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INTRODUCCION 

Las fuerzas del poder populista dependen de dejar 
la .brecha entre las oposiciones y se fundamenta 
en su capacidad de mantener separados de hecho al 
movimiento social y el Estado, de oscilar del uno 
al otro lado, sin detenerse en ninguno, en guar
dar para s1, el dominio de uno y del otro, en 
mantener el car&cter arbitrario de todo arbitra
je. l 

El presente es tu dio "Gait!n, Estado y Populisrno en Colombia" 
ten!a en su inicio pretensiones muy modestas, pero la bas
queda de datos e inforrnaci6n llev6 a descubrir nuevos ele
mentos hist6ricos imposibles de ignorar pues sin ellos la 

interpretaci6n de los hechos era parcial. As1, profundizan
do en el estudio del populisrno, también encontramos que las 
manifestaciones de éste en Colombia, tuvo expresiones dife
rentes a la de otros populismos en América Latina. 

Lo:anterior plante6 nuevos interrogantes en el transcurso de 
la investigaci6n que obligaron a.realizar replanteamientos 
te6ricos, ya que los sucesos sociales ocurridos en el pa!s 
en los 11ltirnos años -profundos cuestionarnientos pol!tiocs, .pro
ducto de presiones sociales- habían puesto a la orden del 
día la relaci6n Estado-sociedad civil. De este modo, Popu
lisrno, ·Violencia y Democracia son variables que se relacio
nan sirviéndonos para la introducci6n en el movimiento gai
tanista y su cornprensi6n corno fenómeno multidirnensional pre-

1PECAUT, Daniel. Orden y violencia: Colombia 1930-1950. Bogo
t!: Siglo XXI, 1987. p. 372. 
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11ente en l!\ a~ts_cul;i.ci~n Estado ~ f¡oct.ed\'.d• 

,, 
No hiéimos· centro de anllli'Sis, .1ü caud;l.:llo, al héroe, al l!.-
der cariS1111ltico~ ignorando. los procesos sociales. En esto, 
insistimos en interpretar a Gaitán en un contexto y una pe
riodizaci6n definidos siguiendo la huella del personaje a 
través del tiempo: 1920 - 1948. Si bien en el curso de la 
investigaci6n pudimos captar su pensamientopol!tico, no qui
simos ·convertir el estudio en una mera biograf!a del persona
je. No se analizan sus ideas como sombras proyectadas en el 
tiempo ni como producto de la genialidad de un individuo, si
no la relaci6n idea-contexto-elemento detectando las oposi
ciones y contradicciones sociales presentes en los per!odos 
estudiados. 

De lo anterior se deriva nuestro objetivo central: estudiar 
al gaitanisrno corno un movimiento populista, demostrando las 
hip6tesis centrales a través de los hechos que expresan la 
compleja y contradictoria trama del tejido social. 

Estas hip6tesis centrales son: 

- El movimiento populista gaitanista, de carácter multicla
sista en ideolog!a y composici6n, impacta .. en la cultura po
l!tica nacional, ya que rompe con la simbolog!a de los par
tidos tradicionales logrando abrir canales de participaci6n 
pol!tica, infundiendo en la conciencia popular la necesidad 
de ser partícipe de las decisiones sociales del país. 

•· El gaitanismo divide al cuerpo social, socavando los fun
damentos del poder, con el anuncio de reconstruirlo bajo la 
direcci6n del pueblo, sin embargo, la reconstrucci6n no se 
di6, la política personalista que Gaitán le imprimi6 al mo
vimiento, la bdsqueda incesante del equilibrio social de los 
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intereses cont:i;a,puestos coady.uva a que el movimiento pierda 

especificidad y repercuta en las respuestas pol!ticas del 
gaitanismo en situaciones .de crisis social, 

- A partir de 1945 el gaitanismo se consolida como un movi
miento populista de masas, apoyado en condiciones pol!ticas, 
sociales y coyunturales, situaci6n captada por Gait!n para 
presentarse corno mediador de exigencias sociales y "restau-· 
rador de la moral del pa!s" con el objetivo de superar el 
divorcio ~ntre el "pa!s real" y el "pa!s pol!tico ", logran
do con ello legitimaci6n al interior de las franjas socia
les m~s pauperizadas. 

- La brusca desarticulaci6n del populismo corno movimiento so
cial, unificado corno resultado del asesinato de Gait&n, no 
pone fin a la profunda desarticulaci6n del tejido social co
lombiano, por el contrario la dirigencia pol!tica encuentra 
en la Violