clasificación como un 

elemento fundamental de las construcciones de ánimo cientificista. Para un resumen detallado de la consolidación del 
pensamiento moderno en perspectiva de largo aliento desde procesos que parten del siglo XVI y la consolidación de la ciencia 
en contraposición a la magia como una construcción de conocimiento racional y verificable que no busca el dominio sino el 
entendimiento de las fuerzas de la naturaleza para el servicio de los intereses del hombre, véase: VILLORO, Luis. El 
pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 62-66.   
22 La muestra tal como se mencionó con antelación, fue seleccionada en virtud de la solidez del aporte epistemológico en la 

materia de estudio, su nivel de acceso y cualidades que sirven para enmarcarles como referentes en su área temática. A todo 
ello, se sumó la delimitación numérica que establece por regla general los artículos científicos de revisión, cuya dimensión de 
análisis suele abarcar un promedio de cincuenta textos.   
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esa línea investigativa, cuya apertura en el ámbito académico nacional se suscitó 

con la irrupción de la historia social.  

 

 Lectura: Habiéndose recabado información acerca del obrerismo y su 

introducción en los estudios sociales en Colombia, se procedió a leer en forma 

detallada cincuenta textos de diversa índole (libros, artículos científicos, entre otros).  

 

 Escritura: Con la intención de sistematizar la información obtenida a través 

de las lecturas, se procedió a la redacción de reseñas críticas que contemplan una 

serie de ítems que configuran un formato de reseña, cuyo manejo es ampliamente 

difundido en la formación académica a nivel de pregrado impartida por la escuela 

de Historia y Archivística de la UIS. Por su parte, este formato se compone de los 

siguientes elementos: 1. Referencia Bibliográfica., 2. Autor (sección que relaciona 

la información alusiva a la formación académica, el espíritu investigativo y los 

interese de estudio del autor del texto que tiene por objeto la reseña crítica), 3. 

Objetivos, 4. Tesis, 5. Conceptos claves (este ítem sintetiza en una serie de 

palabras claves, los conceptos fundamentales que maneja el texto, cuestión que por 

lo general se aborda de forma más extensa en el apartado que alude al marco 

teórico, pero que fue incluido en el formato de reseña afín de hacer más ágil el 

proceso de formulación de las categorías analíticas del balance bibliográfico), 6. 

Metodología y fuentes, 7. Merco Teórico, 8. Resumen (esta sección se muestra 

como una síntesis detallada de los capítulos y/o apartados que componen el texto 

al que se consagra la reseña), 9. Aportes (la sección de aportes configura una 

evaluación personal acerca de las contribuciones y/o vacíos que manifiesta el texto 

reseñado, además de evaluarse  brevemente la pertinencia de la lectura para los 

fines investigativos de nuestro balance bibliográfico).  

 

 Informes:  Con una periodicidad irregular (dada la afluencia de distintos 

factores), se presentó al profesor Helwar Figueroa (tutor de la presente propuesta 

investigativa), un informe escrito y varios reportes verbales acerca del progreso en 
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el proceso de lectura de textos, redacción de reseñas y sistematización de la 

información (cuestión para la cual nos servimos de herramientas informáticas como 

el programa Excel). 

 

   Definición de categorías analíticas:  Con base en los enfoques 

conceptuales, metodológicos y teóricos de los diferentes textos evaluados, se 

procedió al establecimiento de una serie de categorías analíticas que permiten la 

clasificación de la literatura revisada en razón de sus puntos de encuentro y 

elementos en común. En principio, se contempló de forma tentativa un total de cinco 

categorías, no obstante, en virtud de algunas redundancias, se perfilaron las tres 

categorías antes mencionadas, pues resultan sintéticas y pertinentes al momento 

de buscar el establecimiento de un dialogo entre el conjunto de textos que 

fundamentan el estado del arte. 

 

 Balance bibliográfico:   Una vez se concluyó la redacción de las reseñas y 

tras el establecimiento de las categorías analíticas, se procedió a la redacción del 

balance bibliográfico, cuya elaboración se ejecutó en el término del mes de enero 

del año 2020. 
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5. EVALUACIÓN 

 

 

En este punto es pertinente destacar el acompañamiento del profesor Figueroa al 

proceso investigativo. Pues si bien se presentaron una serie de factores que 

dificultaron en ciertos sentidos la puesta en marcha del proceso; como la escasez 

en el material bibliográfico y su nivel de acceso bien sea mediante medios virtuales 

o en formato físico, la buena voluntad y el ánimo de cooperación del profesor 

Figueroa facilitó el curso regular de las fases del proceso de investigación.  

 

Lo anterior incluso a pesar de la distancia geográfica, pues gracias a una 

comunicación vía e-mail relativamente frecuente, el seguimiento del profesor a este 

proceso y sus observaciones y apuntes oportunos, fueron una constante. Por otra 

parte, resulta paradójico el hecho de que, en un contexto social contemporáneo, 

marcado por la revolución del avance agigantado de las tecnologías de la 

información y la computación, el acceso a la información de diversa índole a través 

de medios digitales, no siempre sea tan efectiva como podría esperarse. Pues en 

este caso particular, gran parte de la bibliografía considerada no se encontraba 

disponible vía web, aunque en este punto es digna de elogios la labor que realiza la 

Universidad Industrial de Santander a través de la suscripción que contrae con 

recursos electrónicos de gran valía para el ámbito académico, como las bases de 

datos de distintas disciplinas y los repositorios de bibliotecas digitales, ya que 

facilitaron el acceso a algunos artículos científicos que sirvieron a nuestro fines 

investigativos.  

 

Por otra parte, la experiencia práctica se enriqueció y facilitó gracias a la existencia 

de espacios de interacción académica como el taller de estudio sobre el conflicto y 

los movimientos sociales, pues la lectura y posterior discusión de la propuesta 

investigativa aquí expuesta, fue un factor que ayudó a esclarecer muchos aspectos 

que entraron en consideración al proceso investigativo, gracias a los aportes 
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colectivos que suscita el dialogo entre compañeros de estudio con intereses 

investigativos diversos y  perspectivas interpretativas heterogéneas.  

 

En cuanto a los alcances y/o limitaciones que manifestó la ejecución de la pasantía, 

es posible establecer que los objetivos previstos fueron cumplidos sin mayores 

contratiempos y de forma apropiada. Ya que la revisión bibliográfica se cumplió de 

forma satisfactoria y en términos generales, su realización contribuye al 

cumplimiento de uno de los puntos considerados por el proyecto macro en que se 

inscribe, al tiempo que aporta a la formación académica personal de un estudiante 

que espera concluir sus estudios a nivel de pregrado.   

 

Aunque con encarecida frecuencia se escuchan voces que desmeritan la puesta en 

marcha de ejercicio prácticos de esta naturaleza, pues en una visión más ortodoxa 

y tradicionalista del oficio del historiador se contempla con visos de un ánimo 

positivista que sólo son dignas de consideración las investigaciones que expresen 

trabajo de archivo en la construcción de una base de fuentes primarias y cuyos 

resultados finales se traduzcan en una tesis voluminosa, lo cierto es que resulta 

oportuna la realización de actividades de esta índole teniendo en cuenta que dentro 

del mismo seno de la disciplina histórica, hace varias décadas se realizó un llamado 

a superar las limitaciones en las concepciones de la historia misma y la dimensión 

de sus alcances.  

 

No en vano, Marc Bloch en su Apología para la historia y muchas figuras de la 

tradición de pensamiento que derivó de la Escuela de los Annales, advirtieron la 

importancia de ampliar las fuentes de las que se sirve la historia (superando la 

supremacía de la fuente documental de archivo concebida como “verdad revelada” 

bajo la óptica positivista); ampliándose así el espectro de los materiales que 

sustentan la construcción de las interpretaciones de carácter histórico a un punto 

tal, que el mismo Bloch denotó la utilidad de diversos elementos a los intereses 

discursivos e interpretativos del historiador (monedas, pinturas, lapidas e 
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inscripciones funerarias, libros, edificaciones y elementos arquitectónicos, entre 

otros, fueron contemplados como fuentes con potencial histórico). Junto a esas 

consideraciones, también se sumó la visión del trabajo multidisciplinar como otro 

elemento que enriquece el ejercicio de un historiador,23 de tal suerte que la 

integración de saberes y las diferencias en los métodos investigativos que se 

privilegian en las diversas ciencias sociales, pueden y deben ser aprovechados por 

los historiadores en orden a fortalecer sus aportes a la episteme. Cuestión que en 

efecto puede materializarse por medio de las acciones adelantadas en el marco de 

una pasantía investigativa en un grupo de carácter multidisciplinar. 

 

Por tanto, en la evaluación del proceso que fue llevado a cabo, no es arbitrario 

afirmar que se conjugan varios elementos que aportan de forma decisiva a una 

integra formación académica de un historiador-archivista, pues indistintamente de 

que el proceso no se ciña a las formas más tradicionales de realizar aproximaciones 

de naturaleza histórica, la puesta en marcha de ejercicios de esta índole significa la 

apertura hacia espacios donde se cristaliza una historia más diversa y de carácter 

interdisciplinar -tal como advirtiese Bloch en su momento-.   Así las cosas y de 

conformidad con los principios misionales de una institución de educación superior 

que goza de un aura de prestigio como la UIS, toda actividad investigativa (así no 

sea una tesis con amplio uso de novedosa fuente de archivo), puede significar la 

consolidación de un producto que bien puede trasponer el umbral de las aulas y 

efectuar un aporte a la sociedad y a sectores académicos y no académicos, que 

manifiesten interés alguno en temáticas de orden social.  

 

Por consiguiente, la búsqueda por contribuir al proyecto macro acerca de la historia 

de la Asociación Campesina del Valle del Valle de rio Cimitarra (ACVC), por medio 

de un estudio que se aproxima a la forma en que la academia ha abordado a unos 

                                                             
23  Vale la pena recordar aquí, que la disciplina histórica carece de un fundamento teórico enteramente propio. Por 

consiguiente, se nutre de los avances, las construcciones conceptuales y edificaciones teóricas de múltiples disciplinas, 
integrándose así en el discurso histórico elementos que devienen de diversos campos como la sociología, la antropología, la 
economía, la filosofía, entre los más destacados.     
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actores sociales específicos, en el contexto de una región compleja y heterogénea 

como el Magdalena Medio (que refleja a su vez, la misma naturaleza diversa y 

compleja de un país fragmentado como el nuestro)24; es una labor que también ha 

de mostrarse ante los ojos del lector como un esfuerzo que de forma no tan velada, 

ayuda a visibilizar a un grupo de los sectores subalternos del Magdalena Medio, 

cuya historia, organización, acciones de resistencia, aciertos y equivocaciones en 

el despliegue de sus formas de acción, victimización, entre muchos otros elementos, 

ha sido objeto de interés por una cantidad considerable de académicos, entusiastas 

de las letras y organizaciones nacionales e internacionales que se han aproximado 

a su estudio bajo una miríada de perspectivas.  

 

En último término, en el marco de la evaluación del proceso desarrollado en la 

pasantía, podemos mencionar que en el contexto actual en que se ha puesto de 

manifiesto las expectativas de muchos sectores de la sociedad colombiana 

contemporánea, que anhelan la concreción de un renovado clima social donde 

tenga cabida la paz con justicia social, las labores académicas que aborden grupos 

sociales que se han visto afectados por las dinámicas propias del conflicto (como 

es el caso de muchas organizaciones de trabajadores), no es una tarea menor en 

un país donde muchos sectores sociales buscan que se devele los hechos que 

tuvieron lugar en el conflicto, al tiempo que se rescate la memoria de los afectados 

por el mismo en orden a buscar la no repetición. 

 

 

  

                                                             
24 Con rigurosidad científica y mucho acierto en sus juicios analíticos, el trabajo en conjunto entre el historiador norteamericano 

Frank Safford y el historiador colombiano, Marco Palacios, acuña la expresión que señala a Colombia como un país 

fragmentado. Ello, debido a la profunda división espacial que marca a la compleja geografía nacional colombiana, así como 

sus acentuadas diferencias de carácter sociocultural que definen su ámbito poblacional. Elementos que repercuten en una 
dinámica transversal a la historia de Colombia, que se traduce en la correlación que guardan la complejidad de su paisaje 

geográfico, sus profundas divisiones sociales y los esfuerzos de una estructura de poder que busca imponer su control en un 
país donde la integración regional no se ha llevado a cabo de forma efectiva, en razón de la dificultad que ello supone.  
SAFFORD, Frank y PALACIOS, Marco. Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida,  Bogotá: Universidad de 

los Andes, 2012. Vía web en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2581.  
  

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2581
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Las consideraciones finales sin duda alguna deben contemplar las limitaciones que 

manifiesta el balance bibliográfico que resultó de la investigación llevada a cabo. 

Pues al igual que en todos los ejercicios investigativos, resulta imposible agotar 

todos los aspectos que pueden dilucidarse en torno a un tema, ya que todo lo que 

puede decirse acerca de un fenómeno de la realidad (presente o pasado), no se 

puede agotar en un solo texto. Con ello, se busca denotar que el balance 

bibliográfico no aborda todas y cada una de las investigaciones que tratan el tema 

que es objeto de interés, aunque si se centra en una muestra bastante 

representativa. 

 

También, es posible expresar que el trabajo presentado puede constituirse en el 

punto de partida para una investigación más extensa y detallada. Dado que, en un 

sentido ambivalente, el estado del arte puede configurarse como un paso previo 

para disertaciones académicas sobre un fenómeno susceptible de análisis o puede 

consolidarse a su vez, como una investigación en si misma que evalúe la forma en 

que distintos autores se han aproximado a un mismo tema.  Por tanto, el estudio de 

la muestra de cincuenta textos en efecto puede dar pie a un ejercicio académico 

con reflexiones teóricas y conceptuales singulares. 

 

En síntesis, es pertinente anotar que los objetivos previstos se cumplieron conforme 

lo esperado, ya que la lectura y sistematización de la información de los textos que 

componen la muestra, se desarrolló en una serie de etapas que se ejecutaron en el 

término de casi un año. Grosso modo, la lectura de los textos se desarrolló de forma 

meridianamente regular, al tiempo que se procedió con la fase de escritura; etapa 

que demandó un esfuerzo considerable, pues la redacción de las reseñas criticas 

tomó varias horas de trabajo. Una vez concluida dicha etapa, pudo establecerse las 

categorías analíticas que sustentan el balance en cuestión; proceso que se realizó 
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en compañía del profesor Figueroa, con quien se discutió los conceptos claves y los 

fundamentos teóricos de cada uno de los textos que componen la muestra a 

evaluar, de tal suerte que las categorías pudieron perfilarse con base en esa 

información. Posteriormente, la ejecución del balance se llevó a cabo, teniendo en 

cuenta una muestra bibliográfica diversa que integra varios textos acerca del 

fenómeno sindical a escala nacional y en particular, a nivel regional en el Magdalena 

Medio (espacio que se enfatizó en la realización del trabajo aquí referido).  Con todo, 

pudo establecerse a grandes rasgos las tendencias metodológicas, los marcos 

teóricos predominantes, los vacíos historiográficos, los aciertos analíticos y una 

serie de elementos que refieren a grandes rasgos la forma en que la academia 

colombiana se ha aproximado al tema del obrerismo en el curso de varias décadas.     
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ANEXOS 

 

 

Anexo A.Balance bibliográfico sobre el movimiento obrero y las 
organizaciones sindicales en el Magdalena Medio colombiano (1965-2020)25 

 

 

Andrés Fernando Rey Rodríguez26 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En principio, el segmento introductorio del presente texto alude al contexto bajo el 

cual se suscitó el estudio de los sectores trabajadores y obreros por parte de la 

academia colombiana, que les concibió desde la segunda mitad del siglo pasado, 

como una línea investigativa relevante en el marco de la producción científica de 

orden social. Acto seguido, se señala un importante antecedente en materia de 

estudio de los movimientos sociales (un balance que contempla en su acepción más 

tradicional a los movimientos obreros y de trabajadores) y se establece luego, la 

pertinencia de continuar con este tipo de ejercicios investigativos que se ocupen del 

tema obrero y sindical.    

 

 A ello se suma una breve discusión acerca del “trabajador” bajo la óptica de su 

construcción conceptual y algunos apuntes sobre el estudio de los movimientos 

sociales, señalándose la importancia de investigar el movimiento obrero de la región 

del Magdalena Medio. Por último, se hace alusión a las diversas disciplinas sociales 

que han manifestado interés en el abordaje del tema, de tal suerte que se establece 

la procedencia de los textos que sustentan el balance bibliográfico aquí presentado, 

                                                             
25 Texto elaborado en el marco de la pasantía de investigación “Contribución a la elaboración del estado de la cuestión sobre 
organizaciones campesinas en el Magdalena Medio (1975-2017)”, el cual se presenta como informe de la misma para optar 

al título de Historiador y Archivista de la Universidad Industrial de Santander. 
26 Estudiante de último nivel del programa de Historia y Archivística UIS.  
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al tiempo que nos remitimos a los parámetros que posibilitaron la configuración de 

las categorías analíticas, bajo las cuales se articula la revisión de la muestra 

bibliográfica que nos ocupa. 

 

Ahora bien, en el contexto de los estudios sociales que se interesaron en tratar el 

mundo de los trabajadores colombianos, sus formas organizativas, sus vínculos con 

el aparato estatal, su génesis y desarrollo histórico, acciones destacadas y logros, 

errores en el despliegue de algunas de sus acciones, hechos de los cuales han sido 

víctimas, entre muchos otros elementos; sobresale  el proceso que denota la 

correlación entre las formas investigativas nacionales y el influjo de ideas y 

corrientes investigativas foráneas que transformaron la manera en que se llevaban 

a cabo los estudios desde distintas disciplinas sociales, incluyendo la historia por 

supuesto.  

 

Por lo anterior, cabe destacar que en la década de los años sesenta y setenta se 

suscita una ruptura en el seno de la historiografía colombiana y se promueve, por 

tanto, la realización de investigaciones enfocadas a temáticas sociales. La era de la 

nueva historia en nuestro país, significó dejar de lado la llamada historia de bronce, 

que con pocos criterios científicos exaltaba fenómenos como el establecimiento de 

la República, ponderaba a los próceres de la patria y en definitiva se ocupaba casi 

de forma exclusiva de temas de orden político. Una vez se suscita la introducción 

de las ideas derivadas de corrientes historiográficas como la Escuela de los 

Annales, los investigadores con formación académica proceden a revalorar 

fenómenos importantes de la historia nacional bajo una perspectiva científica y es 

en ese contexto que el campo de los estudios de orden social y económico adquiere 

especial importancia. 

 

Por su parte, Jorge Orlando Melo nos recuerda que este proceso significó la ruptura 

con las bases conceptuales de la historia tradicional y surge así una historia con 

nuevos enfoques metodológicos e intereses investigativos, impartida desde los 
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espacios de los claustros universitarios.27  Es en esa atmosfera de cambios que se 

genera precisamente el clima investigativo propicio para que se adelantasen 

importantes trabajos sobre temas de carácter social (en muchas ocasiones, 

analizados bajo un marco interpretativo con un acentuado influjo Marxista).  

 

Uno de los más destacados referentes foráneos que sin duda hubo de sentar un 

precedente en las investigaciones históricas de carácter social y cuya obra permeó 

la historiografía colombiana que indaga los sectores trabajadores, es el investigador 

Edward Palmer Thompson y su libro, La formación de la clase obrera en Inglaterra 

(The making of the English working class). Originalmente publicado en la ciudad de 

Yorkshire en 1963 y catalogado por varios círculos académicos y de universitarios 

como una de las obras históricas más influyentes del pasado siglo, este trabajo 

aborda con notable rigurosidad científica la consolidación del sector trabajador 

inglés (artesanos y trabajadores industriales), en el lapso entre 1780 y 1832.28  

 

Ahora bien, como se mencionó con antelación, la influencia de pensadores 

extranjeros -como Thompson, por ejemplo- y la irrupción de una novedosa forma de 

hacer estudios históricos bajo criterios científicos, se configuran como dos 

                                                             
27 Muchos coinciden en que Jaime Jaramillo Uribe fue el pionero en este tipo de investigaciones sociales en el país, de tal 

suerte que tanto él como sus discípulos llevaron a cabo importantes esfuerzos por “ […] asimilar creativamente las grandes 

corrientes europeas de los estudios históricos: la escuela de los Annales,  fundada en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch 
y continuada por Fernand Braudel; los aportes de la sociología alemana de comienzos del siglo XX, en particular los trabajos 
de George Simmel y Max Weber y la corriente historiográfica Inglesa de Eric Hobsbawm, Christopher Hill y E.P Thompson”.   

Véase el prólogo de Luis Restrepo al artículo del Profesor Jorge Melo.  
MELO, Jorge. La historiografía colombiana. Realidades y perspectivas. Medellín: Universidad de Antioquia, 1996. Disponible 

vía web en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/362/1/MeloOrlando_2009_HistoriografiaColombiana.pdf . 
28 De manera precisa, Thompson resalta que la clase obrera participó en su propia consolidación, de ahí el que optase por 

hacer uso de la palabra making (formación), pues a su juicio, ésta no apareció en un momento determinado como lo hace el 

sol en el alba, sino que se presentó como un fenómeno histórico conforme se daba su propia consolidación. Resalta además 
que hace uso de la palabra c lase en singular y no en plural, pues el término clases es descriptivo y puede evadir más de lo 

que podría definir (ya que junta de forma imprecisa un conjunto de fenómenos diferenciados).  Por su parte, el autor se remite 
en su obra a sociedades como las Jacobinas, la London Corresponding Society (LCS) y el Ludismo (Luddite en inglés); un 

movimiento de trabajadores textiles de la Britania que, a comienzos del siglo XIX, adquirieron notoriedad en la sociedad de 
su época, ya que un sector radicalizado del mismo destruyó los telares a manera de protesta (recordemos aquí que la 

trascendencia de la rebelión de  este movimiento de trabajadores que destruyó los telares suscitó una fuerte discusión en los  
espacios del sistema bicameral del poder Inglés, al tiempo que despertó la simpatía de figuras destacadas y controversiales 
de la época como el poeta Lord Byron, quien en una intervención en la cámara de los Lores el 27 de febrero del año 1812, 

defendió a ultranza a los sectores en rebelión). Por su parte, Thompson recrea la experiencia de los trabajadores y argumenta 
sólidamente cómo adquirieron una notable cultura y consciencia política pese a las restricciones de sus libertades, introduce  
además novedosas conceptualizaciones sobre nociones como clase, pues la entiende en términos de relaciones humanas 

más que como una categoría o una estructura. Ver: THOMPSON, Edward P. The making of the english working class. New 

York: Vintage Books (a división of Random House Publishing). Vía web en: 
https://uncomradelybehaviour.files.wordpress.com/2012/04/thompson-ep-the-making-of-the-english-working-class.pdf 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/362/1/MeloOrlando_2009_HistoriografiaColombiana.pdf
https://uncomradelybehaviour.files.wordpress.com/2012/04/thompson-ep-the-making-of-the-english-working-class.pdf
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elementos importantes en la génesis y desarrollo de las investigaciones de historia 

social en el país (marco desde el cual se concibió una serie de trabajos importantes 

que se consagran al fenómeno sindical en Colombia).29 

 

Asimismo, desde la década de los años 60, una cantidad significativa de disciplinas 

científicas abrió sus espacios de reflexión hacia temáticas de orden social, que 

incluyeron por supuesto al estudio de las organizaciones obreras y el mundo de los 

trabajadores. Por ende, en el caso particular de la academia colombiana, surgieron 

trabajos concebidos desde perspectivas sociológicas, economicistas, de estudios 

jurídicos y de las ciencias políticas, entre otros. Ello, en el contexto general de un 

creciente clima investigativo proclive a los temas sociales que privilegiaron en cierto 

sentido el estudio de los trabajadores, en razón del interés general de varios 

sectores académicos por reevaluar procesos de largo aliento para establecer la 

correlación de hechos pasados con las condiciones materiales de una 

Latinoamérica permeada por experiencias como el influjo la Revolución Cubana, el 

clima de tensiones entre las dos superpotencias de la época (URSS y EE. UU), la 

propagación de ideas de acentuado carácter marxista, entre otros fenómenos que 

incidieron en un auge en los estudios de los sectores trabajadores y obreros.30 

 

Por otra parte, Mauricio Archila Neira, un investigador sobresaliente y referente 

imprescindible en temas de la historia de los movimientos sociales en Colombia, 

nos recuerda en un balance bibliográfico de su autoría, que el primer referente 

acerca del sindicalismo nacional que marcó propiamente el establecimiento de la 

                                                             
29 La historia social británica, desarrollada por académicos e intelectuales ingleses de pensamiento marxista, como el mismo 

Thompson o Eric Hobsbawm, influyó decisivamente en un creciente y renovado interés por abordar la historia de sectores 

sociales que habían sido ignorados en las narrativas historiográficas tradicionales. Así, la tradición investigativa que indaga 
los denominados sectores subalternos (obreros, mujeres, artesanos y otros sectores sociales históricamente marginados), se 
dispersó en círculos intelectuales y académicos que tomaron como referente la experiencia analítica iniciada por los británicos. 
Sobre este punto, también es pertinente anotar que el influjo marxista de la corriente de la historia desde abajo, se pone en 
evidencia con la adopción de nociones como subalternos, expresión acuñada por el intelectual y político marxista italiano 

Antonio Gramsci, en su obra.    
30 Recordemos que, bajo la óptica marxista, los sectores obreros manifiestan un protagonismo histórico en virtud de su llamado 

a consolidarse como los artífices de un cambio social a nivel estructural. Por su parte, dado ese interés creciente de sectores 

académicos de influjo marxista, por reevaluar procesos de vieja data y sus nexos con una realidad latinoamericana donde se 
proyectaban expectativas de un cambio social, surgen y se consolidan construcciones teóricas como la teoría de la 
dominación y la teología de la liberación. 
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línea investigativa designada actualmente como movimientos sociales, es la tesis 

de Miguel Urrutia titulada Historia del sindicalismo en Colombia, publicada en 1969 

por la Universidad de los Andes (Bogotá), cuya versión en inglés se publicó de 

manera simultánea por la Universidad de Yale (New Haven,1969). Posteriormente, 

sobresalen en materia de estudios del sector trabajador una serie de investigaciones 

que si bien pudieron ser escritas en décadas anteriores, solo hasta los años 70 

vieron la luz pública, como es el caso del texto de Daniel Pecaut, El sindicalismo en 

Colombia (otro referente destacado en la materia). 

 

Así pues, mirando de forma más precisa los trabajos que constituyen en sí mismos 

un estado de la cuestión o balance bibliográfico que trate el tema del sindicalismo, 

hemos de encontrar pocos, pero importantes referentes que sin duda proveen luces 

acerca del estudio del tratamiento que los académicos le han dado a éste fenómeno. 

El primer referente y al que hemos aludido con antelación es el balance bibliográfico 

realizado por Mauricio Archila, que constituye el segundo capítulo del primer tomo 

del texto La historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y 

latinoamericana.31  

 

El balance de Archila indaga en términos amplios la producción historiográfica e 

investigativa sobre los movimientos sociales,32 por ello consagra una buena parte 

de su investigación al estudio de los trabajos sobre el movimiento obrero colombiano 

bajo la perspectiva de múltiples disciplinas sociales (primordialmente desde la 

sociología y la historia). Cabe destacar que su análisis constituye un ejercicio 

minucioso que busca establecer los modelos teóricos, paradigmas interpretativos y 

                                                             
31 El texto es una compilación realizada Hector Tovar Zambrano y publicada por la Universidad Nacional de Colombia (sede 

Bogotá) en el año 1994. Ésta reúne en dos volúmenes una serie de artículos y ensayos históricos de investigadores 
sobresalientes y reconocidos como Frank Safford, Hans König, Mauricio Archila, Carlos Miguel Ortiz, entre otros.  
 
32 El balance bibliográfico de Archila titulado Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia en el siglo XX, 

constituye un análisis completo de los textos más sobresalientes acerca de los movimientos sociales en Colombia, incluyendo 

los movimientos sociales tradicionales como el movimiento obrero, los movimientos campesinos, movimientos cívicos y los 
llamados “nuevos” movimientos sociales (que irrumpieron en distintas sociedades desde los años 60 y que abarcan 
movimientos ecológicos, pacifistas, anti-militaristas, feministas, entre otros). Por su parte, el criterio empleado para la 

selección de los textos se centra en el hecho de que se constituyan como estudios diacrónicos de algún tipo de movimiento 
social (teniendo en cuenta que Archila entiende por movimiento social “[..] aquellas expresiones de resistencia colectiva (más 
o menos permanentes) a las formas de dominación y que exigen transformaciones sociales” (p.256).   
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las tendencias que dominan una base bibliográfica que incluye textos escritos desde 

la década de los años 30 hasta los 90, cuya temática central se ocupa de los 

diversos tipos de movimientos sociales que se han desarrollado en el país.33   

 

Aunque el balance bibliográfico no se centra única y exclusivamente en el 

movimiento obrero, resulta indudable que el análisis de las obras que versan sobre 

este, da luces a la hora de dar pie a la realización del balance acerca del 

sindicalismo en la región del Magdalena Medio. Por ello, el ejercicio de Archila es 

un antecedente imprescindible que marca la pauta en muchos sentidos acerca de 

la forma en que se puede configurar un balance bibliográfico sobre el sindicalismo 

en el país.34  

 

Asimismo, la pertinencia del estudio en la materia, privilegiando en gran medida una 

dimensión de análisis regional, se suscita en razón de la importante tradición de 

lucha de los sectores trabajadores del Magdalena Medio. Cuya irrupción en la 

historia del país, ha sido objeto de estudio de numerosos académicos nacionales y 

extranjeros (como el profesor Luis Van Isschot).35  Al tiempo que ha despertado el 

interés de organismos internacionales no gubernamentales que se orientan a la 

promoción de los derechos de los trabajadores (como es el caso del Solidarity 

                                                             
33Los textos previos a la publicación de Urrutia, son ejercicios académicos que, si bien no abordan los movimientos sociales 
como tal, si tratan de alguna manera temáticas vinculadas a fenómenos sociales. En ese sentido, destaca los estudios de 
autores como Indalecio Liévano Aguirre (Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, 1964) y las 

numerosas investigaciones de académicos como Germán Colmenares, Luis Eduardo Nieta Arteta, Juan Friede, entre otros  
34 Mauricio Archila menciona con encarecida frecuencia un ejercicio de balance bibliográfico que antecede el suyo y que 

considera importante en cuanto al estudio del movimiento obrero colombiano.  Se trata del balance bibliográfico realizado por 
Rocío Londoño y Fernando Cubides, cuyo análisis abarca una cantidad significativa de obras teniendo como uno de sus 

criterios, la delimitación temporal que divide la producción académica que antecede la década de los años 60’s y la bibliografía 
posterior hasta el año 1984, fecha de corte de este estudio. Por su parte, no fue posible acceder a este material, pero se hace 
mención del mismo, pues se configura como un antecedente destacado por el profesor Archila. 
35 En el año 2015, el profesor Van Isschot, adscrito al departamento de historia de la Universidad de Toronto, publicó su primer  
libro académico titulado The Social Origins of Human Rights.Protesting political violence in Colombia’s Oil Capital 1919-2010 
(University of Wisconsin Press). Un texto que se ciñe al espíritu investigativo del profesor, quien se especializa en historia 

moderna de América Latina y cuyo interés científico se orienta particularmente al estudio de los Movimientos Sociales, la 
Violencia Política y los Derechos Humanos.  De forma más precisa, su texto consagra el primer capítulo a los trabajadores 
petroleros, los colonos y las raíces de un Radicalismo popular, aunque sigue aludiendo a los petroleros en los demás 

segmentos de su texto. Igualmente, una versión en castellano de su texto, ha sido publicada por la Editorial de la Universidad 
del Rosario. Sobre la formación académica y los intereses investigativos del profesor Van Isschot, véase su perfil en el portal 
web de la Universidad de Toronto en : https://history.utoronto.ca/people/luis-van-isschot.   

https://history.utoronto.ca/people/luis-van-isschot
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Center de Washington, EE.UU) y organizaciones promotoras de la defensa de los 

DD.HH como Amnistía Internacional.  

 

 Ahora bien, pasando de apuntes generales sobre el contexto en que surgen y se 

desarrollan los estudios del sector trabajador en Colombia, resulta oportuno anotar 

de forma más particular que el “trabajador” puede entenderse bajo una perspectiva 

académica como una: “…denominación política o social…que pretende enfatizar 

como elemento definitorio, con respecto a otro tipo de actividades, una acción 

laboral de tipo material […]”.36  

 

Anotando el hecho de que el mundo académico ha manifestado un fuerte interés 

por abordar y definir a los trabajadores, nos permitimos resaltar algunos aspectos 

generales de la línea investigativa que acoge los análisis de los sectores obreros, 

con ello, buscamos exponer de forma más concisa las líneas generales del balance 

bibliográfico que aquí introducimos. Lo anterior, considerando que las disertaciones 

sobre una vasta serie de elementos que entran en juego en el mundo de los 

trabajadores (enmarcados en el estudio de los movimientos sociales), se muestran 

como las moléculas que han permitido fundamentar el presente trabajo.  

 

Por su parte, la cantidad significativa de trabajos que tratan fenómenos ligados al 

sector trabajador (como los que han sido brevemente reseñados con antelación), 

es una muestra fehaciente de la importancia que adquiere la tradición científica que 

propende a su estudio. Fenómeno que cuenta entre sus antecedentes, la apertura 

de las disciplinas sociales hacia nuevos temas de interés y bajo el contexto de un 

dialogo que reforzó el trabajo multidisciplinar llevado a cabo en las ciencias sociales, 

en el curso de la segunda mitad del siglo XX. 

                                                             
36 Cita de la obra de Renán Vega, en: NUÑEZ, Luz. “Imágenes y símbolos en la prensa obrera colombiana de las primeras 

décadas del siglo XX: un análisis de la iconografía popular”, en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n° 33, 

2006, p. 4.  
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Bajo esas circunstancias, la línea investigativa de los movimientos sociales, adquirió 

especial relevancia con los aportes de teóricos prominentes como Sidney Tarrow, 

Charles Tilly, Alberto Melucci, entre otros los más destacados. Quienes en su afán 

por dilucidar el entramado de fenómenos que se manifiestan en sectores sociales 

que expresan características singulares, incorporaron al plano epistémico,  

elementos de análisis sociológico en orden a desentrañar la naturaleza de grupos 

como los obreros y trabajadores, los estudiantes, los campesinos y promotores de 

cambios en las estructuras agrarias, los colectivos anti-guerreristas, entre muchos 

otros sectores sociales que se contemplan bajo la categoría de movimientos 

sociales. 

 

En una de sus acepciones más clásicas, esta categoría ha manifestado una 

distinción que hoy en día es objeto de debate en círculos académicos. Ya que, en 

orden a buscar la comprensión de muchos fenómenos sociales que se manifestaron 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se estableció la diferencia entre 

movimientos sociales tradicionales y nuevos movimientos sociales.37 En virtud del 

influjo de ideas marxistas en los marcos explicativos de la realidad, derivados de las 

ciencias sociales, se entendió en su momento a los movimientos sociales como 

expresiones colectivas cuyas acciones se desplegaban de conformidad con 

intereses particulares, enmarcados bajo las lógicas de los conflictos de clase (así 

se designó como exponentes de los movimientos sociales tradicionales a los grupos 

que reunían a  los trabajadores, cuyas acciones se desplegaban bajo el marco de 

contradicciones que diferencia los intereses obreros y los intereses patronales, así 

como los colectivos de campesinos que buscaban reformas estructurales en el 

ámbito agrario). 

 

                                                             
37 Desde muchos escenarios, varios sectores de la comunidad científica de las disciplinas sociales han refutado la distinción 

entre nuevos y viejos o tradicionales movimientos sociales. Pues se establece a grandes rasgos, que los elementos que 

pueden distinguir unos de otros se desdibujan con frecuencia, de tal suerte que el sentido global que encierra la categoría no 
puede ser fragmentado al amparo de una justificación teórica cuya solidez es puesta en duda por algunos fenómenos que 
acontecen en la realidad social.  
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Sin embargo, con la irrupción de nuevas expresiones colectivas que no buscaban 

reivindicaciones y cambios que pudiesen entenderse en clave de los conflictos de 

clase, se acuñó la noción de nuevo movimiento social como un concepto bajo el 

cual era posible entender las acciones desplegadas por grupos sociales que 

irrumpieron en la historia del siglo XX y cuyas demandas se orientaron a la 

búsqueda de cambios en el plano de la vida (movimientos antimilitaristas como los 

que expresaron su rechazo a la guerra de Vietnam, movimientos pacifistas, 

movimientos de lucha por los derechos civiles, ambientalistas, de estudiantes, de 

defensa y promoción de los DD.HH, movimientos defensores de la diversidad 

sexual, entre muchos otros).  

 

De manera concisa, algunos de los estudios más icónicos sobre los trabajadores se 

inscriben al amparo de la línea de investigación de los movimientos sociales. 

Asimismo, el dialogo entre los marcos explicativos de las ciencias sociales, 

comparte una serie de elementos que pueden rastrearse a través de ejercicios como 

el que adelantamos, pues en el caso específico de las aproximaciones al sector 

trabajador, el uso recurrente de algunas nociones (muchas de ellas de tintes 

sociológicos), se muestra como un factor que permite la realización de una 

investigación de las investigaciones (como algunos refieren al estado del arte). 

 

Por tanto, haciendo uso del estado del arte como herramienta de análisis cualitativa 

de tipo documental, el presente estudio manifiesta interés por indagar la forma en 

que se han llevado a cabo algunas aproximaciones al tema del movimiento obrero 

en Colombia y específicamente, en la región del Magdalena Medio. Una tarea, 

derivada del cuestionamiento que busca indagar la forma en que la academia ha 

abordado el tema y cuya importancia de llevar a buen término, se justifica (entre 

muchas otras motivaciones que se mencionaron en el informe anterior), en razón 

del interés particular que despierta el tema, en un contexto contemporáneo en que 

muchos sectores sociales buscan de forma incansable la visibilización de sus 

tradiciones e historia en un escenario coyuntural en la historia reciente del país, 
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dado el ánimo por abrir la nación a un escenario de posconflicto. En ese mismo 

sentido, se pone de manifiesto la importancia de ejercicios de esta naturaleza, pues 

el movimiento obrero de la región del Magdalena Medio se cuenta dentro de los 

sectores sociales que han padecido el fragor del conflicto armado y otros 

fenómenos, que han marcado la historia reciente de Colombia; cuestión que no 

puede ser inadvertida en los espacios de reflexión académica, dado el ánimo de 

este ámbito por aproximarse a los elementos que configuran una realidad social.  

 

 A grandes rasgos y con el fin de no explayarnos, cabe mencionar que el presente 

escrito manifiesta a modo de objetivo general, la realización del estado de la 

cuestión acerca de la producción bibliográfica sobre el movimiento obrero del 

Magdalena Medio, en orden a contribuir tanto al campo de los conocimientos 

históricos como a la consecución de los objetivos previstos en el desarrollo del 

proyecto macro sobre la reconstrucción de la historia de la Asociación Campesina 

del Valle del Rio Cimitarra (ACVC). Para ello, el uso del estado del arte como 

metodología investigativa, permitió establecer los puntos de encuentro y las 

diferencias que manifiestan las investigaciones que se aproximan a un mismo 

fenómeno. En ese sentido, las nociones o conceptos claves que de forma recurrente 

aparecen en uno y otro texto (identidad, solidaridad, dominación, acción social 

colectiva, resistencia, estado, entre muchos otros), permitieron en gran medida, la 

construcción de las tres categorías analíticas que fundamentan el presente   trabajo, 

a saber: 1. Historia de la organización obrera.2. Violencia antisindical. 3.  Identidad, 

territorio y movimiento social. 

 

El proceso de construcción de esas nociones, no hubiese sido posible sin la 

existencia de los canales de interacción entre las diversas disciplinas sociales, pues 

las semejanzas y diferencias entre las formas de aproximarse al tema, se suscitan 

bajo el contexto amplio de un dialogo multidisciplinar (hecho que se resalta en la 

variada gama de disciplinas que abordan el tema de nuestro interés, pues al análisis 

de un mismo tema confluye estudios de tipo económico, sociológico, histórico, de la 
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piscología social y análisis del discurso). También, es pertinente indicar en este 

punto, que la historia como campo disciplinario, ha otorgado especial relevancia al 

estudio de las formas en que se adelantan las investigaciones que se conciben en 

su propia área. Por ello, la historiografía como espacio de reflexión que alude a las 

técnicas y teorías relacionadas al análisis de las múltiples formas de interpretación 

de hechos históricos, es sin duda un elemento que otorga solidez a una disciplina 

con interés de permanecer en el pedestal científico como la Historia (con inicial 

mayúscula).  

 

De conformidad con esos parámetros de revisión y tratamiento sistemático de la 

información que demanda la disciplina histórica, se procedió en este caso, a la 

elaboración de reseñas críticas que diesen cuenta de una serie de elementos 

relevantes en los textos objeto de estudio (así como tablas y graficas que 

sintetizaron la información recopilada). Solo así, se abrió el camino para el 

establecimiento de las categorías citadas con antelación, pues como se mencionó 

en el informe que precede este texto, la clasificación (cuestión que se lleva a cabo 

mediante las categorías de análisis), se constituye como uno de los fundamentos 

del conocimiento racional de tipo científico.  

 

Los textos que constituyen la muestra sobre la cual versa el ejercicio analítico que 

será expuesto más adelante, fueron seleccionados con base en la pertenencia 

temática y espacial en relación al movimiento obrero de la región del Magdalena 

Medio. Junto a estos, también se seleccionó un grupo de trabajos que si bien no se 

encontraban dentro de los limites espaciales de la región, resultaban oportunos en 

materia de estudios que contextualizan el ámbito nacional, sirviendo de referencia 

para la elaboración de un análisis que busca vincular fenómenos locales y 

regionales, en el marco de fenómenos que se inscriben en dimensiones de alcance 

nacional. 
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Es importante mencionar que, aunque la muestra general de textos relaciona un 

total de 58 trabajos investigativos, no todos los escritos serán expuestos a detalle 

en este balance, pues entraron en consideración solo aquellos trabajos que se 

determinó resultaban representativos. Ahora bien, algunas de las características de 

la muestra se enuncian de la siguiente forma: 

 

  Está compuesta por un número de diversos tipos de texto. En ese sentido, 

si se considera la muestra completa, se advierte que hay una preeminencia de libros 

(26), seguido en orden por los artículos científicos (19), informes y/o estudios de 

caso (7), tesis (5) y ponencias (1). Ahora, si se contempla únicamente los trabajos 

cuyo objeto de estudio alude al ámbito regional, los trabajos se distribuyen entre: 

libros (16), artículos (8), informes (4) y tesis (1). 

 

Gráfico 1. Distribución tipos de texto de la muestra general. 

 

 

 

 

 

Artículos; 19

libros; 26
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Artículos libros informes tesis ponencias
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Gráfico 2. Distribución tipos de texto a nivel regional. 

 

 

 Del total de 58 textos revisados, veinte tres de ellos refieren en términos 

amplios a aspectos ligados al movimiento obrero de la región del Magdalena Medio. 

Entre tanto, veintinueve atienden a fenómenos de carácter nacional y, por último, 

seis textos refieren a temas que buscan contextualizar la región del Magdalena 

Medio, cuestión que aborda necesariamente algunos aspectos ligados al sector 

trabajador, si bien no se centren de forma exclusiva en su análisis.   

 

Gráfico 3. Muestra distribuida por áreas geográficas. 
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 Con respecto a la línea temporal, los textos evaluados parten del año 1965 

con la publicación de Raimundo De Marcujo y finaliza con el artículo de Helwar 

Figueroa y Daniel Ramírez en el presente año 2020. En ese lapso, destacan cuatro 

años con un número considerable de publicaciones, a saber: el año 2004, 2006, 

2009 y 2012. Manifestándose un pico en el 2012, año que tuvo lugar el mayor 

número de publicaciones. 

 

Gráfico 4. Tendencias de publicación por año en el caso de la muestra completa. 

 

 

 Si se evalúa desde la perspectiva del Magdalena Medio, los años en los que 

tuvo lugar un mayor número de publicaciones son el 2005, 2008, 2012 y el 2013, 

cada uno con dos trabajos investigativos, respectivamente. 
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Gráfico 5. Tendencias de publicación por años. Magdalena Medio 

 

 

Por todo, el presente estudio se estructura en tres acápites, cada uno fundamentado 

entorno a los análisis de los textos que fueron clasificados en cada categoría. 

Abarcándose así una producción bibliográfica que comprende el lapso entre el año 

1965 y 2020, fechas en que se publican los textos que guían el análisis.38    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                             
38 A juicio del profesor Randolph, una revisión bibliográfica debe considerar (no a modo de regla, pero si como una especie 

de directriz), un análisis de una muestra que comprenda más o menos unos cincuenta años de producción de textos 
académicos. En: RANDOLPH, Justus, "A Guide to Writing the Dissertation…Op.Cit.  
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I 

 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN OBRERA (1969-2020) 

 

 

Contexto Nacional 

 

Como se señaló con antelación, el presente balance se estructura de acuerdo con 

las categorías analíticas que fueron establecidas y que hacen posible una 

clasificación, siguiendo los puntos de encuentro que permitieron establecer a 

grandes rasgos, los elementos afines entre los textos que son objeto de interés. En 

ese contexto, nos permitimos abordar en primera instancia, los trabajos que aluden 

de forma amplia al fenómeno sindical en unas dimensiones de estudio que aluden 

a un panorama de alcance nacional.  

 

Por su parte, el volumen de información recabada expresa ciertas limitaciones, pues 

como se indicó previamente, la totalidad de publicaciones que versan sobre el tema 

no son contempladas en el presente estudio. Ello, en razón de una serie de 

elementos que de una u otra forma dificultan la realización de ejercicios de esta 

naturaleza, pues con encarecida frecuencia el material bibliográfico no se registra a 

veces en las bibliotecas y centros de acopio documental del país. Igualmente se 

manifiesta la imposibilidad de acceder a material que pudo expresar en su momento, 

una difusión de corto alcance, ya que no es posible rastrear copia alguna de ciertos 

textos. Pese a ello, la información recabada permite en un primer momento, 

establecer una distinción a nivel del enfoque de estudio, de tal suerte que se 

distingue una serie de trabajos que indagan fenómenos vinculados al sector obrero 

en términos amplios a nivel del país y posteriormente, se puede aludir a los trabajos 

cuyas dimensiones de estudio son más delimitadas, a nivel regional del Magdalena 

Medio. 
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De manera particular, los textos reunidos bajo la categoría de historia de la 

organización obrera, constituyen una serie de investigaciones cuyo eje fundamental 

de estudio se centra en el tratamiento de procesos que aluden al devenir de las 

agremiaciones de trabajadores que se configuraron en los espacios del territorio 

nacional colombiano.  Así entonces, dentro de la muestra bibliográfica contemplada, 

se advirtió que un número considerable de textos con este enfoque de estudio, salió 

a la luz pública en el lapso comprendido entre el año 1969 y el presente año, 2020.  

Ahora bien, atendiendo a la distinción que puede establecerse en el tratamiento del 

tema, considerando el elemento geográfico y espacial como un factor divisorio, es 

posible afirmar que en la categoría de análisis que señala a los trabajos que se 

reúnen en la historia de la organización obrera, convergen una serie de 

disertaciones que derivan de múltiples campos del conocimiento científico de tipo 

social. En ese sentido, se reúnen allí trabajos de corte histórico, investigaciones 

sociológicas, estudios jurídico-normativos, económicos, entre los más 

sobresalientes.   

 

Por su parte, la categoría que cobija la producción de las ramas del conocimiento 

antes mencionadas, es una construcción conceptual que resalta como elemento 

transversal a los estudios que contempla, el análisis de hechos, episodios, 

momentos decisivos y procesos que indican los cambios y las continuidades en el 

devenir de varias asociaciones de trabajadores en Colombia. 

 

 Por tanto, en el contexto de dimensión nacional, sobresale en esta categoría, 

investigaciones como la de Miguel Urrutia Montoya, Historia del sindicalismo en 

Colombia39. Como bien se señaló anteriormente, a juicio del profesor Archila 

(referente en materia de estudios de los Movimientos Sociales en el país), el estudio 

de Urrutia constituye la primera aproximación académica que indaga cuestiones del 

fenómeno sindical, al tiempo que marca el inicio de los estudios acerca de los 

                                                             
39 URRUTIA, Miguel. Historia del sindicalismo en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 1969, 275 p.  
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movimientos sociales en Colombia. De manera más precisa, el texto considera a 

modo de objetivo, la realización de un análisis del devenir histórico de la actividad 

sindical, partiendo desde los primeros intentos de organización obrera de 

comienzos de la era republicana hasta la actividad sindical de los tiempos del Frente 

Nacional. 

 

También es posible anotar que el estudio se desarrolla desde una perspectiva que 

entremezcla una mirada de análisis de tipo histórico con nociones de tipo 

economista, en clave de la continuidad de los procesos que permiten establecer un 

vínculo entre las primeras experiencias de asociación de artesanos y sectores 

trabajadores decimonónicos40 y las organizaciones sindicales de trabajadores del 

siglo XX y su incidencia en la estructura económica de la nación colombiana. Por 

tanto, la tesis del trabajo - que manifiesta un fuerte influjo de marcos explicativos 

como los planteados por John Dunlop (economista estadounidense especializado 

en el sindicalismo del país del norte)-, establece que la contribución de la 

organización sindical no se suscita en el plano del desarrollo económico. En cambio, 

en los países del mundo subdesarrollado (como Colombia), los sindicatos tienden a 

convertirse en instituciones políticas, cuya efectividad depende más del accionar 

político que económico. En ese sentido, bajo los dictámenes de la lógica y siendo 

que como un prerrequisito para el desarrollo económico41 se hace necesaria la 

                                                             
40 En el contexto de los trabajadores decimonónicos y sus primeras formas de organización, sobresalen una serie de 

sociedades democráticas; agremiaciones que buscaron confrontar la competencia de los comerciantes extranjeros radicados 

en el país, cuya hegemonía en el mercado nacional afectó en su momento a los trabajadores locales. Por su parte, estas 

asociaciones son abordadas por Urrutia, así como por muchas investigaciones académicas de distintas disciplinas que 
abarcan incluso, estudios sobre la jurisprudencia y la historia del Derecho en Colombia. 
41 El tema de los niveles de desarrollo económico del país y su posible correlación con las acciones de las organizaciones 

sindicales, es una cuestión que se aborda frecuentemente en el desarrollo del texto de Urrutia. De manera particular, bajo el 
influjo de las ideas de académicos como Dunlop y el profesor William Paul McGreevey (cuya tesis doctoral en economía versa 
sobre el caso colombiano: Economic Development of Colombia, Massachusetts Institute of Technology MIT, 1965. Publicada 
como libro bajo el título An economic history of Colombia, 1845-1930, Cambridge University Press, 1971); Urrutia sostiene 

que las organizaciones sindicales desfavorecen la industrialización, de tal suerte que establece que sus aportes han de 

orientarse más al plano político de la nación, que a la búsqueda de reivindicaciones de carácter económico. También, es 
posible advertir que la investigación es proclive a postulados teóricos de carácter económico, afines a una ideología o posturas 
conservadoras, cuestión que se advierte  igualmente en la obra de McGreevey ( profesor de la Universidad de California en 

la década de los 1970, con cátedras a su cargo como la historia moderna de américa latina, la historia agraria y económica 
de Colombia, entre otras asignaturas); quien afirmase que el “fracaso” económico de la nación Colombiana se debía a las 
políticas promovidas por los liberales radicales durante la época del Olimpo Radical  (1863-1885).  
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estabilidad política y la paz social, los sindicatos pueden aportar de forma indirecta 

a la industrialización, en la medida en que aporten al desarrollo político.42 

 

Bajo el mismo clima investigativo de la década de los años 60-70´s  y con la 

intensión de abordar cuestiones del fenómeno sindical en el país, resulta 

imprescindible relacionar en esta categoría al trabajo de Daniel Pecaut Política y 

sindicalismo en Colombia.43 Al igual que el trabajo de Urrutia, la investigación de 

Pecaut se cuestiona por el fenómeno sindical en perspectiva de largo aliento y en 

dimensiones de alcance nacional, sin embargo, no privilegia los análisis de tipo 

económico expuestos a través de una narrativa histórica, sino que da especial 

atención a aspectos de carácter sociológico y político que, a su juicio, han 

condicionado el devenir de las organizaciones sindicales del país.  

 

A diferencia de la obra de Urrutia, el texto de Pecaut no se remite en un comienzo 

a los intentos organizativos de los sectores obreros durante la primera mitad del 

siglo XIX, ya que su estudio parte de una descripción del contexto social, político y 

económico de las últimas décadas de dicha centuria y las primeras décadas del 

siglo pasado, en el contexto del periodo que la historiografía ha denominado como 

la época del modelo de desarrollo hacia afuera o modelo agroexportador  

(comprendida  entre 1880 y 1930, como una época en que se suscitan fenómenos 

como el ascenso de los sectores oligárquicos que ejercían control sobre los 

productos de exportación y la consolidación de diversas estructuras económicas en 

los países latinoamericanos, en virtud de las demandas de los mercados 

internacionales y las dinámicas de integración hacia un mercado global). 

 

Pecaut, sociólogo y filósofo de formación, no se cuestiona entonces por la historia 

de las organizaciones obreras en Colombia, enfatizando en sus nexos con la 

                                                             
42 URRUTIA, Miguel. Historia del sindicalismo en Colombia…Op.Cit., p. 19.  
43 PECAUT, Daniel. Política y sindicalismo en Colombia. Bogotá: La Carreta editores, 1973, p.286. 
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infraestructura económica nacional y sus niveles de desarrollo e industrialización. 

En su lugar, busca desentrañar la naturaleza de las relaciones que han 

condicionado la configuración de las organizaciones sindicales y el despliegue de 

sus acciones. De ahí que su estudio empiece abordando el clima social del país en 

la época del modelo agroexportador, pues a su juicio, en ese periodo empiezan a 

consolidarse algunas dinámicas que ponen de manifiesto una serie de relaciones 

sociales que pueden entenderse bajo lógicas en que predomina la dominación. 

 

Así entonces, el objetivo que guía la realización del texto se identifica con su ánimo 

por describir la forma en que la dependencia en sus distintas formas se manifiesta 

en las características que adquiere la dominación interna de una sociedad, en 

conjunto con la dominación del aparato estatal y en general, en las relaciones de 

orden social.44 De conformidad con ello, la tesis central de Pecaut es que el 

sindicalismo nacional colombiano es un fenómeno donde están presente las 

dinámicas de dominación interna que condicionaron en las organizaciones de 

trabajadores, una formación social de carácter dependiente; hecho que se verifica 

en la correlación que guardan el sindicalismo y las formas de acción del sector 

obrero colombiano, desplegadas en un escenario determinado en gran medida, por 

las disposiciones del aparato estatal.45 

 

Ahora bien, los aportes respectivos de ambos textos se manifiestan en el nivel 

profundo de sus aproximaciones a las líneas generales de la historia sindical en el 

país. Por una parte, vista desde una mirada que vincula los análisis económicos con 

la descripción de los procesos históricos que relacionan un hilo de continuidad entre 

                                                             
44 Ibid. p. 10. 
45 El trabajo de Pecaut se concibe bajo el influjo de la teoría de la dominación o teoría de la dependencia, una construcción 

teórica que gozó de amplia aceptación y difusión en los contextos académicos latinoamericanos de los años 60 y 70, época 
en que bajo la influencia de nociones marxistas, se estableció la correlación entre fenómenos de vieja data como la conquista 
del nuevo mundo, la división internacional del trabajo y las adversas condiciones socioeconómicas latinoamericanas  del siglo  

XX;  en contraste con el bienestar social y los niveles de desarrollo de países hegemónicos. Todo ello, entendido bajo las 
lógicas de dominación y/o dependencia que vincula a grandes rasgos, la historia de América Latina con la de otras latitudes 

del mundo. En el caso particular del estudio de Pecaut, no sólo se dimensiona una dependencia de carácter externo, sino 

que, en el análisis de la historia del sindicalismo colombiano, resalta la existencia de lógicas de dominación internas que 
incidieron en la atmosfera política de los gobiernos liberales de la década de 1930, contexto en que se originó el marco legal 
que concibió las organizaciones sindicales (dependientes por tanto a juicio del autor, al aparato estatal).     
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fenómenos como los primeros intentos organizativos del sector obrero en el siglo 

XIX (artesanos fundamentalmente) y la posterior aparición de las uniones sindicales 

en el país a comienzos del siglo XX. En ese sentido, el texto de Urrutia representa 

un detallado estudio de las estructuras económicas, circunstancias sociohistóricas 

y coyunturas políticas que influyeron en el proceso de organización y los 

mecanismos de acción de los trabajadores colombianos hasta la etapa del Frente 

Nacional.    

 

Igualmente, el  trabajo de Pecaut realiza un importante aporte a una historia general 

del sindicalismo colombiano, bajo una perspectiva que privilegia un análisis  

sociológico  que relaciona  las políticas que se desarrollaron en varios gobiernos 

durante la primera mitad del siglo pasado y su nexo con las acciones del sector 

obrero,  al tiempo que da cuenta de los procesos mediante los cuales se consolidó 

e institucionalizó la práctica sindical en Colombia durante el transcurso de la década 

de 1930.46 

 

Considerando la trascendencia de estos trabajos en el ámbito general de los textos 

sobre el devenir de las organizaciones de trabajadores, que se reúnen en la 

categoría denominada historia de la organización obrera, se ha hecho especial 

mención de algunos elementos de las investigaciones de Urrutia y Pecaut, 

respectivamente. Trabajos que fueron publicados con pocos años de diferencia 

(1969 y 1973) y cuyos puntos de encuentro no sólo se advierten en la dimensión de 

sus análisis en perspectiva de largo aliento y de alcance nacional, sino que a su vez 

comparten la exposición de una narrativa explicativa de tipo histórica y causal. En 

el entendido de que Urrutia busca dar cuenta de los procesos organizativos de los 

                                                             
46 En términos más precisos, el texto   de Daniel Pecaut constituye un análisis  detallados de fenómenos como la posible 

correlación entre las acciones que pudo desempeñar el sector obrero a través de los sindicatos y el Estado colombiano como 
elemento que condicionó algunas  de las formas de relaciones sociales que  se ven mediadas por una dependencia endógena 

y exógena ( a nivel interno por medio de las presiones de miembros de los sectores económicos dominantes y a nivel externo 
por medio de las dinámicas de relación con economías dominantes a escala mundial ). Teniendo presente lo anterior, el texto 
amplía los elementos de interpretación del lector al momento de buscar entender las condiciones bajo las cuales se 

institucionalizó el sindicalismo en nuestro país y amplia asimismo el entendimiento del estrecho campo de acción en que se 
desenvolvieron las acciones del sector obrero durante buena parte del siglo pasado. 
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sectores obreros en el país, bajo una lógica explicativa que busca afirmar un nexo 

entre sus acciones y los niveles de desarrollo económico e industrial de Colombia. 

Entre tanto, Pecaut busca dar cuenta del proceso organizativo obrero bajo una 

lógica argumental que alude a los elementos que afirman un vínculo entre lógicas 

de dependencia que han condicionado tanto la génesis como el despliegue de las 

acciones de las organizaciones sindicales colombianas, a las disposiciones y 

dictámenes que devienen del estado.   

 

De igual forma y bajo una ordenación de carácter cronológico, podemos señalar que 

en el marco de las investigaciones sobre aspectos de la historia de la organización 

obrera se han referenciado los siguientes trabajos: “¿De la revolución social a la 

reconciliación? Algunas hipótesis sobre la transformación de la clase obrera 

colombiana (1919-1935)”47, articulo de Mauricio Archila Neira, publicado en 1984; 

el ya citado balance bibliográfico redactado también por el profesor Archila 

(publicado en la compilación de artículos titulada La historia al final del milenio, 

1994);48 el artículo de investigación titulado Ideología y sindicalismo en Colombia 

1944-1946. Inicios de la ofensiva contra el llamado sindicalismo político,49 publicado 

en el año 2008, autoría de Álvaro Oviedo; el libro de María Cuellar Los sindicatos y 

la asignación del ingreso en Colombia: un siglo de historia laboral50 (2009); el 

artículo de investigación de Jorge Caro La masacre obrera de 1928 en la zona 

bananera del Magdalena-Colombia. Una historia inconclusa51 (2011); la ponencia 

de Olga Acuña El movimiento obrero en Colombia durante la primera mitad del siglo 

                                                             
47 ARCHILA, Mauricio. “¿De la revolución social a la reconciliación? Algunas hipótesis sobre la transformación de la clase 

obrera colombiana (1919-1935)”, en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 12, 1984. 
48 ARCHILA, Mauricio. Historiografía sobre los Movimientos Sociales en Colombia. Siglo XX. En: La Historia al final del Milenio: 

Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana (Compilación de Héctor Tovar Zambrano): Universidad Nacional de 
Colombia, 1994, pp. 251-352. 
49 OVIEDO, Hernández, Álvaro Augusto. “Ideología y sindicalismo en Colombia 1944-1946. Inicios de la ofensiva contra el 
llamado sindicalismo político”, en: Memoria y sociedad, vol. 12, no. 25, pp.117-131, 2008.  
50 CUELLAR, María. Los sindicatos y la asignación del ingreso en Colombia: un siglo de historia laboral. Bogotá: Universidad 

de los Andes, 2009. 
51 ELÍAS, Jorge Enrique. “La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia. Una historia inconclusa”, 

en: Andes, vol. 22, 2011. 
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XX. Aproximaciones a un balance historiográfico (2012);52 el artículo de  Gonzales 

y Molinares “Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920- 1950”53 (2013); 

la tesis doctoral de Eder Caicedo Idearios e imaginarios anticomunistas. Las 

disputas del sindicalismo en la organización de la clase obrera. De la CSTS a la 

CUT. 1958-1986 (2014) y, por último, el artículo de investigación de Oliver Mora, “La 

reforma laboral implementada durante el segundo gobierno de Alfonso López 

Pumarejo” 54 (2016). 

 

En conjunto, los trabajos coinciden en el tratamiento diacrónico de aspectos ligados 

a la organización obrera colombiana. Así, en términos amplios el artículo de Archila 

referenciado en primera instancia, intenta dilucidar la existencia o no de una 

transición de la revolución social caracterizada por una actitud activa a un 

reformismo de carácter pasivo por parte del movimiento obrero durante el periodo 

1919-1935. Este estudio le permite concluir que, si tuvo lugar una serie de cambios 

en el movimiento obrero y en sus acciones colectivas, particularmente en la huelga, 

los cuales estuvieron determinados por el contexto social, la actitud del Estado 

frente al movimiento obrero, las condiciones económicas y el influjo de partidos con 

ideas socialistas, comunistas y anarquistas. Sin embargo, estos cambios no pueden 

entenderse como una transición radical positiva o negativa, sino como fluctuaciones 

en las estrategias utilizadas por el movimiento obrero para enfrentar contextos 

diferentes. 

 

Asimismo, el balance bibliográfico que aparece en la compilación de la Historia al 

final del milenio, constituye un ejercicio detallado sobre una serie de estudios que 

se inscriben en la línea investigativa de los movimientos sociales (fenómeno que 

                                                             
52ACUÑA, Olga Yanet. El movimiento obrero en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Aproximaciones a un balance 

historiográfico. Ponencia presentada en:   XX COLOQUIO HISTORIA CANARIO-AMERICANA: UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA (ESPAÑA), 2012, pp. 556-565.   
53 GONZÁLES, Roberto y MOLINARES, Ivonne. “Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920- 1950”, en: Historia 

Caribe, Vol. 7, no. 22, 2013. 
54MORA, Oliver. “La reforma laboral implementada durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo”, en: Apuntes 

CENES, vol. 35, No. 61, 2016.  
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empezaba a desarrollarse propiamente en ámbitos académicos, en años 

relativamente recientes a la fecha de publicación del texto en la primera mitad de la 

década de los 90). De forma particular, el quinto subtitulo de este trabajo: Corrientes 

historiográficas en el caso del Movimiento Obrero,55 expone que en el marco general 

de los estudios sobre los movimientos sociales en el país, las investigaciones sobre 

el sector obrero56 lideran las disertaciones y confrontaciones teóricas y 

metodológicas. 

 

Tanto así, que la existencia de balances bibliográficos se muestra como una prueba 

fehaciente de la importancia que manifiesta el estudio de los obreros en el contexto 

académico colombiano. Con mirada crítica y contextualizando el clima social e 

ideológico bajo el cual se suscitó un auge en los estudios sobre los obreros, Archila 

expone que hacia la década de los 70 se suscitó un pico en relación a estos 

estudios, abordados en una cuarta parte por perspectivas de carácter histórico, 

fuertemente influenciadas por ideas y teorías foráneas. 

 

En ese contexto, Archila acuña algunas expresiones que buscan designar los 

enfoques bajo los cuales se produjeron varios trabajos sobre el sector obrero. Por 

ello, a visiones como la de Urrutia les designa en calidad de “desarrollista”, al tiempo 

que establece que en la década de los 60 el país se encontraba bajo una influencia 

ideológica tanto de posturas promovidas por EE.UU (como a las que se pliega 

Urrutia, formado académicamente en EE.UU),57 así como posturas críticas que 

fueron adoptadas por sectores de una intelectualidad de izquierda, que pese a sus 

                                                             
55  ARCHILA, Mauricio. Historiografía sobre los Movimientos Sociales en Colombia. Siglo XX  … Op.Cit. p. 274.  
56 En el presente texto, nos plegamos a la definición con la que coincide el profesor Archila en su texto al momento de designar 
qué se entiende por obrero. En ese sentido, el elemento central de su definición radica en que se aluda a trabajadores 

productivos en contextos relacionales y de reproducción social de orden salarial. 
57 Recordemos aquí que, bajo la premisa de la lucha contra la expansión del comunismo, los Estados Unidos desplegaron un 

plan de apoyo económico que en apariencia buscaba asistir (bajo actitudes paternalistas) el desarrollo de países menos 
favorecidos en el orden económico global, pero que, en su trasfondo, eran planes con fuertes intereses políticos, proclives al 
sostenimiento del poder hegemónico del país del norte en las distintas regiones del continente americano.  Muestra de esos 

planes fue la serie de visitas que realizó John F. Kennedy (trigésimo quinto presidente de EE.UU entre 1961, año de su 
elección  y 1963, año de su asesinato) a varios países, incluida Colombia, para entregar a los gobiernos de turno, recursos 
económicos so pretexto de auspiciar el desarrollo y  su vez, incidir en la contención de la propagación del comunismo (políticas 
de relaciones exteriores que se han denominado bajo el nombre de doctrina Kennedy y que se tradujeron oficialmente en la 

consolidación de programas como la Alianza para el Progreso, un programa de apoyo y cooperación internacional inaugurado 
en la administración Kennedy en 1961 y extendido hasta el año 1970).       
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múltiples diferencias ideológicas, coincidieron en la adopción del leninismo como 

matriz interpretativa de varios fenómenos, entre los cuales se destaca la 

organización de los sectores trabajadores.58 

 

Así las cosas, en un clima en que se suscitó la confrontación de las visiones 

desarrollistas promovidas por organismos como la CEPAL y visiones críticas a esas 

perspectivas, como las que dieron origen al establecimiento de construcciones 

ideológicas como la teoría de la dependencia.59 Se difunde un interés general por 

abordar los sectores trabajadores, bajo perspectivas con veladas cargas políticas e 

ideológicas. Por ello, no resulta fortuito que trabajos como el de Urrutia y Pecaut 

hayan salido a la luz pública en ese contexto, donde la realización de sus 

investigaciones se suscitó en términos de la oposición entre una visión desarrollista 

y una perspectiva crítica a ésta, como la que busca dar cuenta de las dinámicas de 

dependencia. Por tanto, los trabajos concebidos en este clima social, coinciden en 

un tratamiento diacrónico del movimiento obrero, pues subyacen a los análisis, un 

ánimo que puede entenderse bajo la dicotomía entre apoyo y crítica a los sectores 

trabajadores, en un contexto donde proliferaban posturas e interpretaciones 

académicas, bastante politizadas.   

 

Ahora bien, ejercicios como el de Archila, recogen aspectos relevantes de la forma 

en que se ha estudiado el tema y considerando que el texto a su vez, centra su 

análisis bajo una óptica diacrónica (sobre las aproximaciones al fenómeno sindical 

y la organización obrera), se ha considerado pertinente su inclusión en la categoría 

analítica aquí tratada. De igual forma, teniendo en cuenta que su publicación se 

suscita en el año 1994, es digno mencionar que los estudios sociales de carácter 

científico en el país, ya contaban con varias décadas de tradición investigativa. Por 

                                                             
58 Sobre este punto, Archila destaca una copiosa producción sobre los trabajadores, derivadas desde enfoques académicos 

de influjo marxista. Cuestión que designa como los trabajos de una visión “voluntarista”, pues bajo el ánimo impregnado de 
posturas políticas afines a las vertientes del socialismo internacional y bajo la influencia de postulados teóricos como los de 

Rosa Luxemburgo y Lenin acerca del fenómeno imperialista, varios autores buscaron aproximarse a los obreros en razón 
intereses investigativos permeados por causas políticas y partidistas. Archila, Mauricio. Historiografía sobre los Movimientos 
Sociales en Colombia…Op.Cit. p. 275. 
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ende, la ejecución de análisis como el que expone el profesor Archila, condensa un 

número significativo de trabajos y perspectivas que se han cuestionado por 

aspectos del mundo de los trabajadores. Elemento que sin duda aporta al 

entendimiento de la evolución de los diversos estudios multidisciplinares en la 

materia. 

 

A grandes rasgos, el clima investigativo de los años 80’s y 90´s manifestó cambios 

importantes en relación con las formas precedentes de tratar fenómenos sociales, 

bajo miradas altamente politizadas y con soterrados intereses justificatorios de las 

ideologías en disputa por una hegemonía de alcance global (visiones desarrollistas 

y pro-capitalistas promovidas desde EE.UU contra las diversas vertientes del 

socialismo,60 en sus líneas pro-soviéticas y pro-china). De manera más precisa, la 

transición entre las diversas formas de abordar el tema en cuestión, se ha de 

dilucidar en la exposición de los textos de carácter regional.  

 

Sin embargo, es de resaltar que un vacío que se extiende a muchas producciones 

sobre aspectos de la historia del sindicalismo colombiano, se identifica con el hecho 

de que el fenómeno ha sido poco abordado en el contexto del periodo conocido 

como la Violencia. En ese sentido, el siguiente trabajo del listado antes referenciado, 

adelantado por Álvaro Oviedo en el año 2008, se cuestiona por fenómenos de 

carácter general como la transición ideológica que distingue la actividad sindical de 

acentuado carácter político promovida antes de la Revolución en Marcha de López 

Pumarejo y la expresión sindical posterior, que manifestó influencias de sectores 

del liberalismo, del conservatismo y la iglesia, que diezmaron el carácter político del 

movimiento sindical. 

 

                                                             
60 Destaca Archila nombres como el de Ignacio Torres Giraldo y Edgar Caicedo, en el conjunto de trabajos que se cuestionan 

por el sector obrero nacional, en virtud de intereses al servicio intelectual de organizaciones partidistas como el PCC (en cuya 

fundación intervino la figura de Giraldo), el MOIR bajo influjo Maoísta, entre otras organizaciones políticas de izquierda. 
Fenómeno que reafirma el carácter altamente político de varias producciones intelectuales de ánimo cientificista de las 
décadas de 1960 y 1970.  
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Por su parte, los cuestionamientos por las ideologías que se expresan e interactúan 

con la actividad sindical, comparte con trabajos precedentes como el de Pecaut, un 

interés por indagar aspectos de carácter histórico bajo una óptica de la sociología 

política al momento de abordar fenómenos de la organización obrera colombiana. 

En ese sentido, con la introducción de la noción de “apoliticismo”, el autor aporta a 

la comprensión de las líneas generales del devenir histórico de este fenómeno, en 

el periodo de la Violencia. Entre tanto, trabajos como el de María Cuellar (publicado 

en 2009), se orientan a develar aspectos de la historia reciente de la actividad 

sindical, compartiendo con enfoques como el de Urrutia, una mirada de análisis que 

privilegia elementos económicos en relación con acciones desplegadas por 

agrupaciones de sindicalistas. Ya no en términos “desarrollistas” sino bajo una 

lógica de oposición entre intereses obreros e intereses del sector gremial (al que 

Cuellar realiza una especie de su apología su libro).61 

 

En su análisis de las fuerzas laborales del país el lapso entre 1990 y 2008; la autora 

manifiesta un vacío al desconocer los aportes que en materia de historiografía 

sindical han realizado diversos investigadores nacionales, que en efecto tienen en 

cuenta las dimensiones de los elementos sociopolíticos en el devenir de la 

organización sindical colombiana en tiempos recientes. Por ello, la mirada de María 

Mercedes Cuellar es en extremo parcializada, pues deja entrever un ánimo de corte 

antisindical, cuando atribuye al obrerismo una serie de males entre los que cuenta 

su incapacidad de recoger las inquietudes que aquejan a los trabajadores 

colombianos. Entre tanto, exacerba la “buena voluntad” de los gremios y el estado 

colombiano, bajo su mirada de análisis que reduce las luchas de los sectores 

trabajadores a una dinámica transaccional que enmarca bajo la categoría de 

“conflictos de interés”.   

 

                                                             
61 El marco teórico que guía la investigación de Mercedes Cuellar se identifica con el Neoinstitucionalismo, fuertemente influido 

por el pensamiento y los postulados del economista e historiador estadounidense Douglas North. Por su parte, este enfoque 

concibe las instituciones como espacios que, de una u otra forma, condicionan las dinámicas de intercambio y las relaciones 
entre individuos, de tal suerte que influyen de forma decisiva en los niveles de estabilidad, las transformaciones y los 
elementos característicos de estructuras del desempeño económico en una sociedad.  
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Con ello, el poder interpretativo de los roles de los actores sociales antagónicos se 

diluye en un discurso que adjudica al obrerismo una acción en exceso determinante 

en un proceso de desmejoramiento de las condiciones laborales de los 

colombianos, sin tener en consideración la acción de un contexto marcado por 

varios  fenómenos de orden político, económico y social que sin duda manifiestan 

su alcance en cuestiones como las limitaciones al ejercicio de los derechos 

laborales colectivos, las condiciones de las negociaciones entre representantes de 

los trabajadores y los gremios, el establecimiento de la asignación salarial, el 

desarrollo de la expresión sindical y otros aspectos que se suprimen con la mirada 

reduccionista de la historia de las luchas sociales en el país.  

 

Igualmente, con el ánimo de tratar aspectos de la historia obrera nacional, Jorge 

Caro busca reinterpretar la masacre obrera de 1928, conocida popularmente como 

la “masacre de las bananeras”. Bajo un enfoque fundamentalmente historiográfico, 

su artículo publicado en 2011, busca dar cuenta de los elementos que incidieron en 

la explosión de un hecho particular que quedó marcado en la memoria colectiva de 

los colombianos, gracias en gran parte a las alusiones literarias que se han 

aproximado al tema de la masacre (las cuales confronta Caro con un tratamiento 

más riguroso del tema,62 haciendo uso de los métodos tradicionales de 

investigaciones históricas y recurriendo a la crítica de un importante acervo 

bibliográfico que recoge varias  fuentes con información primaria y secundaria). De 

ahí que su investigación signifique un aporte al esclarecimiento de hechos que 

confluyeron en un episodio sangriento que marcó un hito en la historia de los 

sectores obreros en el país. También, preguntándose por aspectos de la historia 

sindical de la primera mitad del siglo XX, Olga Acuña lleva a cabo la realización de 

un breve balance acerca del movimiento obrero durante este periodo. Trabajo que 

coincide con el de Caro, en el seguimiento de métodos historiográficos en la 

exposición argumental.  

                                                             
62 Refuta Caro las afirmaciones que hacen literatos como Gabo o Eduardo Carbó Posada, quienes se aproximaron al tema 
de la masacre de 1928. No obstante, no desconoce que el interés de ellos, contribuyó de forma decisiva a que el hecho se 
preservase de algún modo en la cultura nacional colombiana y su memoria colectiva.  
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Si bien no significa un aporte novedoso al análisis de las formas en que se ha 

indagado el sindicalismo en el país, el ejercicio adelantado por Acuña en el año 

2012, se muestra como una buena síntesis que sólo en la parte introductoria señala 

algunas tendencias, vacíos y aportes de algunas investigaciones que han sentado 

un precedente en la línea temática del movimiento obrero de la primera mitad del 

siglo pasado. Entre tanto, el desarrollo argumental de los demás segmentos del 

texto, acusa una metodología tradicional en las investigaciones historiográficas, 

como es la crítica de fuentes. 

 

Teniendo como referente el mismo periodo de estudio, el artículo de Gonzales y 

Molinares “Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920- 1950”, publicado 

en 2013, se orienta al análisis de la dinámica de las protestas obreras que tuvieron 

lugar durante la primera mitad del siglo XX y la perspectiva del Estado colombiano 

en asociar la protesta social con influencias foráneas (bolcheviquismo, anarquismo, 

etc.) y no como consecuencia de la explotación y las precarias condiciones laborales 

y sociales. 

 

Finalmente, la tesis doctoral de Eder Caicedo Idearios e imaginarios anticomunistas. 

Las disputas del sindicalismo en la organización de la clase obrera. De la Cstc a la 

CUT. 1958-198663 (2014) y  el artículo de investigación de Oliver Mora, “La reforma 

laboral implementada durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo” 

64(2016); se integran en esta categoría, en razón de su tratamiento historiográfico 

de etapas del proceso del movimiento obrero colombiano, en perspectiva de análisis 

de temas de orden sociocultural como los imaginarios anticomunistas y análisis 

jurídico-normativos acerca del conjunto de políticas enmarcadas en las reformas 

                                                             
63 CAICEDO, Eder. Idearios e imaginarios anticomunistas. Las disputas del sindicalismo en la organización de la clase obrera. 

De la CSTC a la CUT. 1958-1986. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2014. 
64 MORA, Oliver. “La reforma laboral implementada durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo”, en: Apuntes 
CENES, vol. 35, No. 61, 2016. 
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laborales propuestas y  ejecutadas bajo la administración presidencial  de Alfonso 

López Pumarejo, en su segundo mandato (1942-45).  

 

En suma, la muestra de textos considerados permite el establecimiento de algunas 

afirmaciones sobre la forma en que se ha indagado a los trabajadores colombianos. 

En ese sentido, podemos señalar que la tendencia a su estudio en el curso de los 

últimos decenios, muestra un pico en la década de los años 2000, cuestión que 

pone de manifiesto la vigencia que expresa esa línea investigativa en la académica 

nacional colombiana hasta nuestros días. Asimismo, puede señalarse que la 

preocupación por abordar el fenómeno sindical en el país, se entrelaza en sus 

inicios con el influjo de ideologías e intereses intelectuales y academicistas de 

acentuado carácter político. Ello, pudo incidir efectivamente en las dimensiones de 

las investigaciones, que propendieron a perspectivas de larga duración en cuanto a 

su cronología y al estudio de fenómenos nacionales en relación al espacio objeto 

de interés; pues de una forma u otra, tanto en estudios de influjo marxista como de 

otras corrientes opuestas a éste, se pretendió la exposición de procesos en clave 

de lógicas explicativas que relacionasen la incidencia de la organización obrera con 

fenómenos sociales más amplios.  

 

También se evidencia que la fuerte tradición de estudio del fenómeno sindical 

(donde confluyen intereses académicos e incluso políticos y partidistas), convergen 

influencias teóricas que devienen de diversas ramas del conocimiento científico 

social (teorías económicas sobe el desarrollo, la teoría de la dependencia, la teoría 

de los movimientos sociales, teoría neo institucional, entre las más destacadas). Así 

entonces, el tema es incursionado por estudios historiográficos (que cuentan 

balances y revisiones bibliográficas al respecto), sociológicos y económicos que 

recurren a herramientas metodológicas que van desde las tradicionales formas de 

configurar trabajos históricos (critica de fuentes), hasta metodologías que integran 

mediciones económicas con fenómenos socio históricos, así como metodologías de 

observación y descripción de fenómenos con un acentuado carácter sociológico 
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(especialmente en el campo de las disertaciones que relacionan la historia de la 

organización sindical con el plano de la política).  

 

Por lo anterior, aparece en estos estudios el uso recurrente de nociones como 

dominación, solidaridad, estado, lucha de clases, mercado, apoliticismo, imaginario, 

ideario, entre muchas otras.  Finalmente, indistintamente de las fundamentos 

teóricos y conceptuales de cada estudio, un elemento transversal a las 

investigaciones aquí recogidas, es que se centran en el estudio diacrónico del 

fenómeno sindical y/o en el análisis general del devenir de las formas en que su 

estudio ha irrumpido en las producciones intelectuales y académicas del país. 

 

 

Contexto regional a nivel del Magdalena Medio 

 

Ahora bien, atendiendo a las investigaciones que se integran en la categoría de 

historia de la organización obrera, nos permitimos abordar de forma específica los 

estudios cuyo enfoque de análisis se ubica en los fenómenos que relacionan los 

cambios y las continuidades del devenir del movimiento obrero de esa región 

particular. No sin antes exponer las dimensiones geográficas de la región65 donde 

se desarrollan los fenómenos que son objeto de estudio de académicos e 

investigadores.  

   

 

 

 

 

 

                                                             
65 Algunos apuntes que ilustran elementos particulares de la región, se expondrán en el desarrollo de la categoría identidad, 
territorio y movimiento social.   
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Imagen 2. Mapa del Magdalena Medio.66 

 

 

El mapa relaciona las dimensiones de la región, de forma que siendo consecuentes 

con una mirada de análisis que se ciña a los límites de ese espacio geográfico 

diverso y multicultural, se ha de prestar especial atención a algunas investigaciones 

que abordan fenómenos ligados al movimiento obrero de la región en forma amplia 

y expositiva, pues un número significativo de investigaciones tratan hitos o episodios 

representativos de historia de las organizaciones sindicales más destacadas de la 

región (como la USO), pero a manera de acápites o descripciones generales en el 

marco de estudios que versan sobre aspectos más globales del panorama social, 

económico, cultural y político del Magdalena Medio. 

 

                                                             
66 DE ROUX, Francisco. “El Magdalena Medio en el centro del conflicto y de la esperanza”, en: Controversia, no. 174, 199, 

p.16. 
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Dicho ello, vale la pena aclarar que aquellos trabajos cuyas líneas temáticas 

generales no se centran única y exclusivamente en fenómenos que puedan 

inscribirse en la historia de la organización obrera, en ocasiones se ubican en otras 

categorías, si bien tratan de forma somera cuestiones que refieren a fenómenos de 

la historia del obrerismo en la región. Tal es el caso del extenso libro que lleva por 

título Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001, una 

publicación que aparece a la luz pública en el año 2006, configurada a partir de una 

serie de ensayos de distintos autores con una distinguida trayectoria investigativa y 

académica, especializada en temas sociales y particularmente en estudios sobre la 

región. Así, aparecen nombres como Mauricio Archila, Patricia Mandarriaga, Álvaro 

Delgado, entre otros, que abordan en sus respectivos ensayos, cuestiones que 

señalan algún fenómeno relevante en la historia de la región.  

 

De manera particular, el segundo capítulo del citado libro, redactado por Álvaro 

Delgado, se consagra enteramente al mundo de los trabajadores y trata, por tanto, 

el panorama de la actividad sindical en la región desde los años 40’s hasta la década 

del 90. Sin embargo, en virtud de que la compilación no se articula con base en el 

estudio diacrónico del movimiento obrero y su historia en la región, sino que 

encuentra puntos de cohesión en sus ensayos, a través del tratamiento de nociones 

conceptuales como identidad, su análisis se ubica en la categoría que se ha 

denominado identidad, territorio y movimiento social. Con ello, se pone de 

manifiesto que las categorías analíticas que sirven a los intereses argumentativos 

del presente estado del arte, no son construcciones inamovibles y estrictas en todo 

sentido, pues resulta imposible que algunos trabajos no coincidan en el tratamiento 

o la mención por lo menos, de algunas cuestiones de la actividad sindical en la 

región, en un contexto de análisis más amplio.  

 

Por todo, como se señaló en el informe que precede las líneas del balance, el 

proceso de construcciones de dichas categorías se llevó a cabo atendiendo 

especialmente - entre muchos elementos- a los conceptos clave que guían la 
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realización de las investigaciones objeto de análisis. Y siendo que la identidad y la 

configuración territorial se muestran como algunas de las nociones fundamentales 

del libro que hemos traído al caso (pese a abordar en un capítulo entero aspectos 

del devenir sindical en la región), a nuestro juicio se inscribe de forma más 

apropiada en una categoría distinta a la que aquí se ha de abordar. 

 

Ahora bien, en cuanto a las investigaciones cuyas dimensiones de análisis 

privilegian un estudio desde una perspectiva regional, se ha rastreado como uno de 

los primeros referentes al libro redactado en coautoría por José Yunis y Carlos 

Hernández “Barrancabermeja: Nacimiento de la clase obrera” (1985).67 De manera 

particular, aunque el título de la investigación sugiere una aproximación a procesos 

ligados a la configuración del movimiento obrero del Magdalena Medio, entendido 

bajo términos de clase, lo cierto es que el desarrollo expone un eje temático muy 

diferente al que podría inferirse por la lectura del título. 

 

En razón de un tratamiento meridianamente continuo de fenómenos ligados al clima 

social y la historia de los obreros en la década de 1920, el texto puede incluirse en 

la presente categoría. Sin embargo, la narrativa del mismo no permite encasillarle 

con mayor precisión como una investigación de naturaleza histórica en todo el 

sentido de la expresión. Pues, si bien tiene la pretensión de mostrarse como un 

estudio histórico, el libro no se desarrolla en términos que se acoplen a las formas 

tradicionales de “escribir historia”, que gozan de reconocimiento y aceptación en la 

comunidad académica y científica que se dedica al quehacer histórico. Como lo 

señaló oportunamente Mauricio Archila en su momento, el trabajo podría llevar por 

subtitulo “una aproximación biográfica a Raúl Eduardo Mahecha”.68 

                                                             
67 YUNIS, José y HERNÁNDEZ, Carlos. Barrancabermeja: Nacimiento de la clase obrera, Bogotá: Tres Culturas Editores, 

1985. 
68 El historiador Mauricio Archila escribe en El boletín cultural y bibliográfico del Banco de la Republica (Vol. 24, No. 11), una 

reseña brevísima del texto de Yunis y Hernández, dos años después de publicada la investigación (1987). Por su parte, Archila  
titula su reseña como “Crónica desigual, buenas fotos” y exalta el uso del material fotográfico que expone el libro, en medio 

de sus juicios críticos sobre este texto. Vía web en: 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3014/3099. Consultado: 05/01/2020. 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3014/3099
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Lo anterior, dado que la investigación se centra casi de forma exclusiva en el relato 

de la vida de Mahecha, una figura que ha adquirido connotaciones históricas en la 

historia y organización del movimiento obrero del Magdalena Medio y en el contexto 

general de las luchas del sector obrero colombiano de la primera mitad del siglo 

pasado. Por todo, el trabajo de Yunis y Hernández se guía bajo una metodología de 

carácter biográfica-narrativa. Sobre ello, tal como señala Archila en su cortísima 

reseña de la obra de Yunis y Hernández, es posible evidenciar cierta mitificación de 

la figura del líder socialista Raúl E. Mahecha, junto con el uso de testimonios que 

no se someten a un juicio crítico, además del uso narrativo de una temporalidad que 

da saltos arbitrarios en varios momentos. Por lo anterior, es posible manifestar que 

el libro expresa algunos vacíos que pueden señalarse al género de las biografías 

en general. Aunque no por ello, se desconoce el uso de esta herramienta 

metodológica en la investigación histórica y social. 

 

Igualmente, los aportes del trabajo se identifican con el uso de una base de fuentes, 

donde sobresale la exposición de material fotográfico valioso en el registro no sólo 

de la figura de Mahecha (quien impulsa los inicios de las luchas del sector petrolero) 

sino de la cotidianidad y escenas de la historia de las luchas obreras en 

Barrancabermeja en la década de 1920. Al tiempo, aporta a una comprensión de 

aspectos del paisaje social, político, cultural y económico de parte de la sociedad 

colombiana y el sector obrero de la década del 20, ya que, a pesar de la observación 

casi exclusiva de algunos episodios de la vida de Mahecha, también se indaga por 

aspectos de la vida cotidiana de los trabajadores de la industria petrolera, en el 

contexto del poder hegemónico que mantuvo el capital estadounidense en la región.   

Por otra parte, no fue posible rastrear mayor información acerca de la formación 

académica de los autores.  Elemento que permite desentrañar de algún modo, sus 

posibles afinidades ideológicas y la propensión a ciertos esquemas teóricos. Sin 

embargo, la lectura del texto deja ver su simpatía con un pensamiento político de 

izquierda, cuestión que afecta su espíritu investigativo, que, aunque no delimite un 

marco teórico claramente establecido, si recurre a nociones como antiimperialismo; 
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voz que de cierto modo delata sus posturas ideológicas de izquierda, proclives a la 

defensa de cuestiones como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

 

A pesar de desconocer la formación de los autores, el nombre de José Yunis se 

asocia comúnmente al oficio de historiador, no obstante, es casi nula la información 

bibliográfica que se puede encontrar sobre este investigador colombiano. Aunque 

de su obra, se distinguen otras investigaciones sobre fenómenos como la Guerra 

de los Mil Días y el texto “Sucesos colombianos 1900-1924” (U. de Antioquia, 1977), 

que gozan de cierto reconocimiento por parte de varios círculos académicos 

nacionales. Entre tanto, en relación a Carlos Hernández, no es posible rastrear 

información más allá de su participación en calidad de coautor del texto en 

colaboración con Yunis. 

 

En el mismo sentido que relaciona textos bajo la noción de historia de la 

organización obrera a nivel de la región del Magdalena Medio, se ha referenciado 

también, al trabajo en colaboración entre Renán Vega, Luz Ángela Núñez y 

Alexander Pereira Petróleo y protesta obrera (2004).69 Comparte este texto con el 

anterior, el tratamiento de aspectos de la organización obrera del sector petrolero 

en Barrancabermeja, sin embargo, en vez de hacer alusiones breves sobre el 

proceso de configuración de la Unión Sindical Obrera (USO), en razón de las 

acciones de una figura particular que intervino en su consolidación (Mahecha); el 

trabajo de Vega, Núñez y Pereira realiza bajo una perspectiva histórica, una 

aproximación detallada a la configuración de los enclaves petroleros y a los 

trabajadores de esa industria organizados en la Unión Sindical Obrera.  

 

Así las cosas, mediante la exposición de su narrativa, se analiza la historia de los 

trabajadores del petróleo y de la USO en dos momentos históricos. En primera 

                                                             
69 VEGA, Renán; NÚÑEZ, Luz y PEREIRA, Alexander. Petróleo y protesta obrera (volumen II), Bogotá: Corporación Aury Sará 

Marrugo, 2004, p. 490.   
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instancia se aborda aspectos de los petroleros en tiempos de la Tropical Oil 

Company (desde los inicios de la concesión de Mares hasta fines de los años 40). 

Posteriormente, se aborda la historia de los trabajadores petroleros y la USO en 

tiempos de Ecopetrol, desde 1953 hasta el año 2008. 

 

Por su parte, los autores sostienen que la configuración de los círculos petroleros 

es un fenómeno que se perfila bajo las dinámicas sociales, económicas y culturales 

que devienen de la implantación y reproducción de fuerzas que se establecen a 

nivel regional bajo una lógica de enclave que privilegia los intereses rentistas de las 

clases dominantes del país y el Estado.  

 

Una tesis que permite afirmar, que al igual que otros trabajos de Vega, esta 

colaboración también expresa una fuerte visión crítica de los fenómenos que son 

objeto de su interés investigativo. Dicho ello y en virtud de su formación académica, 

Vega propende a investigaciones sociales que expresan un notable influjo de las 

ideas y los métodos analíticos derivados de enfoques marxistas, introducidos en 

disciplinas como la historia por académicos que manifestaron un fuerte interés por 

“dar voz” a aquellos que habían sido relegados a un plan secundario por la 

historiografía tradicional. En ese sentido, el trabajo Petróleo y protesta obrera no 

constituye la excepción y se guía por un marco teórico de tintes marxistas que alude 

de forma implícita a nociones como lucha de clases y señala de forma más precisa 

conceptos como enclave, imperialismo, dominación, entre otros.  

 

Con mayor precisión, es posible expresar que la investigación significa un aporte a 

la reconstrucción de la historia no solo de los trabajadores petroleros que se 

integraron bajo la expresión sindical en la USO, sino también de una parte 

considerable de la historia regional del Magdalena Medio, pues a medida que se 

tratan fenómenos vinculados a los petroleros, se hace alusión a procesos de orden 

social, económico y político que se enmarcan en el devenir histórico de la región 

misma. También, bajo una perspectiva que manifiesta influjo de postulados afines 
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a la teoría de la dependencia, el trabajo relaciona un vínculo entre fenómenos 

regionales en dialogo con dinámicas y lógicas de carácter global. 

 

Por lo anterior, se relaciona la consolidación de los enclaves petroleros con la 

búsqueda por favorecer y satisfacer los intereses y necesidades de los sectores 

sociales y políticos que detentan el poder en un esquema “jerárquico” marcado por 

la subordinación a la que las zonas centrales someten a la periferia. En este caso 

particular, se establece que en orden a saciar las desmesuradas necesidades 

energéticas de EE. UU, se han condicionado varios aspectos de la historia regional 

del Magdalena Medio. 

 

También, es digno mencionar que la obra sale a luz pública en el año 2004, en 

medio de un clima de tensiones entre los trabajadores petroleros y agentes del 

gobierno de turno, dada la presunción de acciones encaminadas a la privatización 

de Ecopetrol. Igualmente, en ese contexto, se suscitó un malestar general en el 

sector de los petroleros, tras el despedido de unos doscientos sesenta y tres 

empleados de la empresa, hecho que condujo a la convocación de una huelga que 

se extendió desde el mes de abril, hasta mayo del citado año.70 Por todo, la 

investigación de Vega, Núñez y Pereira, aparece en el momento como un trabajo 

que busca reivindicar las acciones y la historia del sindicato petrolero en un contexto 

social en que los trabajadores de este sector industrial afrontaban las disposiciones 

de la empresa y de instituciones del estado colombiano que promovían la 

privatización de la empresa.       

 

Sobre la misma organización sindical, se inscribe en las mismas líneas de esta 

categoría el trabajo de Renán Vega “Conflicto petrolero en Barrancabermeja en 

1977: “no fue una huelga, fue una guerra” (2008).71 Un artículo publicado por el 

                                                             
70 Ver: https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/historico-reconocimiento-a-despedidos-de-huelga-de-2004-

DYVL209903. Consultado: 05/01/2020 
71 VEGA, Renán. “Conflicto petrolero en Barrancabermeja en 1977: “no fue una huelga, fue una guerra”, en: Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 35, 2008, pp. 247-276. 

https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/historico-reconocimiento-a-despedidos-de-huelga-de-2004-DYVL209903
https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/historico-reconocimiento-a-despedidos-de-huelga-de-2004-DYVL209903
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Anuario de Historia social y de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia 

(sede Bogotá). En este, siendo consecuente con sus posturas ideológicas de 

acentuado carácter crítico y de tintes marxistas, el autor hace una descripción y 

análisis de la huelga petrolera promovida por la USO en 1977, con base en fuentes 

primarias producidas por los mismos huelguistas72 y a través del testimonio de 

algunos protagonistas del acontecimiento. 

 

Aproximándose a un hecho particular, Vega busca poner de manifiesto un hecho 

que alcanzó matices históricos en el devenir de la organización obrera durante la 

segunda mitad del siglo pasado. Siguiendo un método de investigación histórica, 

estructura la investigación en una serie de 9 apartados que abordan aspectos 

diversos del proceso de huelga que abarcó un lapso de dos meses. En principio, se 

describe el origen de la huelga y se establece como sus principales móviles, una 

serie de incumplimientos de Ecopetrol al pliego de peticiones realizado por la USO 

a fines del año 1976. Ante ello, la empresa presenta un contrapliego que de forma 

recurrente es incumplido,73 suscitándose así la atmosfera de inconformidades que 

conducirían luego a la huelga de 77.  

 

La investigación supone entonces un aporte al entendimiento de un hecho particular 

que adquiere connotaciones históricas en el contexto de las luchas laborales en 

Colombia. Por su parte, el uso de material con información de primera mano, da al 

artículo un carácter especial, pues permite observar el hecho en sí bajo una óptica 

que contrasta la visión crítica del investigador Vega Cantor, junto con los testimonios 

y las miradas de quienes se hicieron participes de la huelga misma. También, resulta 

oportuno enmarcar el hecho en un contexto de dimensiones amplias como es el 

periodo del Frente Nacional, ya que sin duda las dinámicas de represión y las 

                                                             
72 De forma recurrente Vega se remite en su investigación a la publicación que lleva por título “Diario del paro”, texto que 

compila documentación con información primaria acerca del fenómeno de interés del autor. Realizado por alguien que se 

presume adopta el seudónimo de Paul French, pues en su momento se mostró como una publicación de edición clandestina, 
cuya circulación era catalogada como una acción de carácter subversivo (Ibid. pp. 260-261).  
73 Ibid. p.250. 



87 

políticas del gobierno López Michelsen, precipitaron la huelga de la USO y 

acentuaron un clima de malestar social generalizado que se tradujo en los paros 

cívicos que se suscitaron en la época. 

 

Ahora bien, abordando el mismo episodio que trata Vega, pero bajo una mirada que 

entremezcla un análisis histórico con elementos de carácter sociológico, aparece el 

más reciente de los trabajos que se han de abordar en el presente escrito. Se trata 

del artículo de investigación redactado por Helwar Figueroa y Daniel Ramírez (2020) 

“Protestar, organizar y festejar. La resistencia obrera en Barrancabermeja y la 

huelga petrolera de 1977”.74 De manera particular, el texto coincide con la 

investigación de Vega en el tratamiento del paro petrolero del año 77 y el uso 

recurrente de fuentes como el antes mencionado Diario del paro (compilación que 

reúne documentos elaborados por los obreros, documentación emitida por 

Ecopetrol y artículos de diarios de circulación nacional que cubrieron el hecho). No 

obstante, a diferencia de la investigación de Vega, el trabajo de Figueroa y Ramírez 

amplia el espectro de su análisis, al dimensionar el estudio de elementos de orden 

cultural que trascendieron la explosión del paro petrolero y que manifestaron una 

acción efectiva en sectores de la sociedad de Barrancabermeja.  

 

Si bien algunos de esos fenómenos son aludidos por Vega, el más reciente estudio 

sobre el hecho incorpora una serie de nociones que trascienden las descripciones 

historiográficas fundamentadas en las fuentes de información, de tal suerte que se 

dilucidan fenómenos a la luz de categorías que remiten a construcciones 

conceptuales como la teoría de los movimientos sociales (pues se trae al caso 

aportes teóricos de académicos como Sydney Tarrow). Por todo, comparten ambos 

textos, la perspectiva afín a las tradiciones de la historia desde debajo de corte 

británico, sin embargo, a diferencia del escrito de Renán Vega que aborda la huelga 

bajo una óptica marxista cuasi ortodoxa, sobre el entendido de la huelga como un 

                                                             
74 FIGUEROA, Helwar y RAMÍREZ, Daniel. “Protestar, organizar y festejar. La resistencia obrera en Barrancabermeja y la 

huelga petrolera de 1977”, en: Trashumante. Revista Americana de Historia Social, vol.15, 2020, 34-56. 
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fenómeno susceptible de análisis en términos de conflictos de clase; el trabajo de 

Figueroa y Ramírez manifiesta una perspectiva de análisis que integra el interés por 

la historia de los subalternos,  en clave de sus expresiones culturales. Por ello, el 

trabajo hace uso de nociones como imaginario, identidad de clase (categoría 

incorporada en el mundo académico en los trabajos E. Thompson), cultura popular 

radical (noción acuñada por Archila) y, en definitiva, alude también a expresiones 

que remiten a una historia de la vida cotidiana.75 

 

De conformidad con lo anterior, el trabajo busca resaltar cómo el paro y la 

subsecuente represión estatal que sobrevino a su estallido, se muestran como 

elementos que incidieron en la manifestación de formas culturales que afectaron el 

orden en que se desplegaban las actividades cotidianas de varios sectores sociales 

de la ciudad de Barranca. En ese sentido, destaca la aparición de expresiones 

culturales de resistencia (otra de las categorías aludida en el texto)76 que se hicieron 

manifiestas en el plano organizativo, así como en cuestiones de carácter burlesco, 

festivo, de violencia simbólica, entre otras.  

Así las cosas, el articulo significa un aporte a la comprensión de un hito en la historia 

de la organización obrera del Magdalena Medio, como es el paro del 77. Al tiempo 

que aporta al llenar un vacío existente en el tratamiento del tema, identificado con 

las repercusiones socioculturales del fenómeno de la protesta obrera en las 

dinámicas cotidianas del discurrir de la vida de varios sectores de la sociedad de la 

                                                             
75 Aunque, en tiempos recientes, los estudios de las mentalidades y la vida cotidiana han cobrado vigencia en muchos círculos 

académicos, el trabajo de Archila “Aquí nadie es forastero. Testimonios sobre la formación de una cultural radical: 
Barrancabermeja 1920-1950” (Bogotá, 1986),   es uno de los primeros esfuerzos por aplicar el análisis de elementos como la 

familia, las costumbres, la educación, el matrimonio, la vida religiosa, las redes de sociabilidad, el folklore y otros elementos  
de esta naturaleza, con la intención de abordar la dicotomía entre las formas de resistencia de las clases subordinadas y las  
formas de dominación de sectores hegemónicos ligados a un poder central. Ello, en un plano de relaciones humanas donde 

se manifiesta la configuración de una cultura popular radical (noción acuñada en este trabajo).  
76 La resistencia, como una noción aplicada a los marcos explicativos de la realidad que devienen de las ciencias sociales, se 

empezó a difundir en el contexto de la década de los años 60’s. Si bien, la noción ya se había articulado en décadas anteriores, 

su uso se masificó en virtud de los conflictos socioculturales que convulsionaron ese decenio. Así, por ejemplo, en el marco 
de las luchas civiles orientadas al reconocimiento de libertades y derechos civiles como los que se demandaron en su 
momento a través del movimiento liderado en dos sentidos por las figuras afrodescendientes del Dr. Martin Luther King Jr. Y 

Malcolm X; se difundió tanto en escenarios académicos como cotidianos de EE.UU, el uso de la noción de resistencia no 
violenta (derivada del pensamiento y la actitud de desobediencia civil no violenta de Gandhi). Una noción con la que se 

identificó la postura pacifista de Luther King frente a los conflictos socio raciales que aquejaban a la comunidad afro en EE.UU 

y que se diferenció de la postura de Malcolm X, quien abogó por una confrontación de choque por vías de hecho para afrontar 
dichos conflictos. Con ello, se pone de manifiesto que, en razón de fenómenos de esa naturaleza, el uso de la voz resistencia 

en el marco de conflictos de orden social se masificó en el curso de la segunda mitad del siglo XX.   
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ciudad de Barranca (cuestión que se dilucida a la luz de varios elementos que 

trascienden el análisis de Vega en cuanto a la solidaridad que se tejió entre 

trabajadores petroleros que apoyaron la huelga y algunos sectores sociales de la 

ciudad que se plegaron a las demandas y la actitud de protesta de los petroleros).  

Guardadas las proporciones, tanto el trabajo de Vega como el de Figueroa y 

Ramírez significan aportes valiosos a la comprensión de un proceso destacado en 

la historia de la protesta y la organización obrera petrolera, en el contexto de la 

segunda mitad del siglo XX. El uso de entrevistas y testimonios de actores 

involucrados en el hecho en ambos casos, es un elemento que también da solidez 

a la exposición narrativa de los textos.  No obstante, el trabajo más reciente acusa 

una perspectiva de análisis más diversa e integradora, que contribuye a la 

comprensión de fenómenos culturales que traspusieron las dinámicas propias de la 

huelga del sector trabajador (en sus sectores pro y anti huelga) y que se extendieron 

a la población del puerto petrolero. 

 

Ahora bien, atendiendo a las formas investigativas que se han preocupado por 

abordar cuestiones de la historia de la organización obrera del Magdalena Medio, 

sobresale a grandes rasgos la tendencia proclive al estudio de la Unión Sindical 

Obrera (USO). Si bien hay textos que abordan otras expresiones sindicales (como 

se verá más adelante), los análisis acerca de fenómenos vinculados a las 

experiencias de la USO se muestran como la tendencia dominante en materia de 

estudios sobre los trabajadores de la región del Magdalena Medio.  

 

Ello puede atribuirse por supuesto, a la trascendencia de las acciones de la 

organización de trabajadores con más tradición en la historia moderna de Colombia. 

Pues, desde su establecimiento formal en 1922, la USO ha sido protagonista de 

varios episodios que han marcado la historia social en Colombia, al tiempo que ha 

incidido en la configuración de un movimiento de protesta obrera que irrumpió en 

varios contextos durante el trascurso del siglo XX en el país. Por tanto, es posible 

afirmar que, en el marco de los estudios sobre la organización obrera del Magdalena 
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Medio, el tratamiento de aspectos acerca de la USO se muestra como un eje 

temático de gran interés para los investigadores. 

 

Asimismo, tipos de narrativas como la historia desde abajo (history from below), que 

privilegia las aproximaciones a los eventos históricos desde la perspectiva de las 

personas del común, que de una u otra forma configuran grupos sociales que han 

sido marginados (subalternos); sobresale en el contexto de los enfoques 

investigativos bajo los cuales se adelantan los trabajos reunidos en la presente 

categoría. 

 

De igual manera, las perspectivas teóricas afines al campo de estudio de los 

movimientos sociales, así como enfoques de análisis históricos de acentuado 

carácter marxista, consolidan dos de los enfoques teóricos dominantes en los 

trabajos referenciados en esta sección de la categoría de historia de la organización 

obrera. Sin embargo, las perspectivas teóricas también expresan una naturaleza 

ecléctica en este caso particular, ya que en estudios sobre la materia como el de 

Figueroa y Ramírez, así como los trabajaos adelantados por Vega Cantor, se 

introduce en la exposición narrativa, algunas nociones que refieren al campo de las 

investigaciones acerca de la historia cultural (aplicadas incluso al ámbito de estudio 

de la vida cotidiana). 

 

Por todo, en muchos casos los estudios entremezclan nociones analíticas propias 

de marcos interpretativos de la realidad social como el materialismo histórico, al 

tiempo que recurren a herramientas de interpretación de carácter sociológico. Asi, 

se hace uso recurrente de nociones como lucha de clases, dominación estatal, 

solidaridad, identidad, dependencia, acción social colectiva, protesta social, entre 

los más destacados. Igualmente, es posible afirmar que la evolución en el 

tratamiento de los estudios en la materia, sigue expresando un ánimo investigativo 

que vuelve a la revisión de fenómenos regionales en que sobresale elementos 

ligados a la historia de la USO ( cuestión que se observa en el caso del trabajo de 
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Yunis y Hernández de mediados de los 80, que mediante una exposición cuasi 

biográfica aluden también a los inicios de la organización de los trabajadores 

petroleros en la década de 1920, así como en los demás trabajos referenciados, 

cuya publicación se suscitó en un contexto reciente, en década de los 2000).  
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II 

La violencia antisindical 

 

Como punto de partida es relevante mencionar que los trabajos reunidos bajo la 

categoría denominada violencia antisindical abarcan el lapso comprendido entre el 

año 1965 y el 2018. Por su parte, el elemento transversal a las investigaciones aquí 

analizadas (expuestas en orden cronólogo según su fecha de publicación), se 

identifica con que, de una u otra manera, cada uno de los textos abordan el 

fenómeno sindical desde la perspectiva de las víctimas de una violencia que busca 

arremeter y destruir las iniciativas de organización que surgen desde el sector 

obrero. En este orden de ideas, es recurrente encontrar que los escritos tomen como 

objetivo el tratamiento de hechos, episodios y/o procesos que buscan poner de 

relieve las acciones que han afectado el curso de la actividad sindical en distintos 

escenarios del país y, particularmente, en la región del Magdalena Medio. 

 

En consecuencia, esta categoría analítica aborda investigaciones que desde 

diferentes presupuestos teóricos y metodológicos relacionan actos o fenómenos de 

naturaleza violenta que están conectados al desarrollo de la actividad sindical. 

Entendiendo el concepto de violencia como una noción polisémica, que para efectos 

del presente capitulo se ciñe una de sus acepciones más tradicionales que la 

identifica como un abuso de la fuerza.77 

 

De conformidad con ese sentido y atendiendo a los conceptos claves de cada uno 

de los textos evaluados para el balance, se ha concebido la categoría violencia 

antisindical como la noción apropiada para integrar una serie de trabajos cuyos 

                                                             
77   Roberto Gonzales Arana e Ivonne Molinares abordan con mayor detalle las acepciones y la evolución de la noción de 

violencia, en la introducción de la parte I:  Violencia, Derechos Humanos y Criminalidad  de la compilación de ensayos que 

lleva por título Violencia política y conflictos sociales en América Latina. (2013). Por su parte, el ensayo de Molinares y 
Gonzales que configura el primer capítulo de la compilación: Conflictos y Violencias en Colombia, dilucida varias de las 
connotaciones del término violencia, citándose allí el hecho de que el investigador francés Jean Claude Chesnais (referente 

teórico en el tema), destaca en su obra que el abuso de la fuerza es uno de los sentidos originales del término. En: Violencia 

política y conflictos sociales en América Latina / ed., César Barreira, Roberto González Arana, Luis Fernando Trejos Rosero. 
-- Barranquilla: Editorial Universidad del Norte; CLACSO, 2013, pp.10-11.  
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objetivos se centran a grandes rasgos, en el análisis y la descripción de fenómenos 

violentos que se han dirigido hacia la actividad la actividad sindical y quienes la 

ejercen. Sin profundizar en la noción de violencia, hay quien manifiesta que, en 

muchos escenarios, subyace a este concepto una connotación de orden político78,   

cuestión que en efecto se pone de relieve en la bibliografía aquí abordada. 

 

Ahora bien, la bibliografía inscrita en la noción de violencia antisindical, remite a 

campos disciplinarios como la historia, los estudios económicos, así como a una 

serie de informes y/o estudios de caso. Incluso cuenta con una atípica y aficionada 

aproximación al tema.  Por todo, del conjunto de textos examinados, siete de ellos 

se muestran como informes y/o estudios de caso, constituyendo así el tipo de 

estudio más numeroso dentro de la presente categoría. Igualmente, sobre las 

influencias teóricas dominantes que expresan los textos aquí agrupados, cabe 

mencionar que sobresale la teoría de la dependencia, conjuntos normativos que 

guardan cierto vínculo con el contexto de las democracias liberales como es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, normativas sobre el trabajo de 

organismos reguladores de alcance transnacional como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), entre las más sobresalientes. Al igual que en el 

capítulo anterior, en un comienzo se ha de abordar la bibliografía cuyos análisis 

sean de una dimensión de carácter nacional y posteriormente, se tendrá en 

consideración los textos que aborden fenómenos de violencia antisindical bajo la 

perspectiva regional del Magdalena Medio. 

 

A grandes rasgos, en Colombia como resultado del conflicto armado y la 

naturalización de la violencia como instrumento para la mediación en relaciones 

                                                             
78 Gonzáles y Molinares hacen mención, por ejemplo, de los análisis particulares de Paul Oquist sobre la relación violencia y 

política, en el contexto particular de la historia nacional colombiana en el curso del siglo XX. En ese sentido, se remiten a la 
tesis Doctoral de Oquist, publicada bajo el título Violencia, conflicto y política en Colombia (Bogotá, 1978), para aludir a su 
concepción de expresiones violentas racionales e irracionales en el marco de la conflictiva historia del país. Por otra parte, 

cabe mencionar que Oquist, quien se recibió como Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley (California, 

EE.UU) con su extenso trabajo investigativo sobre el caso Colombiano, recientemente renunció a la ciudadanía 
estadounidense y se desempeña hoy en día como ministro de políticas públicas del régimen presidencial de Daniel Ortega 
en Nicaragua.  
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sociales de dominación, se ha presenciado de manera temprana el recrudecimiento 

de la situación que enfrentan las organizaciones sociales en el país. Este fenómeno 

ha alcanzado una dimensión tal, que un número considerable de organismos 

internacionales y nacionales no gubernamentales se preocuparon por estudiar y 

determinar desde la segunda mitad del siglo XX, cuáles eran las dimensiones reales 

de la represión que victimiza a este tipo de asociaciones.  

 

Por tanto, una de las victimas más representativas dentro del grupo de 

organizaciones que han sido objeto de investigación, son los sindicatos. Por ello, un 

incremento en el interés tanto de organizaciones internacionales como de sectores 

académicos nacionales por abordar fenómenos que relacionan el sindicalismo con 

los fenómenos de naturaleza violenta, se suscitó en un contexto social y político 

marcado por las negociaciones orientadas al establecimiento del pacto comercial 

entre Colombia y Estados Unidos conocido bajo la denominación de Tratado de 

Libre Comercio (TLC). En razón de un aumento significativo en los niveles de actos 

violentos contra las personas integradas a organizaciones sindicales en todo el país, 

sectores políticos del partido Demócrata en EE. UU expresaron desde el año 2005, 

su preocupación entorno a dar avances en materia comercial con Colombia, 

manifestando abiertamente una objeción por la aprobación del acuerdo, dada la 

crítica situación del ámbito trabajador colombiano (señalándose especialmente el 

hecho de que Colombia se ubicaba como el país con el mayor número de 

sindicalistas asesinados en todo el mundo).    

 

En ese contexto, en el año 2006 es publicado por la organización sin ánimo de lucro 

Solidarity Center, el informe en inglés Justice for all. The struggle for workers rights 

in Colombia79; el cual busca describir las problemáticas que afrontó de manera 

continua la practica sindical en Colombia desde la constituyente del 91 hasta la 

                                                             
79 SOLIDARITY CENTER. Justice for all. The struggle for workers rights in Colombia. (Report edited by: Darcy Wertz). 

Washington D.C: USA, 2006. 
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primera década del siglo XXI. Como resultado de este estudio, se concluyó que el 

sindicalismo en nuestro país ha enfrentado a una cantidad de problemáticas 

comunes a esta práctica en el resto del mundo, salvo por una “horrorosa excepción”: 

las recurrentes y violentas amenazas contra la seguridad y la vida de los 

sindicalistas.   

 

Con este mismo enfoque, un año más tarde sale a la luz pública el informe de 

Amnistía Internacional “Sindicalismo en Colombia: homicidios, detenciones 

arbitrarias y amenazas de muerte”. 80 Originalmente publicado en inglés bajo el titulo 

Colombia. Killings, arbitrary detentios, and death threats- the reality of trade 

unionism in Colombia. Con este escrito, la organización expresó un llamado de 

atención al gobierno colombiano y a la opinión internacional, sobre la situación 

crítica del país en materia de Derechos Humanos y cómo ésta, afectó directamente 

a los sindicalistas desde la década de 1990 hasta el año 2006.  Por tanto, la tesis 

del mismo señala que la existencia de una crisis en materia de Derechos Humanos 

en el país contrariaba lo establecido en normas internacionalmente reconocidas.  

Así, bajo las mismas consideraciones, los informes del Solidarity Center y de 

Amnistía Internacional, limitan sus aportes a la delimitación y exposición descriptiva 

de las afectaciones al desarrollo de la actividad sindical en tiempos recientes, 

resaltando como norte teórico las contemplaciones de la declaración universal de 

los Derechos humanos,81 las normas concebidas por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)  y normativas adoptadas por la ONU en épocas recientes.82 

 

                                                             
80 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Sindicalismo en Colombia: homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. 
Madrid: Editorial amnistía internacional (EDAI), 2007, 75P.  

81 En el devenir de los procesos de orden social y político de la historia universal se habla de los derechos de primera 

generación, que se identifican con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, cuya génesis remite al año 

1789 en el marco de la revolución francesa y al establecimiento de la Republica. Posteriormente, una vez terminada la 
segunda guerra mundial (1939-1945), se firma en diciembre de 1948, la declaración universal de los derechos humanos, 
considerada como los derechos de segunda generación, que contemplan a grandes rasgos nociones que han de trasponer 

la individualidad y han de aplicarse indistintamente a todo ser humano, como el derecho a la vida, a un nombre, al libre 
tránsito, el que nadie se someta a la esclavitud ni servidumbre, no sometimiento a torturas, penas ni tratos inhumanos, la 
presunción de inocencia, el derecho a un tribunal imparcial e independiente, entre muchos otros.  
82 Se alude por ejemplo a la norma adoptada por la ONU en el año 2003 en relación a la responsabilidad que recae en las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en cuanto a la defensa de los derechos humanos. AMNISTIA 
INTERNACIONAL. Sindicalismo en Colombia… Op.Cit. p. 47. 
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Ya en el 2012, la temática del anti sindicalismo a nivel nacional toma un auge como 

respuesta no solo a la consolidación del acuerdo comercial entre Colombia y EE.UU; 

hecho que sin duda alguna influyó para que en los años en que se adelantaron las 

conversaciones entre ambos gobiernos, se suscitase un interés por evaluar las 

condiciones de la actividad sindical en la historia reciente del país, haciéndose 

énfasis en el análisis de fenómenos que se inscriben en lo que muchos denominaron 

como una crisis en materia de DD.HH.   Sino también, porque en este año comenzó 

a hacerse evidente en el país los estragos derivados de la ejecución de la conocida 

política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En razón 

de ello, las revistas indexadas abrieron el debate a discusiones académicas sobre 

el agravamiento de la violencia antisindical y la presunta complicidad del Estado en 

el desarrollo de la misma. 

 

En ese contexto, por ejemplo, la revista Controversia convocó un dossier titulado 

“Violencia contra el sindicalismo”; en él, participaron académicos de reconocida 

trayectoria, así como actores miembros de las organizaciones sindicales, quienes, 

en conjunto a través de sus artículos, buscaron desentrañar la violencia anti 

sindicalista como parte de un proceso general  de constante violación de los 

Derechos Humanos de varios sectores sociales  (incluidos por supuesto, los 

trabajadores sindicalizados). 

 

De este dossier se destaca a grandes rasgos, el texto de Alexander Pereira 

“Violencia en el mundo sindical. Un análisis cualitativo sobre una práctica 

persistente en Colombia, 1986-2011” 83 . Por su parte, el trabajo se ubica en el 

campo de los estudios discursivos, ya que analiza cómo a través de estos, se 

encubre formas soterradas de acción que no compaginan con los principios de 

defensa de la democracia liberal promovidos de forma pública. Razón por la cual 

considera que el sistema democrático colombiano es restringido e incide en el 

                                                             
83 Pereira, Alexander. “Violencia en el mundo sindical. Un análisis cualitativo sobre una práctica 

persistente en Colombia, 1986-2011”, en: Controversia, no. 198, 2012. 
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deterioro de las relaciones entre la institucionalidad estatal y el sindicalismo. 

Siguiendo no sólo enfoques teóricos de análisis del discurso (que toman como 

principal referente los trabajos de James Scott), sino en concordancia con nociones 

de tipo sociológico (derivadas de los análisis de Pecaut), la tesis del texto establece 

que ese carácter limitado de la democracia colombiana, ha incidido de igual forma, 

en el uso indiscriminado de acciones tanto legales como ilegales en el ámbito de la 

resolución de los conflictos sindicales. Suscitándose así, por una parte, el uso de 

dinámicas violentas contra los trabajadores organizados. 

 

En esa misma línea, considerando el plano político como un escenario que influye 

en las dinámicas de violencia que afectaron la actividad sindical, aparece el texto 

de Mauricio Archila “Las luchas laborales y violencia contra el sindicalismo en 

Colombia, 2002, 2010. ¿otro daño colateral de la Seguridad Democrática?”. 84 Un 

estudio que presta especial atención a un análisis de los elementos que 

constituyeron algunas políticas de gobierno del expresidente Uribe (Seguridad 

Democrática, confianza inversionista y cohesión social), en clave de su relación con 

la violencia que padecieron los sindicalistas en el término de los dos periodos de su 

mandato. Por ello, la tesis que guía la investigación, establece que el programa 

político de “Seguridad Democrática”, conllevó a un aumento en los niveles de 

oposición y violencia antisindical, la cual se expresó de formas diversas (leyes de 

flexibilización del empleo, fomento a la inversión extranjera y extractivismo, 

represión a la oposición a través de la muerte, tortura o amenazas).  

 

Por último, el libro Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, 85 compagina con la 

misma tradición de análisis del clima social en que se desenvuelve la actividad 

sindical reciente, haciendo énfasis en los hechos violentos que han aquejado al 

sector sindical colombiano. Por ello, el texto considera que indistintamente de los 

                                                             
84 ARCHILA, Mauricio. “Las luchas laborales y violencia contra el sindicalismo en Colombia, 2002, 2010. ¿otro daño colateral 

de la Seguridad Democrática?”, en: Controversia, n. 198, 2012. 
85 ARCHILA, Mauricio; ANGULO, Alejandro; DELGADO, Álvaro; GARCÍA, Martha Cecilia y otros.  Violencia contra el 

sindicalismo 1984-2010. Bogotá:  CINEP, 2012, 464p.  
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sectores y los móviles que se encuentran detrás de los actos violentos, la violencia 

contra los trabajadores sindicalizados afirma la existencia de una crisis humanitaria 

en el país, en el curso de las tres últimas décadas. En definitiva, de carácter 

ampliamente descriptivo, el texto alude a varios elementos de la violencia que ha 

afectado a siete sectores de trabajadores86 que resultan representativos al momento 

de exponer las dinámicas violentas que les afectan, al tiempo que señala las 

tendencias nacionales de lucha sindical del periodo 1984-2010. 

 

En síntesis, si bien nuestro interés se enfoca en dilucidar aspectos relativos a la 

muestra bibliográfica regional, algunos trabajos de contexto nacional ayudan a 

dimensionar aspectos sobre el horizonte investigativo en que se desarrollan los 

estudios sobre los trabajadores en el Magdalena Medio. Así, por ejemplo, trabajos 

como los citados con antelación, permiten evidenciar algunas tendencias en el 

estudio de la violencia antisindical. 

 

En ese sentido, se advierte que un número significativo de trabajos se enfocan en 

establecer y denunciar la victimización que acusa la actividad sindical.  De tal forma 

que los primeros textos evaluados (informes de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales), exponen las dimensiones de la violencia antisindical. Entre 

tanto, los textos siguientes, focalizan la identificación de causas y procesos que 

motivan y determinan la violencia contra el sector sindical.  

 

De igual manera, la contextualización realizada a nivel de Colombia permite 

evidenciar que este tipo de fenómenos no es -por supuesto- algo que se suscite 

sólo en las fronteras nacionales de nuestro país, pues en el contexto de un mundo 

globalizado y bajo modelos de desarrollo económico como el neoliberalismo, 

fenómenos como la violencia antisindical trascienden las limitaciones fronterizas y 

se hacen extensivos a otras latitudes. Cuestión que pone de manifiesto, por ejemplo, 

                                                             
86 Bananeros, cementeros, petroleros, palmicultores, del sector de bebidas y alimentos, empleados del sector de salud 
pública y los del magisterio.  
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el dossier de Controversia antes citado, pues aborda las particularidades de este 

fenómeno a nivel de varios países y regiones de Latinoamérica. Por todo, se puede 

resaltar que el vínculo entre el elemento local particular y procesos de orden 

general, resulta indivisible. 

 

En consecuencia, atendiendo al hecho de que independientemente de las formas 

en que se aborde un fenómeno cualquiera, el plano de la realidad constituye un todo 

interrelacionado, que se fragmenta para ser susceptible de análisis desde la 

racionalidad humana. Nos enfocaremos a continuación, en dilucidar la evolución de 

los estudios sobre la violencia antisindical en el contexto regional del Magdalena 

Medio.87 

 

Si bien la concepción de la categoría analítica que guía la presente exposición 

argumentativa acude al término antisindical (pues todos los trabajos evaluados 

salvo uno, recurren a esa noción en el tratamiento de los fenómenos que relacionan 

violencia y actividad sindical), el texto a considerar manifiesta una tesis (como 

sugiere el mismo título del libro), que entra en contradicción con el nombre de la 

categoría a la cual le hemos inscrito.  

 

Pese a ello, en virtud de que el eje central del texto pretende establecer un vínculo 

entre violencia y sindicalismo, se ha incluido en el presente balance y 

particularmente, entra en consideración en la categoría que contempla la 

producción bibliográfica que busca abordar dos fenómenos (indistintamente de que 

su enfoque manifieste simpatía o rechazo por la expresión sindical). Se trata 

                                                             
87 Es preciso resaltar que tal como lo señalan muchos de los textos evaluados en su contenido, la actividad sindical en el país 

encuentra su génesis bajo una perspectiva formal y legal mediante la promulgación de la ley 83 de 1931, que contempló la 
legalidad de sindicatos y las convenciones colectivas. Sin embargo, como la costumbre es la que precede a la promulgación 
de toda ley, el fenómeno sindical por supuesto encuentra su génesis en el plano de facto mediante la configuración de 

asociaciones de trabajadores en décadas anteriores a la formulación de la ley antes citada (como el caso de la USO 
constituida en el año 1922 o el sindicato de telegrafistas de Bogotá que se articuló en el curso de la primera década del sig lo 
pasado).  
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entonces del texto Barrancabermeja y la violencia sindical (1965)88, escrito por 

Raimundo de Marcujo. 

 

Como se sugirió previamente, el texto supone un estudio atípico acerca del 

fenómeno sindical del Magdalena Medio. El autor, que manifiesta explícitamente no 

tener formación académica alguna, se describe a sí mismo como una persona del 

común, no erudito y sin formación universitaria en disciplinas como sociología o 

historia, pero con un ánimo por manifestar su opinión en virtud de su “amor a la 

patria”, hecho que le llevó a redactar el texto. De igual forma, no es posible recabar 

mayor información sobre el autor y según parece es la única publicación de su 

autoría.  Ahora bien, este insólito análisis manifiesta entre sus objetivos, la 

realización de una descripción de la configuración socioespacial de 

Barrancabermeja y analizar la aparición de la actividad sindical en la ciudad y su 

vínculo con fenómenos de orden violento.   

 

En ese orden de ideas, la tesis de De Marcujo señala que la actividad sindical 

suscita una violencia derivada de los “trabajadores privilegiados oligarcas del 

obrerismo”, cuyo animo por instaurar dinámicas de raigambre comunista en el país, 

conducen a un malestar social expresado en paros, arruinando empresas, volando 

oleoductos y demás. En consecuencia, se lleva a cabo una especie de “revolución 

antirrevolucionaria”.  Ahora bien, al momento de vislumbrar el marco teórico que 

guía la realización de este libro, se advierte una serie de contradicciones que 

dificultan la tarea de identificar con claridad su norte teórico. Ya que con encarecida 

frecuencia profiere sentencias que dejan entrever un ánimo claramente 

anticomunista y una identificación con el orden del establecimiento.  En razón de 

ello, hace uso de nociones acuñadas por sí mismo, como “revolución 

antirrevolucionaria”, “trabajadores oligarcas del obrerismo”,89 al tiempo que refiere 

                                                             
88 MARCUJO, Raimundo. Barrancabermeja y la violencia sindical. Bucaramanga: Editorial Progreso Ltda., 1965, p. 106. 
89 Con esa extraña noción, refiere a los trabajadores que lideran el movimiento obrero colombiano y que, al juicio contradictorio 

y bastante subjetivo del autor, se valen del proselitismo político y su actividad en los sindicatos para perjudicar los intereses 
nacionales en razón de intereses personales y mezquinos que afectan la patria al atentar contra los intereses del gran capital.   
A su voz de reproche contra los sindicalistas se suma su condena a otros sectores como el estudiantil, que tilda de 
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la implementación de fenómenos como el Frente Nacional, en calidad de “formula 

luminosa para aplacar los odios y salvar a Colombia”.90 A todo ello, se suma unos 

juicios que pareciesen identificarse con la línea revolucionaria cubana, pues 

consagra varias líneas a tildar la experiencia de isla como una revolución hecha por 

“un hombre con un puñado de valientes”, que enfrentaron al tirano y a su vez, alude 

la figura de Castro –sin hacer mención de su nombre- a manera de “héroe”. Por todo 

ello, no es posible dilucidar un marco teórico particular, pues de forma arbitraria y 

contradictoria el autor condena las ideologías de izquierda, aunque exalta la 

experiencia cubana y a su vez, aboga en favor del orden establecido en Colombia, 

bajo los dictámenes de la hegemonía liberal-conservadora y las disposiciones 

impuestas por el capital extranjero y sus empresas.    

 

Teniendo en consideración que el texto sale a la luz pública en el año 1965, es 

posible afirmar que, sin duda alguna, la experiencia revolucionaria cubana es un 

fenómeno que ganó de cierto modo, la simpatía ideológica de De Marcujo. No 

obstante, resultan bastante contradictorios sus esquemas de pensamiento, pues a 

su vez expresa una exacerbada afinidad con el orden establecido, bajo perspectivas 

ideológicas proclives a un pensamiento conservador y de derecha. Aun así, al texto 

se le pude abonar el intento por incurrir en una descripción de largo aliento en 

algunos fenómenos que precedieron la consolidación de la ciudad de 

Barrancabermeja. Sin embargo, sin ánimo de ser condescendientes con el texto y 

bajo la perspectiva crítica que todo historiador en proceso de formación debe tener, 

resulta imposible no señalar los grandes vacíos que expresa la pluma de De 

Marcujo. 

 

                                                             
“compañeros del comunismo” y que se unen a los trabajadores para sembrar el malestar social con: “paros superfluos e 

ilegales, en cobardes tentativas de magnicidio, rompiendo vidrios, volando oleoductos, tapando pozos, incendiando carros, 
colocando explosivos y arruinando empresas de las cuales derivan los coactores su yantar material e intelectual”.  Ibid. p.61  
90 Ibid. Pág. 57. 
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Obviando el hecho de que el autor mismo manifiesta no tener formación académica 

alguna,91 el texto sólo constituye una serie de contradicciones que oscilan entre 

algunas apologías a las iniciativas gubernamentales, exaltaciones a la experiencia 

revolucionaria cubana, las políticas laborales de la extinta Unión de Repúblicas  

Socialistas Soviéticas y unas condenas y reproches constantes al obrerismo 

colombiano, el accionar de la USO, las ideologías de izquierda, el comunísimo y las 

vías de hecho en las manifestaciones de inconformidad contra el establecimiento 

colombiano. A ello, se suma el uso de una voz moralista que, de forma arbitraria, 

por ejemplo, adjudica el advenimiento de fenómenos como La Violencia a la falta de 

fe en Dios. Por tanto, quizá el texto aporta de forma paradójica, en la medida en que 

muestra el camino a no seguir en la realización de un texto con pretensiones de 

corte academicista y científico. También, vale la pena aclarar que su consideración 

se da en virtud de que el libro constituye el primer referente que pudo rastrearse en 

cuanto a los estudios acerca de la Magdalena Medio en clave del tratamiento de las 

nociones de violencia y sindicalismo. Tal como se evidenciará a continuación, una 

extensa tradición de producciones bibliográficas han de abordar los mismos 

fenómenos, pero bajo una perspectiva opuesta a la de De Marcujo, pues en vez de 

adjudicar a la organización de trabajadores el desencadenamiento de hechos 

violentos, los textos se muestran como estudios que buscan dar cuenta de los 

hechos violentos que han afectado el curso regular de las actividades desplegadas 

desde la organización obrera regional del Magdalena Medio. 

 

En ese sentido, sobresale el libro Violencia capitalista en el Magdalena Medio 

publicado en 1984 por92 el sociólogo Daniel Acosta Muñoz y la investigadora Gilma 

López Cárdenas.  El objetivo de este texto se orienta hacia la descripción de la 

                                                             
91  El deficiente, sesgado y contradictorio juicio de De Marcujo no se lo atribuimos a su falta de formación académica, pues 

cabe recordar que muchos académicos sobresalientes (baste mencionar el nombre del colombiano Estanislao Zuleta, entre 
muchos otros casos), han forjado un excepcional juicio crítico y científico de forma empírica, tras no haber pasado nunca por  
un proceso de formación en las aulas de alguna facultad.  
92  ACOSTA, Daniel y LÓPEZ, Gilma. Violencia capitalista en el Magdalena Medio. En: Comité de solidaridad con los presos 

políticos, La realidad del “si se puede”. Demagogia y Violencia. Bogotá: Editorial Comité de solidaridad con los presos políticos, 

1984.  
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situación de los distintos sectores económicos que se integran en la región del 

Magdalena Medio.93 De conformidad con ello, la tesis del mismo establece que las 

condiciones materiales podrían consolidar al Magdalena Medio como un espacio 

estratégico en facultad de dominar el mercado interno y tomar liderazgo en el ámbito 

exportador, no obstante, el común denominador de la violencia afecta el desarrollo 

regional en pro de intereses capitalistas. 

 

Así, en su exposición narrativa sobre los renglones económicos, se consagra un 

apartado a la explotación petrolera. En esa medida, se hace alusión no tanto a la 

historia de la industria sino a sus condiciones actuales, por ello se fundamenta lo 

expuesto en información dada por la USO (Unión Sindical Obrera) que describe las 

políticas laborales de ECOPETROL y algunos puntos que relacionan la desventaja 

de los beneficios derivados por la nación (que durante varias décadas sólo percibió 

un 5% de las regalías generadas por esta poderosa y lucrativa industria), en 

contraposición con los beneficios percibidos por las compañías extranjeras que 

impusieron sus condiciones al estado colombiano en detrimento del sector obrero 

que servía de motor para el progreso de esta empresa.94  

 

De forma más precisa, aunque el texto es de un carácter fundamentalmente 

descriptivo, en las últimas líneas del mismo se deja entrever un influjo de la teoría 

de la dominación. Por ello, no resulta fortuito entonces que se citen a destacados 

pensadores que consolidaron esa construcción teórica en las investigaciones 

sociales latinoamericanas, como es el caso del peruano Aníbal Quijano. Ello se 

pone de manifiesto bajo la premisa que reza que los problemas de orden social, 

político y económico de la región del Magdalena Medio, entroncan con una lógica 

que afecta el paisaje político latinoamericano, en razón de los conflictos que se 

                                                             
93 Ibíd. P. 153. 
94 También se hace referencia a las dificultades que afronta el sector trabajador y el impacto ecológico de las actividades de 

ECOPETROL. Por ello, por ejemplo, se indica que de los multimillonarios ingresos que percibía la empresa en el año 1982 
($134’924.700), sólo el 11.7 % se destinaba a los trabajadores (pago de salarios, prestaciones, personal jubilado, etc…). 

Además, en relación a las afectaciones ecológicas, se establece el plan de reforestación que se muestra como un compromiso 
de “todos” pero que de forma velada deja entrever el ánimo de explotación de la empresa, que individualiza ganancias y 
socializa las culpas por el daño ambiental. Ibid. p.168-170. 
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disparan y se enmarcan en mundo capitalista que promueve su insaciable búsqueda 

por nutrirse de riqueza, sin importar el coste social y natural de ello (pues su 

fundamento es el modo de producción basado en la explotación). 

 

En definitiva, el texto concibe un vínculo entre una violencia que no se identifica con 

hechos que pongan de manifiesto un abuso de fuerza, sino más bien con elementos 

carácter económico. Por ello, supone un aporte al entendimiento acerca de la 

actividad sindical de la región, considerando elementos que dan cuenta de las 

dimensiones que adquieren fenómenos como la distribución de la riqueza que 

genera el sector de la industria petrolera del Magdalena Medio. 

 

Luego, ya en el año 1994, Amanda Romero a través de su texto sobre las luchas 

sociales y las violaciones de los derechos humanos en esta región,95 trae sobre la 

mesa de discusión un elemento clave que comenzó a debatirse en Colombia a partir 

de la década de 1970, a saber, los DD.HH y la crisis que padeció el país en esta 

materia como consecuencia del agravamiento del conflicto armado y el 

establecimiento de políticas represivas.96 En consecuencia, uno de sus grandes 

aportes al conjunto de textos de carácter regional, señala la realización de un 

estudio amplio sobre las causas, los actores y las victimas de las violaciones de 

DD.HH en el Magdalena Medio en el lapso entre 1980-1992. Ejercicio adelantado a 

través de metodologías de estudio propias del método etnográfico. Por su parte, 

dicha investigación concluye que las violaciones de este tipo son consecuencia de 

un ambiente de violencia promovido por la ausencia estatal, del cual el sector obrero 

ha sido una víctima importante. 

 

Siguiendo este mismo enfoque de denuncia, en 1999 Amnistía Internacional97 puso 

su lupa en la situación del sindicalismo en la región a través de una investigación 

                                                             
95 ROMERO, Amanda. Magdalena Medio. Luchas sociales y violaciones a los derechos humanos (1980-1992), Bogotá: 

Editorial Presencia, 1994, 208. 
96 Entre ellas se destacan el Estatuto de Seguridad Nacional. 
97 Organización sin ánimo de lucro que se autodefine como un movimiento de alcance global integrado por cerca de 7 millones 

de personas de 150 países, cuyo interés primordial se centra en la promoción de la defensa de los derechos humanos, los 
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que se publicó a manera de informe bajo el nombre de “A city under siege”.98 Esta 

publicación (cuyo título traduce “una ciudad bajo asedio”), dio a conocer a nivel 

internacional la atmosfera de violencia que padecía la actividad sindical y las labores 

de promoción de los DD.HH en la ciudad de Barrancabermeja a fines de la década 

de los años 90; época en que el paramilitarismo incursionó en la ciudad para 

establecer su control y eliminar cualquier tipo de oposición. Asimismo, una de las 

conclusiones que muestra la investigación, señala que, en el curso del prolongado 

conflicto armado interno colombiano, todos los actores armados han atentado 

contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siendo 

responsables de graves violaciones a los DD.HH.99 

 

Desde una perspectiva semejante, en el año 2005 a través del artículo “Puerto 

Wilches: Sindicatos y actores políticos armados, 1996-2002”100, Magda López 

expuso la estrecha relación que hay en el Magdalena Medio (particularmente en el 

municipio Puerto Wilches); entre el ejercicio de las organizaciones sociales y las 

estrategias de los actores político-armados en la consolidación de un control 

mediante la instauración de un “orden alternativo de facto”. A fin de demostrar lo 

anterior, mediante su ejercicio investigativo basado en el estudio de caso y algunas 

herramientas derivadas del método etnográfico, Magda López establece que  como 

parte de un programa estratégico ejercido por los actores políticos armados 

presentes en la región  (especialmente el paramilitarismo a partir de 1996), las 

organizaciones sociales se vieron inmersas en una dinámica que buscaba 

eliminarlas o reducir sus actividades para desgarrar así, el tejido social asociado a 

los grupos guerrilleros. 

                                                             
cuales fueron establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos ratificada por la Organización de Naciones 
Unidas en 1948. 
98 AMNISTIA INTERNACIONAL. A city under siege. Informe AMR 23 036/1999 
99 En el texto original se lee: The long-running internal conflict between the Colombian state and armed left-wing opposition 

groups has reached alarming proportions in several parts of the country. The blatant disregard for human rights and 
international humanitarian law is an ever worsening feature of the war. All parties to the conflict have been responsible for  

serious human rights violations.  (El prolongado conflicto interno entre el estado colombiano y los grupos armados de oposición 

de izquierda ha alcanzado proporciones alarmantes en varias partes del país. El descarado desprecio por los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario es un rasgo cada vez más grave de la guerra. Todas las partes en el conflicto 

han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos). AMNISTIA INTERNACIONAL. A city under siege. 
Informe AMR 23 036/1999, p.1.  
100 LÓPEZ, Magda. “Puerto Wilches: sindicatos y actores políticos armados, 1996-2002”, Controversia, no. 185, Cinep, 2005. 
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Por su parte, el historiador Renán Vega quien ha sido un asiduo investigador del 

mundo laboral vinculado a la economía petrolera, contribuyó a focalizar este mismo 

análisis del fenómeno de la violencia antisindical a partir de la relación “actor armado 

paramilitar-organización sindical”.101 Ello desde una perspectiva afín al campo de la 

historia, determinando no solo el contexto histórico en que surgen los actores 

armados en el Magdalena Medio, sino también el carácter violento que adquiere 

desde sus comienzos, la relación que se establece en la década de 1980  entre el 

paramilitarismo, reconocido enemigo de las organizaciones sociales, y el sindicato 

de trabajadores USO en Barrancabermeja. 

 

Por otra parte, dado el recrudecimiento y aumento de las violaciones de derechos 

humanos del que fueron objeto las organizaciones sindicales conforme avanzó la 

década del 2010 en la región, organismos no gubernamentales como la Escuela 

Nacional Sindical, publicaron informes que evidenciaba cómo se estaba viviendo en 

el Magdalena Medio el agravamiento de la violencia antisindical, especialmente tras 

la ejecución de las políticas y programas que fueron formulados en el curso de los 

gobiernos del periodo 2002-2010. 

 

En ese sentido, algunos de los textos más destacados en la materia, se publicaron 

en el año 2013 y 2015 respectivamente. Se trata de los títulos “Liderazgos sindicales 

exterminados. La historia de resistencia frente a lógicas del terror contra SUTIMAC 

Puerto Nare”102 y “El delirio de la seguridad y la sumisión. Recuento de luchas y 

lógicas de la violencia antisindical en el departamento de Santander: Sintrapalmas, 

Sintraunicol. 1975-2012”.103 Con la realización de estos informes basados en 

investigaciones elaboradas a través del estudio de caso, este organismo no 

gubernamental describió la historia de resistencia de  tres sindicatos de la región 

                                                             
101 VEGA CANTOR, Renán. “Violencia y Trabajadores del Petróleo”, en: EL ÁGORA USB, vol. 9, núm. 2, 2009, pp. 327-357. 

Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. 
102 ENS. Liderazgos sindicales exterminados. La historia de resistencia frente a las lógicas del terror contra SUTIMAC Puerto 

Nare, Documento no. 98 de la ENS, 2013. 
103 ENS. El delirio de la seguridad y la sumisión. Recuento de luchas y lógicas de la violencia antisindical en el departamento 

de Santander: Sintrapalmas, Sintraunicol. 1975-2012, Medellín: ENS, 2015. 
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contra lógicas de terror instauradas por los diferentes actores armados, a la vez que 

denunció ante la opinión pública la violencia desatada  como parte de una dinámica 

que entremezclaba los intereses de sectores políticos y empresariales, con apoyo 

de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y sectores de corte 

paramilitar.  

 

Así las cosas, tal como se ha señalado en la exposición de esta categoría analítica, 

los textos aquí reunidos se han enfocado en evidenciar y respaldar una situación de 

violencia sistemática ejercida contra un actor social en particular, cuya connotación 

histórica se advierte a la luz de la búsqueda constante por reconstruir y dotar de 

significado un fenómeno violento cuyas dimensiones le han merecido la elaboración 

de un concepto particular con el que se pueda identificar, a saber: violencia 

antisindical.  

 

 En virtud precisamente del rol histórico que han manifestado los sectores que 

constituyen las víctimas del conflicto armado que asola el país desde mediados del 

siglo XX, el Estado colombiano por fuerza mayor, tuvo que considerar la 

configuración de una institución orientada a la reconstrucción de la memoria de la 

cantidad significativa de víctimas, que ha ocasionado las distintas formas de 

violencia que han marcado la historia reciente de Colombia. En razón de ello, se 

crea el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2011104, un organismo cuyos 

informes dan cuenta de la memoria histórica de muchas víctimas que se 

encontraban silenciadas hasta el momento. 

 

Para el caso del sindicalismo, uno de los informes más representativos de esta 

institución sobre el Magdalena Medio es publicado en el 2018. Bajo el título “Y a la 

vida por fin daremos todo…Memorias de las y los trabajadores y ex trabajadores de 

                                                             
104 El Centro Nacional de Memoria Histórica surge en el marco de la expedición de la Ley de Victimas 147 del 2011 y los 

decretos 4803 y 4941 del mismo año. 
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la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 1950-2018”,105 aparece un texto 

coordinado por el investigador John Jairo Rincón, cuyo grupo de trabajo reconstruyó 

desde el enfoque del método etnográfico, la memoria histórica de los trabajadores 

de palma en el Cesar, considerando aspectos como su organización y militancia 

política, sus luchas por el bienestar de los trabajadores y la victimización de la que 

fueron objeto en medio de un conflicto social.  

 

Volver la mirada hacia la historia de los trabajadores y ex -trabajadores de palma, 

aporta a llenar un vacío académico acerca de procesos de organización y militancia 

política de los trabajadores, en pro de su bienestar. Hecho que según se expresa 

en el mismo informe, ha sido objeto de señalamientos y juicios promovidos por 

narrativas que devienen del sector empresarial, donde aparecen los trabajadores 

organizados como promotores de la desestructuración económica regional, así 

como generadores de violencia por medio de la estigmatización de la actividad 

sindical como germen de varios males sociales.  

 

Como se puede evidenciar, con la creación de una institución como el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, se marca un nuevo punto de partida dentro de los 

estudios que se acogen a la categoría aquí descrita. Ya que, a través de este tipo 

de espacios, se da paso a la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas, 

haciendo énfasis en los fenómenos que vulneraron las libertades y los derechos 

humanos de actores social como los sindicalistas y las organizaciones de 

trabajadores regionales.  

 

A manera de conclusión, se considera que el sindicalismo y el movimiento obrero 

desde esta perspectiva analítica ha sido abordado bajo tres formas diferentes. La 

primera relaciona los informes productos de la denuncia pública que realizan las 

ONG presentes en el territorio nacional, cuyo objetivo es demostrar la dimensión de 

                                                             
105 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Y a la vida por fin daremos todo…Memorias de las y los trabajadores y 

ex trabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 1950-2018. Bogotá: CNMH, 2018. 
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problemáticas como la violación de derechos humanos en un sector poblacional 

específico. En segundo término, se identificaron las discusiones académicas 

interdisciplinares enfocadas a la determinación de causas, procesos y 

consecuencias de la violencia sindical en determinados periodos de auge de las 

luchas sociales. Por último, de manera más reciente y como resultado de una 

política enfocada hacia la posibilidad de establecer una reparación integral, 

necesaria para la construcción de un futuro periodo de postconflicto, se encuentran 

las iniciativas gubernamentales de investigación sobre los hechos de violencia y la 

reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas. 

 

Por último, a manera de juicio personal es posible apuntar que, aunque la violencia 

antisindical ha sido abordada de maneras diversas como las que se expusieron con 

antelación, la continuidad del fenómeno en sí podría atribuirse –entre muchos otros 

factores- a la violencia instrumental ejercida bajo los intereses de una minoría que 

controla los medios de producción, al tiempo que exacerba las dinámicas de 

opresión de sectores trabajadores. Por tanto, no es infructuosa la labor de la 

academia en la tradición que analiza a profundidad, bajo estudios interdisciplinares, 

las diversas formas que asume la violencia antisindical (dentro de las que puede 

destacarse por su grado de peligrosidad, la difusión de discursos legitimadores de 

políticas que desmejoran la calidad de vida del asalariado, al amparo de ideas y 

justificaciones economicistas articuladas en favor del gremio empresarial, cuestión 

que va en detrimento de las justas proporciones de equidad social de un país como 

el nuestro).  
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III 

 

Identidad, territorio y movimiento social 

 

 

La presente perspectiva analítica interrelaciona tres conceptos clave al momento de 

caracterizar los trabajos que aquí se recogen y que remiten al tratamiento del 

fenómeno sindical.  Su relevancia radica en la forma en que se expresa el 

surgimiento de un movimiento social obrero construido desde la particularidad que 

supone la región del Magdalena Medio y la identidad resiliente que caracteriza 

históricamente a sus habitantes.  

 

De conformidad con la idea acerca de la correlación que guardan las comunidades 

y el territorio, en el marco de procesos de construcción mutua, se resalta el hecho 

de que no pueden entenderse en términos aislados. Por tanto, se destaca en esta 

sección del balance, una serie de trabajos que apuntan a la configuración y aspectos 

del movimiento obrero y las organizaciones sindicales, relacionados con el cómo se 

suscitan en el contexto de interacción con procesos de configuración de una 

identidad fuertemente marcada por la construcción social del territorio. 

 

Así las cosas, antes de abordar propiamente la bibliografía que es objeto de estudio 

en esta sección, nos permitimos hacer unos apuntes acerca de las particularidades 

que inciden en la concepción que integra la construcción social del territorio, la 

identidad que caracteriza en términos amplios a la variada población del Magdalena 

Medio y su tradición organizativa y de resistencia de sectores que han consolidado 

movimientos sociales (entre los cuales se destaca por supuesto, el movimiento 

obrero). De forma particular, si bien un estado del arte se centra en las 

investigaciones y las formas en que se han llevado a cabo las aproximaciones a un 

fenómeno dado, los apuntes que se expondrán a continuación aluden a aspectos 

generales que remiten a algunos de los elementos que subyacen a la categoría 

identidad, territorio y movimiento social, noción bajo la cual se dilucida la bibliografía 
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a evaluar.  En ese sentido, nuestra breve exposición narrativa de tipo historiográfico, 

precede el análisis de una de las formas en que la academia se ha aproximado al 

sindicalismo en los espacios del Magdalena Medio.  

 

Ahora bien, al momento de buscar caracterizar el Magdalena Medio, es necesario 

expresar que su definición adquiere múltiples acepciones. Por ello, para introducir 

el panorama general de dicha región, nos hemos de remitir a varios trabajos entre 

los cuales sobresale el de Patricia Madariaga,106 antropóloga de la Universidad de 

los Andes (Bogotá), quien de manera concisa aborda algunas de las dinámicas de 

carácter regional del Magdalena Medio, así como algunos elementos que incidieron 

en su poblamiento y consolidación.  

 

Por su parte, en el primer capítulo del texto Conflictos, poderes e identidades en el 

Magdalena Medio 1990-2001, Madariaga apunta que la noción de región107 puede 

ser entendida como un espacio con  fronteras que no son inamovibles y cuyas 

delimitaciones territoriales en esencia se vinculan con el quehacer histórico  de los 

actores sociales que allí se expresan.108 Dicho ello, se resalta el hecho de que los 

procesos de diversa índole que se desarrollan al interior de una región, en efecto no 

son homogéneos y no se extienden de manera uniforme al conjunto de espacios 

políticos, sociales y geográficos de la misma.  

 

Con lo anterior se pone en evidencia la complejidad que entrañan los procesos 

humanos que se suscitan indistintamente en alguna región. Ahora bien, en el caso 

                                                             
106 Antropóloga de la Universidad de los Andes (Bogotá), Magíster en Antropología Social por la misma universidad y Doctora 
en Anthropology por la Jhon Hopkins University (2014, EE.UU). Información del CV recuperada de: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000343684  
107 Sobre esta noción puede resaltarse el hecho de que en ámbitos académicos suele ponerse de manifiesto su carácter 
heterogéneo y su misma indefinición. Por tanto, en orden a realizar una contribución en ese sentido, el profesor Armando 

Martínez aborda el concepto a propósito de su relevancia en el campo de los estudios históricos. Así, en sus disertaciones 
sobre dicha noción, señala que, desde múltiples disciplinas sociales, la región se considera bajo presupuestos conceptuales 

que responden a los intereses particulares de los investigadores que le tratan. Por tanto, Martínez expresa que con frecuencia 

los geógrafos buscan abordarle bajo elementos del paisaje, los economistas bajo el estudio de las actividades productivas y 
los historiadores, adjudican el carácter de “histórica” a espacios en los que a veces exacerban el contenido de su acumulación 
cultural en términos de procesos de largo aliento o larga duración. En: MARTINEZ, Armando. “¿Puede seguir existiendo la 

historia regional?”, en: Revista Actual Investigación, Universidad de los Andes, Numero 57 (36).     
108 ARCHILA, Mauricio; MADARIAGA V, Patricia y otros. Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-
2001, Bogotá: CIBEP, 2006, p.39.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000343684
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particular del Magdalena Medio, al no constituirse como una entidad político-

administrativa de ningún tipo (departamental, municipal, local, etc…), su 

delimitación ha supuesto un problema inicial para los investigadores. Por tanto, en 

absoluto puede señalarse al Magdalena Medio como un espacio homogéneo, ya 

que expresa gran diversidad en su paisaje geográfico, clima social, dinámicas 

económicas y procesos culturales. 

 

Apuntes sobre el poblamiento: 

 

De manera más concisa podemos indicar que la región se localiza en un espacio 

central de la geografía nacional colombiana, entre las cordilleras oriental y central109, 

cuyo poblamiento ha sido un proceso complejo que ha aglomerado a personas de 

una ascendencia variada en medio de distintas olas migratorias, que llegan a 

remontarse hasta los tiempos de la Conquista. Su posición privilegiada y su cercanía 

a la importante arteria fluvial del Magdalena, fue un factor decisivo que otrora alentó 

las campañas de colonización del interior del país, pues se suscitó el 

establecimiento de poblados que sirvieron de apoyo a los conquistadores 

peninsulares, al tiempo que les ayudaron en su estrategia de lucha contra los indios 

Yareguies, pobladores nativos de la zona. 

 

Posteriormente, conforme transcurría el tiempo, la colonización de la actual región 

del Magdalena Medio se acrecentó en razón de diversos factores. No obstante, ese 

proceso no empezó a suscitarse con notoriedad sino hasta fines del periodo colonial 

(S.XVIII), pues en siglos anteriores esas tierras permanecieron escasamente 

pobladas.110 Al socaire de la construcción de caminos que se promovió desde 

finales del siglo XVIII, se suscitó el surgimiento de poblaciones como Bodegas del 

                                                             
109 Madariaga señala que la región abarca los espacios entre […]  el salto de Honda en el Tolima hasta Rio Viejo en Bolívar, 

a lo largo y ancho del Rio Magdalena (368 kilómetros aproximadamente en su curso). Ibid. p.40.  
110 Por su parte, los inicios del proceso de colonización obedecen en parte a la iniciativa privada de abrir caminos en una 
región que, aunque poco poblada y con una geografía complicada, resultaba estratégica en la comunicación y transporte de 

personas y mercancía por su proximidad con la importante arteria fluvial del rio de Magdalena. APRIL-GNISET, Jacques. 
Génesis de Barrancabermeja. Barrancabermeja: Instituto universitario de la Paz. En: Molano, Alfredo. En medio del 
Magdalena Medio. Bogotá: CINEP. 2009. p. 25.  
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Carare, Horta, Agua Fría, Flores, Guayabito y Boca del Monte. Asimismo, se 

configuró lo que actualmente es el municipio de Cimitarra y se dio inicio a una 

dinámica de asentamiento que se tradujo en la aparición de diversos poblados, cuya 

economía se basó en la prestación de servicios a los viajeros que arribaban a las 

inmediaciones del Magdalena. 111 

 

Posteriormente, en el transcurso del siglo XIX, destacados empresarios nacionales 

y foráneos promovieron inversiones fuertes en la reanudación de la construcción de 

caminos, pues su interés propendía a favorecer las actividades comerciales de 

algunos productos agrícolas de la zona. Junto a ello, se favoreció la navegación a 

vapor por el rio Magdalena, un elemento que se configuró en un polo de atracción 

de personas de diferentes zonas del país, que vieron en esa actividad una 

oportunidad de trabajo. Ya para comienzos del siglo XX, el poblamiento de los 

territorios internos de la región del Magdalena Medio se dio en virtud de la extracción 

petrolera que inició en 1918, lo cual motivó el posterior establecimiento de 

Barrancabermeja como un municipio en el año 1922. 112 

 

Por otra parte,  en la colonización del Magdalena Medio incidió también el fenómeno 

de la colonización de baldíos, pues campesinos sin tierra de Santander, Antioquia, 

y otras regiones del país, arribaron a la zona desde los años 40, en parte 

incentivados por el anhelo de tener mejores condiciones de vida, acceso a la tierra  

y hacerse participes de trabajos vinculados a la extracción de petróleo y la 

construcción de vías carreteables, empresas que se constituyeron como un polo de 

atracción para muchas personas, durante la primera mitad del siglo pasado. 

 

La zona central del Magdalena Medio contaba para las primeras décadas del siglo 

XX, con amplios espacios considerados como tierras baldías, especialmente en el 

costado derecho del Rio y las hoyas de los ríos Carare-Opón. Por tanto, la 

                                                             
111 Ibid. pp. 27-33. 
112  ARCHILA, Mauricio; MADARAGIA V, Patricia y otros. Conflictos, poderes e identidades… Óp. Cit., pp.40-41. 
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colonización de esas tierras se constituye como un fenómeno importante en el 

panorama general del poblamiento del Magdalena Medio, ya que para buscar 

mitigar un problema de vieja data como la tenencia de la tierra, los gobiernos 

departamentales promovieron algunos proyectos de titulación de tierras y oferta de 

servicios de salud, venta de insumos para los cultivos y oferta de maquinaria para 

actividades agropecuarias. 113 

 

Cabe resaltar que la colonización de los baldíos no fue un proceso pacífico y lineal, 

pues el problema por la tierra ha significado onerosos perjuicios y malestar a 

diversos sectores sociales en Colombia (de ahí una de las cusas que motivaron las 

luchas agrarias de los años 20). Esta dinámica implica aún en la actualidad, la 

confrontación de intereses por parte de algunos sectores del Estado y un amplio 

sector de la sociedad rural que ha sentido los estragos de la opresión y la 

explotación que sobre ellos ejerció fenómenos como el peonazgo y el sistema de la 

gran propiedad, un modelo de desarrollo y trabajo de la tierra que ha predominado 

en la nación desde la constitución de la Republica de Colombia. Por ello, los colonos 

tomaron la iniciativa de consolidar organizaciones gremiales, como una expresión 

que pone en evidencia el espíritu de asociación que manifiestan desde el pasado 

siglo, los sectores campesinos y trabajadores del Magdalena Medio. 

 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX, también es inevitable hacer 

referencia a la acción que ejerció el conflicto bipartidista en la ola de migraciones 

internas que acrecentaron el poblamiento del Magdalena Medio. Las luchas de 

orden liberal-conservador se muestran como un motivo de peso que tuvo acción 

directa en la colonización reciente de la región del Magdalena Medio.  Ya que a las 

zonas aledañas a los ríos Carare-Opón, Cimitarra y Minero arribaron una cantidad 

significativa de campesinos procedentes de Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá y 

                                                             
113  DE ROUX, Francisco. “El Magdalena medio en el centro del conflicto y de la esperanza”, en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20100917084007/ContextoelmagdalenamedioControversiaNo174.pdf  .  
Consultado: 12/02/2019. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20100917084007/ContextoelmagdalenamedioControversiaNo174.pdf
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Santander, con la intención de escapar de las acciones que se desarrollaron -sobre 

todo-en el curso del periodo conocido como la “Violencia”.114  

 

Configuración regional:  

 

En principio, la denominación del Magdalena Medio a manera de región no obedeció 

a criterios de elementos sociales, geográficos o consideraciones provenientes de la 

academia, sino que fue la institución militar la que ayudó en la definición de los 

límites que permitieron concebir con mayor claridad la zona que es entendida 

actualmente como la región del Magdalena medio. Esta institución dividió en tres 

fracciones el valle del rio Magdalena, con la férrea intención de llevar a cabo 

actividades en pro de la defensa del poder Estatal y sus intereses. De manera que, 

en el siglo pasado, el valle del rio Magdalena se subdividió para comprender zonas 

como Gloria–Gamarra en la parte baja del río y Honda-La Dorada en la parte media 

alta.115 

 

De igual manera, la institución religiosa se asentó en el Magdalena Medio y 

contribuyó de forma decisiva en su construcción histórico-social a manera de región, 

pues desde comienzos de la década de 1960, se adelantaron misiones que 

significaron la cristalización de lo que sería la Diócesis de Barrancabermeja, 

configurada hoy en día por las parroquias de los municipios de Puerto Berrío, Puerto 

Nare, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Barrancabermeja, Betulia, Cimitarra, El 

                                                             
114 La historiografía tradicional colombiana y especialistas en el tema de La Violencia, aclaran que en el lapso entre 1945 y 

1965, recrudeció los enfrentamientos entre partidarios Liberales y Conservadores, lo cual implicó una cantidad significativa 
de muertes y desplazamientos a nivel nacional.  Así, por ejemplo, en el Magdalena Medio se desató una oleada de acciones 
sangrientas en el lapso entre 1949 y 1953, pues arribó al Carare un grupo de la policía Chulavita, fuerzas conservadoras  

paraestatales que se dispusieron a asesinar a los liberales asentados en lugares como Santa Helena del Opón, Landázuri, 
La Belleza y Cimitarra. De modo que, para confrontar estas fuerzas, las guerrillas liberales al mando de Rafael Rangel 
extendieron su radio de acción por las selvas del Caráre y el Opón, especialmente por Landázuri, Cimitarra y Santa Helena 

del Opón, en busca de vengar sus muertos. Con ello, se suscitó a la par, dinámicas migratorias internas. Véase: CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.  El orden desarmado. La resistencia de la asociación de trabajadores campesinos 
del Carare (ATCC). Bogotá (2011): Ediciones Aguilar, pp.  40-44.  
115  Patricia Madariaga nos recuerda que en la década de los 50´s hubo una reunión de militares celebrada en Palenquero, 
cuyo objetivo primordial se enfocó en la configuración de zonas de defensa que permitiesen llevar a cabo labores de 
“erradicación de la violencia”.  MADARIAGA, Patricia y otros. Conflictos, poderes e identidades… Óp. Cit. P. 41. 
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Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente 

del Chucurí y Vijagual.116  

 

En conjunto, las labores llevadas a cabo por fenómenos como los desplazamientos 

ligados a la Violencia y las sucesivas oleadas migratorias; las acciones de la 

institución militar y el establecimiento del poder eclesiástico, entre otros, han 

contribuido de forma decisiva en la construcción de la región del Magdalena Medio, 

cuyos límites no permiten concebirle como una unidad de carácter homogéneo y 

cerrado. Por tanto, es posible expresar que es una región heterogénea, definida por 

diversos elementos, aunque destacan elementos de carácter cultural117 y la 

incidencia de los conflictos que allí han tenido lugar en un término que se ha 

prolongado en el tiempo.  

 

De manera particular, este último elemento ha dado origen a una red de relaciones 

humanas que incide decisivamente en la configuración regional, pues en virtud del 

conflicto armado y las expresiones de violencia, se ha definido un sustrato de 

cohesión social.  Por una parte, en razón de las actividades de resistencia y las 

luchas adelantadas por sectores de trabajadores, campesinos y otros actores 

sociales, en contra de agentes armados que buscan ejercer control sobre los 

recursos naturales y las actividades económicas que allí se desarrollan. Y, por otra 

parte, en razón de las actividades de resistencia y de lucha ante la marginalidad y 

la ausencia del poder estatal que aqueja a la región. 

 

                                                             
116 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.  El orden desarmado…Op.Cit., pp.  26-35. 
117 De acuerdo a distintos elementos, puede esbozarse algunos criterios que distinguen ciertas subregiones. De modo que, 
por ejemplo, “[…] el Magdalena Medio boyacense y antioqueño tiene diferencias claras con el sur del Cesar y de Bolivar, que 
a su vez no comparten en su mayoría las características del Magdalena Medio santandereano. […] De acuerdo con esta 
distinción, mientras que en la subregión del sur el componente cultural es fundamentalmente andino, como confluencia de 

culturas regionales como la antioqueña, la caldense, la santandereana y la cundiboyacense, en la subregión norte se aprecia 
un fuerte predominio de la cultura de las regiones sabaneras y de la cultura santandereana”. MADARIAGA, Patricia y otros. 
Conflictos, poderes e identidades… Óp. Cit., pp.41-42. 
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En el panorama general de los procesos que inciden en la definición de una región 

con una riqueza natural inconmensurable y una ubicación geográfica estratégica, 

necesariamente ha de aludirse a las dinámicas sociopolíticas que devienen de la 

convergencia de sectores como las fuerzas armadas institucionales, los grupos 

armados al margen de la ley y la sociedad civil (campesinos, trabajadores, etc).  

Pues en la construcción histórica y social del Magdalena Medio, inevitablemente se 

encuentra entre su amplia gama de elementos constitutivos, el elemento del 

conflicto armado, en el contexto de la disputa por el control social, político y 

económico del territorio. 

 

Cabe anotar en ese sentido, que no hemos de realizar un recuento detallado de las 

principales dinámicas del conflicto que se ha desarrollado en la zona, en el 

transcurso del pasado siglo. No obstante, si resulta pertinente anotar que elementos 

como el predominio de mayorías liberales en esas tierras y la susceptibilidad de su 

gente a “ideas socialistas”, ha conllevado en cierta medida a una serie de dinámicas 

propias  del conflicto, dada la convergencia y el enfrentamiento de actores armados 

como las guerrillas del ELN, las antiguas FARC, el ejército y células de fuerzas 

paramilitares (cuya expansión en la región alcanzó un punto culmen a fines de los 

90´s y comienzos del presente siglo).118 Con lo anterior, se busca poner en 

evidencia el hecho de que el conflicto armado ha sido un elemento central en la 

constitución de una región que ha sido relegada al olvido estatal y cuya presencia 

se ha expresado en la mayoría de casos, sólo a través de los fusiles. 

 

                                                             
118 Madariaga señala la fuerza de una tradición de pensamiento liberal en la región e indica a su vez que actores armados 
como las guerrillas del ELN y FARC, hicieron una presencia histórica en el territorio. Por su parte, la trayectoria del ELN 

encuentra sus orígenes en la provincia de Chucurí y se representa en el asalto de Simacota en enero de 1965. También, la 
autora expresa que esta guerrilla cuenta entre sus herencias a las guerrillas gaitanistas al mando de Rafael Rangel. Por otra 
parte, la presencia de las FARC en la región, remiten a la segunda conferencia constitutiva, llevada a cabo en 1966 en el 

marco de un plan general enfocado a la expansión del antiguo grupo armado a las zonas del Magdalena Medio. 
Posteriormente, en el contexto de una ofensiva contrainsurgente, se suscita en el curso de los años 80´s, la irrupción de 
fuerzas de autodefensa campesina y grupos paramilitares de origen local, asentados en principio en lugares como San Vicente 

de Chucurí.  
ARCHILA, Mauricio; MADARAGIA V, Patricia; DELGADO, Álvaro y otros. Conflictos, poderes e identidades… Óp. Cit., pp.48-

50.  
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Apuntes sobre la economía regional, las condiciones de trabajo y la 

temporalidad de la investigación:  

 

En un escenario marcado por la guerra, la vida económica de las personas 

encuentra una serie de problemas que se abordan en detalle en el capítulo segundo 

del texto “Conflicto, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001”, 

redactado por Álvaro Delgado. Allí el autor trata el panorama de la actividad sindical 

en la región desde los años 40’s hasta la década del 90. 

 

Teniendo presente su valioso aporte en la materia, podemos esbozar el escenario 

donde se desarrollan las condiciones propicias para el auge de la expresión sindical 

que grosso modo abarca trabajadores de sectores diversos como la agroindustria, 

pescadores, cementeros, trabajadores petroleros, trabajadores del sector de las 

palmas oleaginosas, entre otros.  

 

Como se ha mencionado, la región que es objeto de interés es una tierra de 

contrastes, donde la diversidad natural es en extremo abundante pero las 

condiciones sociales y de vida de sus pobladores se desenvuelven en medio de la 

pobreza material y el abandono estatal más crudo y evidente. No obstante, la 

capacidad de gestión y el ánimo de superación a la adversidad ha conducido a 

varios de sus pobladores a tomar las riendas de proyectos alternativos de desarrollo 

pese a la ausencia de la iniciativa gubernamental de proveer a sus comunidades 

elementos distintos a la represión. En ese contexto, se llevan a cabo las actividades 

de un amplio y variado sector de trabajadores que padecen -en palabras del Álvaro 

Delgado-, “[…] el atraso económico local, la inestabilidad del empleo y la extrema 

debilidad de la infraestructura de servicios”.119     

                                                             
119Ibid. p.88. 
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A esas condiciones complejas, se suma elementos naturales como las fluctuaciones 

del clima, que sin duda no solo surten efecto en los niveles de producción y 

rendimiento de las cosechas, sino que a su vez afectan las jornadas de trabajo de 

grupos como los pescadores y madereros. Por todo ello, las condiciones se conjuran 

de tal suerte que los trabajadores de la región afrontan situaciones adversas donde 

la inestabilidad es la regla.  

 

Por su parte, desde la década de los años 40’s se promovieron las primeras 

asociaciones de trabajadores, que reunían a pescadores y trabajadores del sector 

agropecuario de Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Pablo, Yondó, Gamarra, 

Simití y otros lugares de la región. Asimismo, en orden a generar las condiciones 

propicias para la integración de muchas personas a los proyectos de desarrollo 

regional, se consolidaron las primeras asociaciones de mineros en la región del Sur 

de Bolívar. En definitiva, las asociaciones de trabajadores se mostraron como 

iniciativas colectivas que buscaban afrontar el desempleo, la inestabilidad laboral y 

contractual bajo la imposición de condiciones temporales de trabajo y la 

marginalidad de sus comunidades.  Por tanto, sus esfuerzos se encaminaron al 

mejoramiento de las condiciones de vida, salud, educación, vivienda, transporte y 

acceso a los alimentos.120 

 

En otro sentido, en contados casos se suscitó la conformación de asociaciones de 

comerciantes (haciendo la salvedad de los comerciantes de Barrancabermeja) que 

abogaron por la consecución de mejores precios para el comercio mayorista, al 

tiempo que centraron su mirada en la consolidación de nuevos canales para 

desarrollar las actividades mercantiles. 121 Ahora bien, el caso específico de los 

trabajadores vinculados a sectores importantes de la economía regional como la 

                                                             
120  Muchas organizaciones mineras –por ejemplo- buscaron el establecimiento de tiendas de carácter comunitario, con ello 

buscaron regular los precios de los alimentos. También, buscaron el reconocimiento social, de tal suerte que se 
comprometieron con una serie de obligaciones como el pago de impuestos y, en definitiva, abogaron por la implementación 
de técnicas para la extracción de oro que no afectasen tanto la salud humana y animal. Ibid. p. 90-91. 
121 Estas asociaciones se ubicaron en lugares como El Carmen, Aguachica y Morales. De igual forma, aparecieron 
organizaciones de microempresarios en Puerto Berrio, organizaciones de transportadores en Morales, de recicladores en 
Simití, entre otras.  
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producción de petróleo y la agroindustria, expresan condiciones que les distinguen 

de los otros tipos de trabajadores. 

 

Estos últimos, de carácter asalariado, manifiestan una mayor fortaleza laboral que 

otros trabajadores regionales. Si bien afrontan las condiciones adversas ligadas a 

políticas de desarrollo guiadas por el sistema de producción capitalista, sus formas 

organizativas entablan lazos más fuertes con las esferas políticas y la vida 

económica de la nación.122  Entre ellos, se destacan las organizaciones y los 

movimientos huelguísticos que lideraron en diversos periodos de la segunda mitad 

del siglo pasado, el personal de empresas como Ecopetrol, los trabajadores de las 

palmas oleaginosas,123 los trabajadores de la compañía de cementos Nare,124 

personal del Magisterio, entre otros.  

 

En síntesis, el panorama económico y laboral de la región incluye una miríada de 

actividades y personas que se vinculan a actividades diversas, bajo condiciones 

distintas de estabilidad laboral e ingresos, pero que en última instancia han 

compartido el espíritu asociativo y de cooperación que les ha conducido por las 

sendas del sindicalismo y las luchas laborales que han distinguido la historia de la 

región del Magdalena Medio. Ahora bien, concluido el recorrido por el contexto 

espacial, se hace necesario indicar que el marco temporal de las investigaciones 

que se incluyen propiamente en la revisión bibliográfica que constituye el objetivo 

principal del presente escrito, abarcan una temporalidad que va desde el año 1986 

hasta 2013.  

                                                             
122 Se destacan los trabajadores de la Industria petrolera que conformaron la Unión Sindical Obrera (USO) de forma temprana 
en la década de los años 20’s. Delgado también nos recuerda que para los años 60, esta industria ocupaba de forma directa 

cerca de 18.000 trabajadores, sin considerar los contratistas enfocados en el mejoramiento de las vías.  Para dimensionar la 
importancia de esta industria a nivel económico regional e incluso nacional, se resalta que a pesar de las políticas de reducción 
del personal de nómina que entraron en vigencia desde los años 90’s, aún hoy en día Ecopetrol tiene unos 10.400 trabajadores 

asalariados, de los cuales unos 6.200 se vinculan a labores de producción. Ibid. p. 93.  
123 La industria del cultivo de palma africana se asentó en la región desde los años 50´s, en lugares como San Alberto y Puerto 
Wilches. A juicio de Absalón Machado, es una industria oligopólica cuyas empresas más representativas son Promociones 

Agropecuarias Monterrey (Puerto Wilches), Las Brisas y Bucarelia (Puente Sogamoso, Santander), Industria Agraria La Palma 
(Indupalma, San Alberto), Palmeras de la Costa (El Copey) y Palmeras del Cesar (San Martín, Cesar). Ibid. p. 104.  
124 La industria cementera de la región remite al año 1933, cuando empresarios antioqueños fundaron la firma Mármoles y 

Cementos del Nare, que posteriormente pasó a llamarse Cementos del Nare.  Su sindicato de base se estableció en el año 
1945 y se vinculó con la UTC (unión de trabajadores de Colombia).  Posteriormente, entrada la década de los 60, el sindicato 
se desvinculó de la central y pasó a las filas dl sindicalismo independiente.  Ibid. p. 118.  
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Revisión de las producciones bibliográficas 1986-2013 

 

Una vez descrito en términos amplios, el devenir de algunos procesos vinculados a 

la configuración territorial del Magdalena Medio, nos disponemos a abordar la 

bibliografía que hemos considerado pertinente incluir bajo la categoría de identidad, 

territorio y movimiento social. En ese sentido, el primer referente en la materia es el 

libro (1986) Aquí Nadie es forastero. Testimonios sobre la formación de una cultura 

radical: Barrancabermeja 1920-1950125 de Mauricio Archila Neira. Como se señaló 

anteriormente, el texto se muestra como una de las primeras aproximaciones 

académicas a una historia de la vida cotidiana. En relación a ello, manifiesta como 

objetivo el análisis del proceso de consolidación de una “cultura radical” en la 

población de Barrancabermeja en el lapso entre 1920 y 1950, en virtud de dinámicas 

sociales y conflictos estrechamente ligados al sector obrero. Por tanto, la tesis de la 

investigación establece que la configuración de la industria petrolera ha incidido en 

procesos vinculados a la consolidación de la ciudad de Barrancabermeja y su 

desarrollo en términos socioeconómicos, al tiempo que se suscitaron cambios 

culturales vinculados a procesos como la articulación de la clase obrera, la 

instauración de una economía de enclave, el espíritu de combatividad de los 

trabajadores petroleros, las olas migratorias que afectaron el ámbito demográfico 

regional y las condiciones mismas del paisaje geográfico del Magdalena Medio.    

  

Al igual que otras producciones bibliográficas del mismo autor, este trabajo se 

identifica teóricamente con las tradiciones investigativas heredadas de la historia 

                                                             
125 ARCHILA Mauricio. Aquí Nadie es forastero. Testimonios sobre la formación de una cultura 

radical: Barrancabermeja 1920-1950, en: Controversia No.133-134, Bogotá: Ediciones CINEP, 

1986, p.199.  
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social británica y la historia desde abajo.126 En ese sentido, se destaca la noción de 

resistencia  como un mecanismo mediante el cual las clases subalternas confrontan 

las formas de dominación que se orquestan desde sectores hegemónicos. 

Asimismo, sobresale la noción de “cultura popular”, entendida en términos 

generales bajo una perspectiva de relaciones históricas que alude por parte de la 

noción de “cultura” a un escenario de lucha por la hegemonía y de lo “popular” como 

un hecho, más que una substancia, que alude a una posición de carácter relacional 

y dialéctica (p. 16). En ese sentido, en el plano teórico se entremezcla los aportes 

de la historia desde debajo de tradición anglosajona y algunos postulados desde 

una perspectiva latinoamericana sobre el fenómeno de la “cultura” y lo “popular”, 

con base en los aportes teóricos de autores como   Garcia Canclini y Bernardo 

Subercaseux (este último, perteneciente al centro chileno CENECA). Asimismo, se 

recurre a las disertaciones acerca de la noción de “resistencia” de autores latinos 

como Gonzaga Motta.   

 

En relación precisamente con la “resistencia” en el contexto de las culturas 

populares, se alude a estas culturas como “el resultado de una apropiación desigual 

del capital cultural, una elaboración propia de sus condiciones de vida y una 

interacción conflictiva con los sectores hegemónicos".127  Y la “resistencia”128 y sus 

formas de manifestarse, se consideran en un contexto en que las clases subalternas 

en absoluto podrían concebirse como elementos pasivos en el quehacer cultural, 

dada la existencia de una dinámica dialéctica129 que define una circulación cultural 

entre clases hegemónicas y subordinadas.  

                                                             
126 Sobresale el fuerte influjo del pensamiento de varios miembros del taller de Historia de Oxford, cuyos postulados y 

disertaciones sobre la “cultura”, lo “popular” y el ámbito de lucha que enfrenta en un clima de connotaciones dialécticas a los 
elementos de una cultura dominante y una cultura popular; se citan de forma recurrente por Archila, destacando los nombres 
de investigadores como E. Thompson y Stuart Hall. 
127 Cita de la obra de García Canclini. En: ARCHILA, Mauricio. Aquí nadie es forastero…Op.Cit., p. 16. 
128 Siguiendo a S. Hall, se aclara también que desde una perspectiva teórica no ha de entenderse la cultura popular como 
una serie de tradiciones depositarias de los procesos hegemónicos. Es allí donde sobresale la “resistencia”, elemento que 

tiene acogida en ese ámbito, en la medida en que es en el plano de la cultura popular donde se suscita un escenario en que 
se libra una lucha a favor y en contra de una cultura de los poderosos. Y donde también, puede “ganarse o perderse en esa 
lucha”, por tanto, es “el ruedo del consentimiento y la resistencia”.  Ibid. p.17.  
129 De conformidad con los postulados de Gonzaga Motta, se resalta el carácter ecléctico de las formas de resistencia, de 
forma en que no se pueden distinguir bajo una perspectiva simplista de una oposición entre formas de resistencia “ofensivas” 
y “defensivas”. Ibidem.  
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Por todo, el texto constituye un aporte al constituirse (como lo reconocen algunos 

investigadores sociales), en uno de los trabajos pioneros en el enfoque que 

privilegia el estudio de la vida cotidiana y las costumbres de sectores sociales que 

son objeto de interés de la “historia desde abajo”. En ese sentido, realiza un valioso 

aporte al entendimiento de la clase obrera de Barrancabermeja, en varias de sus 

dimensiones, no solo única y exclusivamente en el plano de sus luchas y la 

búsqueda de reivindicaciones de tipo laboral, sino en diversos espacios de 

sociabilidad, esparcimiento, ocio y demás. Por todo ello, la visión que se construye 

de un sector subalterno es amplia y completa, lo que ayuda al autor a introducir a 

su lector en el tema de la configuración de la “cultura popular radical”, como un 

fenómeno que marcó el sistema de valores y la identidad de la sociedad barrameja 

en el trascurso de varias décadas de su historia. 

 

Por otra parte, con pocos años de diferencia en relación al estudio de Archila, se 

publicó en 1992 el segundo texto referenciado. Se trata del trabajo de Alejo Vargas  

Magdalena Medio Santandereano. Colonización y conflicto Armado.130 De manera 

particular, una serie de trabajos investigativos que relacionan aspectos sobre la 

región del Magdalena Medio y las tradiciones sociales de lucha y protesta que se 

han gestado en sus espacios, se han publicado bajo el sello editorial del CINEP 

(Centro de Investigación y Educación Popular); una institución cuya génesis remite 

al año 1972, concebida como fundación sin ánimo de lucro con un interés en la 

promoción de la producción sistemática de información y aproximaciones y 

reflexiones de carácter científico acerca de sectores sociales marginados y 

excluidos.   

 

Tanto el trabajo de Archila como el de Vargas, se publican por dicha institución, que 

manifiesta entre sus intereses el ánimo por promover iniciativas de cambio social 

estrechamente vinculadas con las perspectivas y orientaciones misionales de la 

                                                             
130 VARGAS, Alejo. Magdalena Medio Santandereano. Colonización y conflicto Armado, Bogotá: CINEP, 1992. 
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Compañía de Jesús en Colombia131 (orden religiosa del catolicismo con una extensa 

tradición histórica, gestora del Centro de Investigación y Educación popular). Por 

tanto, no es fortuito el hecho de que muchas de las investigaciones sociales sobre 

sectores que han sido marginados, se adelanten bajo el sello del CINEP en 

concordancia con los principios misionales de una institución académica que 

deviene de espacios de interacción social y religiosa, donde circulan ideas afines a 

los principios evangélicos de servicio a la comunidad y a los sectores “desvalidos”.  

Ahora bien, retomando el trabajo de Vargas, cabe mencionar que su objetivo se 

centra en analizar el devenir histórico del conflicto en la región del Magdalena Medio 

durante   el lapso entre 1920 y 1990. Razón por la cual, manifiesta a modo de tesis 

que en el Magdalena Medio los actores sociales que han enfrentado al Estado, han 

producido históricamente un desplazamiento de los enfrentamientos de la 

dimensión conflictiva (que concibe su otredad en relación a un adversario) a la 

contradictoria (que implica la búsqueda de la supresión de toda relación con un 

otro). 

 

Por todo, el estudio se muestra como un análisis del conflicto en la región bajo un 

acentuado influjo de marcos explicativos de raigambre sociológica, que busca 

señalar las dinámicas que interrelacionan procesos como la colonización y la 

marginalidad a la que ha sido relegada la región. En ese contexto, integra un análisis 

que versa sobre el uso de nociones como la territorialidad, la acción colectiva y los 

conflictos; entre los cuales destaca (en el desarrollo del tercer apartado de su texto), 

los conflictos de los años 20, época en que se suscitan luchas sociales de gran 

importancia en la configuración de una tradición contestataria de la zona.  Por tanto, 

se apunta al movimiento obrero (Sociedad Obrera y luego USO) que se gesta 

                                                             
131 Desde su formación académica temprana, por ejemplo, el profesor Archila acusaba una proximidad con esta célula de 
religiosos, pues pasó por instituciones educativas como el Colegio San Bartolomé, además de haber transitado por los 
espacios del seminario de los Jesuitas. Por todo, su vinculación al CINEP ha sido una constante desde la creación de ese 

espacio, además de que, en razón de intereses personales y afinidades políticas, individuos como Archila han compaginado 
con la visión proclive a los sectores sociales marginados. Sobre  algunas cuestiones de la formación temprana y la militancia  
política de Archila, puede ser consultado el siguiente relato, disponible via web en: http://lanzasyletras.com/idas-y-venidas-

vueltas-y-revueltas-de-un-historiador-mauricio-archila-un-hombre-de-base/. Conversación entre Archila y miembros del grupo 
de estudio y trabajo Nuestra Memoria y la Oficina Estudiantil (organizadores del ciclo de conferencias “Memorias de carne y 
hueso” desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, agosto 14 del 2019). 

http://lanzasyletras.com/idas-y-venidas-vueltas-y-revueltas-de-un-historiador-mauricio-archila-un-hombre-de-base/
http://lanzasyletras.com/idas-y-venidas-vueltas-y-revueltas-de-un-historiador-mauricio-archila-un-hombre-de-base/
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paralelamente a la explotación petrolera, cuyas principales reivindicaciones se 

manifestaban contra las prácticas discriminatorias y la explotación en el ámbito 

laboral. Así las cosas, el estudio supone un aporte de carácter histórico y 

sociológico, al entendimiento acerca de la relación entre la colonización de la región, 

algunas tradiciones organizativas de la zona y las dinámicas de la evolución del 

conflicto que ha marcado los espacios del Magdalena Medio en el curso del pasado 

siglo.  

 

En ese mismo sentido, sale a la luz pública en 1996, el trabajo de Manuel Alonso 

Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio132. Guiado 

por una mirada de carácter sociológico, al igual que la que acusa el trabajo de 

Vargas, esta investigación se centra en analizar la consolidación de una crisis socio-

política en la región del Magdalena Medio. Por ende, de forma más específica, los 

objetivos de su trabajo propenden al análisis del rol de los actores armados en la 

configuración (o des-configuración) de la región. A su vez, busca describir la 

correlación entre fenómenos sociales regionales y las posibilidades concretas de 

construcción de una democracia real en Colombia.   

 

Por su parte, la tesis de la investigación de Alonso establece que las explicaciones 

científicas sobre la realidad nacional colombiana propenden a una especie de 

extremismo (demasiado optimista por una parte y fatalista y desesperanzador en el 

otro extremo). En ese sentido, desde los estudios sociales y políticos la pregunta 

por “lo regional” ha de concebirse como una vía que señala a un microcosmos 

concreto en que se expresa un balance en nuestra democracia (pues en el plano de 

facto en el ámbito regional se expresa el país soñado y el del no futuro en un mismo 

escenario).   

                                                             
132 ALONSO, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Medellín, Instituto de 

Estudios Políticos-Editorial Universidad de Antioquia, 1996. 
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Entre tanto, la influencia teórica que manifiesta este trabajo, privilegia una mirada 

sociológica que busca dar cuenta de aspectos fundamentales en el proceso de 

configuración de la región. Por ende, alude a nociones como sociedad, conflictos, 

relaciones de dominación, Estado, libertad y democracia. En una exposición 

narrativa que integra aportes teóricos de autores como Max Weber (en relación a la 

acepción del concepto de legitimidad); trabajos de Robert Dahl (sobre la noción de 

Libertad); Jürgen Habermas (aludiendo a la noción del mundo de la vida), trabajos 

del sociólogo francés Alain Touraine, del norteamericano Clifford Geertz, de 

Norberto Bobbio y textos de sobresalientes de investigadores nacionales como 

Jaime Jaramillo y Darío Fajardo. 

 

Ahora bien, aunque  el estudio no se centra de forma exclusiva en la línea temática 

del fenómeno sindical, pues su interés propende a un análisis de una cantidad 

significativa de fenómenos regionales que se han suscitado en el trascurso de las 

últimas décadas en el Magdalena Medio, es importante anotar que contribuye de 

manera significativa al entendimiento de la construcción histórico-social de la región; 

como un espacio donde entra en juego un choque de intereses entre una 

perspectiva impositiva derivada de un esquema político pensado desde la endeble 

institucionalidad del poder del estado colombiano y una compleja realidad cotidiana 

donde se desenvuelven una gama diversa de actores sociales (entre los cuales 

señala a los sectores obreros) con costumbres, normas, practicas económicas y 

pensamiento político, diferente y heterogéneo.   

  

Atendiendo a una exposición cronológica basada en el año de publicación de textos 

relevantes en la materia, también se ha traído al caso el estudio de Amparo Murillo 

(1999)  Historia y sociedad en el Magdalena Medio.133  Una investigación que busca 

exponer conocimientos y reflexiones en torno al proceso histórico de formación y 

transformación de la sociedad regional del Magdalena Medio. Por ello, se establece 

                                                             
133 MURILLO POSADA, Amparo. “Historia y sociedad en el Magdalena medio”, en: Conflicto y región, 1999, pp. 42- 61. 
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allí que el proceso de construcción social de la región del Magdalena Medio esté 

ligado al conjunto de problemáticas sociales, económicas y políticas de diferentes 

regiones colombianas.  

 

Configurado como un estudio de carácter histórico, la autora interrelaciona 

fenómenos de alcance global con aspectos de la región. De tal suerte que se 

aproxima a procesos de la historia del siglo XX, vinculados a la integración de 

Colombia al mercado mundial. En ese sentido, se señala la construcción de obras 

de infraestructura, ferrocarriles puertos y carreteras la región del Magdalena Medio 

como un proceso incorporado de manera irregular y desigual a la expansión y 

dinámica de las relaciones capitalistas.   

 

A grandes rasgos, resalta cómo el potencial comercial de la región, propició cambios 

que significaron trasformaciones en el paisaje regional, pues los pueblos dieron 

paso a la configuración en puertos y la irrupción de nuevos actores sociales: 

empresarios del transporte, trabajadores ferroviarios, braceros, comerciantes, 

trabajadoras sexuales y colonos.  Así como centros de explotación del petróleo, las 

actividades de exploración, perforación y producción de pozos que generaron una 

fuerte ola migratoria procedente de la Costa Atlántica, Santander, Antioquía y 

Boyacá, Multinacionales, organizaciones obreras, ideas liberales, socialistas y 

revolucionarias En definitiva, el aporte  del texto lo constituye el rastreo 

historiográfico regional que realiza la autora,  poniendo de manifiesto los cambios 

en los intereses económicos nacionales, en clave de los procesos que afectaron 

directamente la forma de poblamiento y los individuos de la región en el Magdalena 

Medio. 
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Igualmente, sobresale el texto de Francisco José de Roux (1999)  “El Magdalena 

medio en el centro del conflicto y de la esperanza”134.  Investigación que coincide 

con las anteriores, en la aproximación a las características del conflicto que se 

suscitó en la región del Magdalena Medio, lugar donde confluyen varios sectores 

con posturas ideológicas diversas. No obstante, el autor sostiene a modo de tesis 

que es posible integrar y configurar la región del Magdalena Medio como un todo en 

términos sociales, políticos, económicos y culturales. De esta manera harían de 

promoverse espacios de paz y condiciones para el desarrollo. En definitiva, este 

trabajo se muestra como una aproximación que entremezcla una narrativa histórica, 

junto a un análisis de carácter antropológico que devienen de experiencias 

etnográficas de interacción directa (trabajo de campo) con sectores sociales de la 

región que son objeto de su interés.  Por todo, se integran en el texto nociones como 

región, poblamiento, cultura, economía rural, economía urbana, petróleo, 

instituciones, política local y conflicto armado. Luego, se anexan al estudio variables 

medioambientales y de educación, en ese sentido contempla nociones como 

desarrollo rural, formación del enclave petrolero, actuación política local, 

migraciones.  

 

Asimismo, el trabajo constituye un aporte de carácter descriptivo que sirve a los 

intereses de programas de cooperación que buscan incidir (incluso hoy en día), en 

la creación de espacios propicios para el desarrollo económico y la paz. Por otro 

lado, no se alude de forma explícita al seguimiento particular de una postura teórica, 

sin embargo, la descripción del programa de desarrollo y paz en el Magdalena 

Medio se fundamenta en la integración de una región diversa bajo la acepción 

general de la noción de territorio. Con ello, se busca suscitar procesos de 

apropiación que signifiquen la sana convivencia de las personas que confluyen en 

la región.  

                                                             
134 ROUX, Francisco. “El Magdalena medio en el centro del conflicto y de la esperanza”, en: Controversia, N. 174, CINEP, 

Bogotá, 1999. 
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En el contexto del nuevo milenio, resalta en materia de los estudios que son aquí 

evaluados, la extensa compilación que lleva por título Conflictos, poderes e 

identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001135.  Un libro al que hemos aludo 

anteriormente y que se constituye como una compilación de 8 ensayos de distintos 

autores, que adelantaron una investigación colectiva en el lapso entre el 2003 y 

2004. Por su parte, los autores son: Mauricio Archila, Ingrid Johanna Bolívar, Álvaro 

delgado, Martha García, Fernán González, Patricia Madariaga, Esmeralda Prada y 

Teófilo Vázquez.136 

 

A modo de objetivo general, el texto expresa su ánimo por describir la configuración 

regional del Magdalena Medio, a partir de la correlación entre fenómenos como los 

conflictos de orden social, la lucha armada y las disputas y cambios en las esferas 

de poder en el lapso 1990-2001. Por otro lado, dada la variedad de los ensayos que 

allí se reúnen, no se expresa una tesis de carácter general. En cambio, si sobresale 

una serie de afirmaciones que se corresponden con cada uno de los capítulos del 

texto. Así entonces, de manera individual cada capítulo manifiesta una tesis 

particular; sin embargo, nos interesa para efectos del presente estudio, lo que atañe 

al segundo capítulo del texto. 

 

En dicho capítulo, Álvaro Delgado -su autor- sostiene que el movimiento obrero del 

Magdalena Medio deviene de una serie de dinámicas particulares ligadas a 

fenómenos como la ausencia del poder estatal en muchos espacios de la región, la 

diversidad de actividades económicas que se llevan a cabo allí, el establecimiento 

de la industria petrolera, patrones culturales de vínculos sociales, predominancia 

histórica de ideas de izquierda y una fuerte tradición de protesta y lucha,  en el 

                                                             
135 ARCHILA, Mauricio; MADARIAGA, Patricia y otros. Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-

2001. Bogotá: Cinep, 2006. 
136 De manera precisa, se expresa que la investigación articuló el trabajo de miembros de dos grupos de investigación del 
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), el grupo de “Movimientos sociales” y el de “Violencia, paz y formación 
del estado”. Asimismo, se indica que fue un trabajo cofinanciado por Colciencias y la fundación Ford.  
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contexto general de los cambios que trae consigo los diversos momentos del 

conflicto  armado desatado en el territorio. 

 

Es posible afirmar que, pese a la integración de ensayos con abordajes temáticos 

específicos, la compilación expresa como eje transversal el análisis de procesos 

sociales estrechamente ligados a las identidades que se configuran en los espacios 

del Magdalena Medio, bajo la premisa de que éstas se muestran como una 

construcción histórica que integra colectivos humanos donde se incorporan 

elementos sociales de apropiación política, cultural y aspectos que devienen 

conflicto. Asimismo, la noción de concebir la región a manera de espacio en 

construcción, subyace a los ensayos que buscan denotar la multiplicidad de 

fenómenos que inciden en la configuración de su carácter heterogéneo.  

 

Tan variada como sus descripciones, el texto manifiesta en su conjunto, influencias 

teóricas que remiten a conceptos y nociones acuñadas por distintos investigadores, 

reconocidos en el contexto global de las ciencias sociales. En ese sentido, se 

destacan aportes para la lectura e interpretación de fenómenos humanos que hace 

el sociólogo francés Pierre Bordieu;  nociones  de Aníbal Quijano, vinculadas a  los 

estudios subalternos desde  una postura de interpretación crítica de los fenómenos 

históricos de latitudes que se han tildado de periféricas por la carga eurocéntrica de 

las disciplinas sociales; y aportes relevantes del norteamericano Clifford Geertz en 

relación las descripciones densas de los elementos que configuran una cultura y los 

aspectos propios del uso de la lectura etnográfica como metodología de 

investigación social.  

 

Asimismo, se hace mención de otros investigadores que acuñan nociones relativas 

a la lectura sociológica de fenómenos episódicos. En ese sentido, sobresalen los 

nombres de Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly.  Por su parte, en la parte 

introductoria del texto se resalta el hecho de que la investigación que aborda actores 

sociales, políticos y militares, se basa en un proceso que pone en dialogo al 
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observador y los observados, considerando la transdisciplinariedad que integra 

conocimientos y saberes que no solo pueden encasillarse a una lógica disciplinaria 

(en ese sentido se destacan los aportes de Inmanuel Wallerstein).   

 

De igual manera, se resalta una categoría analítica de vital importancia, considerada 

en trabajos anteriores desarrollados por los grupos de investigación que redactaron 

el texto. Se trata entonces del concepto de acción social colectiva, que alude 

acciones determinadas por un contexto socioeconómico y político dado.  También, 

se destaca la noción de movimientos sociales, que en general hace referencia a la 

agrupación de personas que pone en evidencia conflictos que se desarrollan al 

interior de su comunidad y/o sociedad. Por último, se alude a la correlación de 

política-violencia, vista como una categoría compleja que ha determinado en gran 

medida, el accionar social y la interrelación conflictiva que históricamente se ha 

dado entre diversos sectores de la sociedad colombiana.   

 

De forma más precisa, el capítulo segundo (que se muestra cómo el de mayor 

interés en el vínculo de la categoría identidad, territorio y movimiento social, en 

perspectiva de los estudios sobre el sector trabajador y la organización sindical); 

desarrolla aspectos del movimiento obrero que se gestó en los confines de la región. 

Realizando por tanto una descripción detallada del escenario laboral del Magdalena 

Medio, al remitirse a la consolidación y el desarrollo de las distintas asociaciones de 

trabajadores asalariados que se han establecido en el territorio desde los años 40´s 

hasta la década del 90. Ello, en el contexto general del rol que han desempeñado 

los trabajadores en las luchas sociales que han caracterizado el ánimo de la 

población del Magdalena Medio. 137 

 

                                                             
137 Delgado trata con precisión la historia de las asociaciones de trabajadores de los diversos renglones económicos e 

industrias que convergen en el Magdalena Medio (pescadores, productores agropecuarios, trabajadores petroleros, mineros, 
cementeros, trabajadores del sector la palma, entre otros). También, señala la precariedad de la presencia del poder estatal 
en el territorio, hecho que incide en el “[..] atraso económico local, la inestabilidad del empleo y la debilidad de la infraestructura 

de servicios”. Pues, salvo por los trabajadores que tienen algún vínculo con el poder estatal, como los empleados asalariados 
de la industria petrolera y las agroindustrias, el grueso de la población trabajadora se somete a condiciones adversas, donde 
la inestabilidad del empleo y los salarios es la regla. Ver: Ibid. p. 87.  
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También, el autor aborda fenómenos como las acciones laborales, establece 

estadísticas importantes acerca del movimiento huelguístico, señala aspectos del 

devenir de los sindicatos de trabajadores de la palma; de la industria cementera; 

trata el fracaso empresarial de Colcarburos (empresa consagrada a la producción 

de cal y carburos)138  y aborda la manera en que Ecopetrol se constituyó como el 

bastión económico de las arcas nacionales. Asimismo, se preocupa por abordar las 

dinámicas asociativas de sus trabajadores antes y después de la apertura neoliberal 

de la última década del siglo pasado.  A todo ello se suma, el análisis que se hace 

de la historia y el rol de la USO en el marco de las luchas y el movimiento obrero de 

la región y por último,  se trata la correlación que existe entre el desarrollo de la 

participación social de los sindicatos y el conflicto armado,139 estableciendo como 

marco temporal el periodo entre la década de los años 20 y con corte en la apertura 

neoliberal de la década del 90, en el marco del fenómeno de desindustrialización y 

recrudecimiento del conflicto armado interno . 

 

En síntesis, el texto constituye un aporte epistémico al campo de estudio de las 

diferentes dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que confluyen en 

la consolidación de la diversa región del Magdalena Medio. Por tanto, se muestra 

como un estudio imprescindible para el entendimiento de varios fenómenos ligados 

a la acción social colectiva, las principales dinámicas de protesta, elementos 

constitutivos de las distintas identidades sociales que allí convergen, dinámicas 

propias del conflicto armado que ha tomado como escenario los territorios del 

Magdalena Medio, entre otros fenómenos. 

 

Es digno resaltar el enfoque multidisciplinar del estudio, por lo cual se provee al 

lector de herramientas analíticas e informativas diversas, que sin duda ampliaran el 

                                                             
138 En los segmentos finales del texto, Delgado trata aspectos como el fracaso de esta empresa y nos conduce con ello al 

contexto general de la apertura neoliberal del país en el año 1990 y su incidencia en la economía regional del Magdalena 
Medio.   
139 Se expresa que la participación social de los sindicatos y las relaciones entre estos, el aparato estatal y las empresas, 

expresaron una interacción estrecha conforme transcurría el lapso entre los años 60 - 80. Posteriormente, se indica que “ [..] 
la lucha armada se encargó de destrozar las redes históricas de comunicación y simpatía política con la población que los 
sindicatos habían tejido durante decenios” . Ibid. p. 161.   
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entendimiento de hechos relevantes de la historia social de un espacio complejo, 

que escenifica una cantidad significativa de procesos han marcado el curso de la 

nación colombiana, como el conflicto armado y los actos que evidencian el espíritu 

de resistencia y las iniciativas de organización social que integran a personas con 

identidades diversas en el contexto multicultural y diverso de una nación como la 

nuestra.  

 

De manera más específica, los dos primeros capítulos del texto constituyen un 

aporte académico digno de considerar en las líneas del balance, pues éstos remiten 

a estudios sobre aspectos que convergen en la construcción histórica de la región 

y los hitos de lucha de sectores como los obreros, cuyas iniciativas en el contexto 

de las acciones sociales colectivas han marcado el curso de la historia de ese 

espacio particular, donde confluyen diversas identidades en un territorio con una 

tradición  y un ánimo de resistencia relevante en el marco del conflicto que ha 

afectado la nación colombiana.  

 

Por último, atendiendo a la producción académica concebida en los espacios de 

divulgación científica de la misma escuela de Historia y Archivística de la 

Universidad Industrial de Santander, se trae al caso un estudio reciente publicado 

en el Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. Se trata del texto de Edgar 

Caro (2013) “El petróleo es de Colombia y para los colombianos”: La huelga de 1948 

en Barrancabermeja y la revisión de la concesión de Mares.140  Una investigación 

que analiza la huelga de 1948, promovida por los trabajadores de la Unión Sindical 

Obrera (USO) contra la compañía Tropical Oil Company. En su estudio, Caro afirma 

que la huelga se configura como una manifestación concreta de la lucha por la 

nacionalización del petróleo de Colombia en contra del capital monopólico.  

 

                                                             
140 CARO, Edgar Andrés. “El petróleo es de Colombia y para los colombianos”: La huelga de 1948 en Barrancabermeja y la 

revisión de la concesión de Mares”, en: Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol. 18, n°.2, 2013. 
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Así, fundamenta su investigación remitiéndose a la Teoría de la Acción Colectiva 

(TAC),141 privilegiado a su vez, aspectos particulares como las oportunidades 

políticas, la solidaridad y los resultados de la confrontación.   En ese sentido, el 

trabajo entremezcla un corpus teórico de carácter sociológico con un enfoque 

historiográfico que recurre a distintas fuentes con la intención de realizar una 

aproximación a la huelga. 

 

Grosso modo, el texto se inscribe en la presente categoría, pues se remite a los 

comienzos de la consolidación del sector obrero de la industria del petróleo en 

Colombia, bajo una óptica de la sociología histórica como herramienta de análisis. 

Con ello, el texto desglosa algunos elementos que ponen en dialogo un fenómeno 

particular como la huelga del 48 con aspectos de orden general, recurriendo al uso 

de nociones que buscan dar cuenta de los elementos que entran en juego en el 

sostenimiento de experiencias colectivas de carácter reivindicativo como la 

identidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

                                                             
141 Resaltándose las nociones acuñadas por Charles Tilly y Sydney Tarrow.  
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A manera de consideraciones finales es posible resaltar que la distribución de los 

textos evaluados, a la luz de las categorías analíticas que posibilitaron su abordaje, 

se estructuran de tal suerte que los estudios acerca de la violencia antisindical se 

muestran como el grupo que incluye mayor número de producciones bibliográficas. 

En ese sentido, la siguiente grafica expone el porcentaje de distribución bibliográfica 

en virtud de las categorías analíticas que se perfilaron para un tratamiento 

sistemático de los textos que fundamentan el presente ejercicio investigativo.    

 

Gráfico 6. Distribución de la bibliografía en categorías. 

 
 

 

También, resulta pertinente anotar que la evolución que manifiesta el tratamiento 

del tema de los trabajadores y la organización sindical, expresa una correlación con 

el clima social de las distintas épocas en que se suscitó la publicación de las 

investigaciones o trabajos alusivos a ese campo de estudio social. Por tanto, las 

tendencias investigativas no pueden desligarse de la atmosfera sociocultural en  que 

estaban inmersos los diferentes autores que se han aproximado al fenómeno del 

obrerismo y la organización sindical. 

De conformidad con ello, se pudo advertir a grandes rasgos una fuerte tendencia en 

la década de los años 60 hacia estudios de carácter científico, en el marco de 

33%
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procesos como la profesionalización de las disciplinas sociales en el país y el influjo 

de ideas y tradiciones de pensamiento foráneas, puestas en dialogo con procesos 

de orden nacional a través de diversos estudios. En ese sentido, también se advirtió 

cómo el clima de polarización política e ideológica de ese decenio, incidió en la 

configuración de varias investigaciones con fuerte contenido político en la 

producción bibliográfica nacional. 

 

Una muestra de lo anterior, se expuso mediante el análisis de obras representativas 

en el estudio del sindicalismo en Colombia, como son las obras de Miguel Urrutia y 

Daniel Pecaut. Exponentes de esquemas de pensamiento que ponen en evidencia 

las tendencias investigativas de los años 60, época en que se despertó el interés 

por abordar al sector de los trabajadores, bajo intereses académicos guiados por 

presupuestos teóricos e ideológicos que ponen de relieve la oposición entre ideas 

afines a marcos de interpretación de la realidad social de corte marxista y esquemas 

interpretativos proclives a la defensa del modelo de desarrollo pro-capitalista 

promovido por naciones como EE.UU. 

 

En relación a dicha oposición, se estableció como ejemplo, la diferencia que guarda 

la visión “desarrollista” de los análisis de Urrutia sobre el sindicalismo colombiano y 

su distinción con esquemas de pensamiento con clara influencia de construcciones 

conceptuales críticas a esas visiones defensoras de lógicas relacionales de tipo 

hegemónico; como la que acusa los análisis de la sociología política del fenómeno 

sindical colombiano desde la perspectiva de Pecaut  (afín a la teoría de la 

dependencia).  

 

 Asimismo, de acentuado influjo marxista, se destacó cómo la consolidación de 

nuevas formas de investigación social, afectaron la producción bibliográfica acerca 

de los trabajadores. Tal es el caso de la irrupción de la historia social británica 

(historia desde abajo/history from below), que incidió en un auge en materia de 

estudio de sectores sociales marginados por las narrativas históricas tradicionales 
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(así entraron en consideración en muchos círculos académicos, los análisis sobre 

los sectores que se agrupan bajo la noción de subalternos, que incluye por supuesto 

a los sectores obreros y trabajadores). Por todo, la tendencia investigativa de los 

años 60’s es proclive a los estudios en términos de larga duración, en clave de 

modelos explicativos que buscan aludir a las condiciones materiales de la sociedad 

de su época (modelos desarrollistas promovidos por organismo como la CEPAL por 

un lado y  teorías críticas que establecen un vínculo entre procesos de vieja data 

como la conquista del nuevo mundo y la inequitativa distribución internacional de la 

riqueza que condenó a américa latina al atraso que acusaba para el siglo XX, como 

la teoría de la dependencia, por otro lado). 

 

Posteriormente, las consideraciones finales pueden aludir a cómo en contextos 

académicos, los estudios de los trabajadores fueron receptores de los aportes 

epistemológicos que configuraron modelos teóricos como la teoría de los 

movimientos sociales. Una rama del conocimiento científico social que entró en 

escena en el periodo que marca la transición entre la década 1960-1970 y a la cual  

se inscribe el movimiento obrero (entre muchas otras expresiones colectivas como 

el movimiento estudiantil, movimientos de lucha por derechos civiles, movimientos 

antimilitaristas y pacifistas, etc.). Ya para el caso colombiano específicamente, se 

advirtió una incipiente tendencia hacia los estudios de los movimientos sociales, en 

el contexto de la década de los 70’s, época en que se suscita la configuración de 

instituciones como el CINEP (centro que recoge muchas de las publicaciones 

sociales sobre sectores subalternos en el país).  

 

Igualmente, la tendencia a este tipo de estudios en los 70 se enmarca en un contexto 

social marcado por fenómenos como la exclusión política de los últimos años de 

vigencia del pacto bipartidista del Frente Nacional y la represión derivada del 

aparato estatal en la segunda mitad de ese decenio. Por espíritu de contradicción, 

estos fenómenos incidieron en la irrupción de un clima de inconformismo social que 

se tradujo en numerosas huelgas de varios sectores trabajadores, paros cívicos, 
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entre otras expresiones colectivas donde los sectores obreros cobraron un 

protagonismo que aún hoy en día es objeto de estudio desde diferentes 

aproximaciones académicas y bibliográficas.     

  

En consecuencia, con el establecimiento de tendencias investigativas marcadas por 

contextos particulares, es posible advertir que, a grandes rasgos, las tradiciones 

investigativas sobre los obreros se plegaron en los años 80 y 90 al tratamiento de 

temas como el vínculo entre expresiones violentas y la actividad sindical. Ello a la 

luz de construcciones conceptuales como la declaración universal de los DD.HH 

(recordemos que en el panorama general de Colombia, los años 80’s y 90’s 

significaron en términos amplios la irrupción de fenómenos como el paramilitarismo 

y el  subsiguiente aumento en el índice de hechos violentos en espacios rurales, la 

irrupción de formas violentas en escenarios urbanos en razón de la confrontación 

entre los poderes institucionales y el poder del narcotráfico, las iniciativas de paz 

con sectores alzados en armas,  el exterminio de expresiones políticas incorporadas 

al ámbito de la democracia nacional, la promulgación de la nueva carta magna y el 

tránsito a formas de democracia participativa, la irrupción del modelo de desarrollo 

económico neoliberal, entre muchos otros fenómenos que incidieron de una u otra 

forma, en un auge en el tratamiento de temas bajo la perspectiva de los DD.HH). 

 

Posteriormente, para los años 2000, fenómenos como las afectaciones a los 

sectores trabajadores mediante mecanismos legales como la promulgación de la 

lesiva reforma laboral del año 2002, el incremento exponencial en los índices de 

violencia contra los trabajadores organizados en asociaciones sindicales, entre 

otros fenómenos, despertaron el interés de sectores académicos y de organismos 

internacionales no gubernamentales, por dimensionar el tema de los trabajadores 

bajo la óptica de los hechos que les afectan y victimizan. En ese ambiente, se 

configuró el surgimiento de varios estudios que se muestran bajo la forma de 

denuncias, descripciones de hechos violentos, estudios de caso y otros textos que 
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buscaron poner de manifiesto lo que en términos amplios se ha denominado como 

una crisis en materia de DD.HH.        

 

Asimismo, procesos como la búsqueda por el establecimiento del pacto comercial 

de libre comercio entre Colombia y EE.UU, incidió en un renovado interés por 

abordar aspectos ligados a la actividad sindical y del sector trabajador en el país 

desde el año 2005 hasta el 2012. Ya éste último año, marcó un punto decisivo 

extensivo al ámbito de diversos estudios sociales en Colombia, pues al amparo de 

formas legales como la promulgación de la ley 1448 (ley de víctimas), se suscitó la 

creación de espacios como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que 

incidió en la consolidación de estudios relativos a temas de la memoria histórica de 

hechos sociales ligados al conflicto armado que ha asolado al país en décadas 

recientes (así se suscitó la aparición de informes sobre algunos sectores obreros 

representativos en espacios como el Magdalena Medio, cuyas acciones han 

confrontado episodios de violencia en su devenir).    

  

Ahora bien, las conclusiones de este escrito deben no sólo considerar los rasgos 

generales de la tendencia investigativa proclive a los estudios de los sectores 

trabajadores y organizaciones sindicales. No obstante, en razón de la importancia 

entre los intereses y el surgimiento de producciones bibliográficas sobre el tema, en 

relación con aspectos generales del contexto de su publicación, era una cuestión 

que necesariamente debía traerse al caso. Por otra parte, se puede concluir que en 

la primera categoría abordada (historia de la organización obrera), sobresale en la 

producción evaluada una propensión a los estudios históricos, y en menor medida 

aparecen estudios de carácter sociológico y económico. En relación a ellos, cabe 

mencionar que los aportes más significativos se orientan a la reconstrucción de 

hechos y procesos ligados a las formas organizativas del sector trabajador 

(abordándose experiencias icónicas como algunas expresiones de protesta o la 

tradición histórica de lucha y resistencia de organizaciones como la USO), pero 

manifestando a su vez, un vacío en relación al tratamiento de las relaciones que 
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vinculan las formas organizativas de los trabajadores con otros sectores sociales 

(cuestión que se aborda en contados casos bajo perspectivas de estudios 

socioculturales). 

 

Sobresale en esa categoría también, el tratamiento del tema objeto de estudio, bajo 

influencias conceptuales de edificios teóricos como la teoría de la dependencia, la 

historia social británica, la historia cultural, estudios afines al materialismo histórico, 

estudios economicistas afines a teorías como el neoinstitucionalismo (que conjuga 

formas de interpretación historiográficas con parámetros de mediciones económicas 

en perspectiva de las instituciones como espacios de interacción social), entre los 

más destacados.  Por otra parte, la segunda categoría (violencia antisindical), 

privilegia temas que interrelacionan el estudio del sindicalismo con formas de 

violencia (abuso de fuerza, violencia política, violencia económica, etc.). Asimismo, 

la tendencia investigativa acusa el tratamiento de temas que remiten a fenómenos 

como el conflicto, las relaciones entre estado y sociedad civil, procesos de 

resistencia, interacción entre fenómenos socioeconómicos locales y generales al 

socaire de la globalización, la relación entre condiciones laborales y modelos de 

desarrollo económico como el neoliberalismo, estudios de memoria histórica, entre 

los temas más estudiados.  Por todo, sobresale allí el influjo de la historia social de 

tradición anglosajona, de nuevo la teoría de la dependencia y en especial, los 

estudios concebidos bajo las consideraciones de marcos normativos de alcance 

internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o las normas 

de la Organización Internacional del trabajo (OIT). Todo ello, al amparo de estudios 

de tipo históricos, estudios de carácter etnográfico y estudios de caso.    

 

Finalmente, la tercera categoría: Identidad, territorio y movimiento social recoge una 

serie de trabajos que remite en términos amplios a consideraciones a nivel regional 

del Magdalena Medio. En ese sentido, nos permitimos introducir unos apuntes 

generales acerca de ese espacio geográfico particular, previo a la evaluación de los 

textos que componen la muestra bibliográfica contemplada bajo dicha categoría. En 
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términos generales, los estudios históricos dominan la producción bibliográfica que 

relaciona estudios temáticos sobre la clase obrera, la cultura popular, los procesos 

de colonización, la violencia, la construcción social del territorio, la configuración de 

una identidad en el sector obrero del Magdalena Medio, la continuidad de formas de 

resistencia que denotan la tradición del movimiento social, la sociabilidad política, 

las acciones colectivas, entre otros aspectos. Ello, a la luz de influencias teóricas de 

carácter sociológico, como la teoría de los movimientos sociales. 

 

Por todo, la tradición investigativa que indaga los sectores trabajadores y la 

organización sindical (tanto en Colombia como a nivel regional del Magdalena 

Medio), es un campo de los estudios sociales que acusa un nivel alto de 

multidisciplinariedad en su tratamiento. Pues, el interés por abordar fenómenos 

ligados al mundo trabajador y sus formas organizativas, integra estudios diversos 

que van desde investigaciones históricas, sociológicas y económicas, hasta 

estudios jurídico-normativos y estudios de caso; configurados a partir del 

seguimiento de diversos fundamentos teórico-conceptuales y lineamientos 

metodológicos. 

 

Por su parte, atendiendo también a la tradición investigativa que versa sobre los 

estudios del sector trabajador del Magdalena Medio, es posible afirmar que ésta se 

muestra como una línea investigativa sobresaliente en el marco de los estudios de 

grupos humanos que habían sido relegados a un papel secundario hasta la irrupción 

de formas más integrales de configurar narrativas cientificistas, en el contexto de 

las disciplinas que tienen por objeto el estudio del hecho social.   

 

Por tanto, en un contexto actual marcado por lógicas sectarias de algunos grupos 

sociales, corporativistas y gremiales con fuertes intereses económicos y de réditos 

políticos, cimentados en el sostenimiento de dinámicas violentas inscritas en el 

contexto de perpetuación de la guerra, la exclusión social y la desigualdad; resulta 

oportuno en cierto sentido que la academia vuelva en sus espacios de reflexión a 



142 

temas que pongan de relieve las tradiciones, historia y el devenir de sectores 

sociales que integran a gente común que ha padecido los estragos de hechos que 

muchos buscan ocultar hoy en día (despojos de tierra, asesinatos, persecuciones 

políticas, sistematicidad en prácticas violentas, etc..). Por ello, sin sobredimensionar 

los posibles aportes de “una investigación de las investigaciones” sobre la forma en 

que a grandes rasgos se ha abordado a los trabajadores y sus expresiones 

organizacionales, es posible afirmar que estudios de esta naturaleza pueden 

constituirse a su vez como ejercicios que den pie a análisis más versados sobre 

sectores subalternos de una región compleja y diversa como el Magdalena Medio 

(un espacio que se constituye como un claro reflejo de la complejidad misma que 

entraña una nación como Colombia, cuya historia resulta atravesada por dinámicas 

de conflictos, guerras, sectarismos políticos, inequidades y exclusión 

socioeconómica pero a su vez, acusa un fuerte sentido de resistencia y un 

incansable espíritu de superación a la adversidad). 

 

 


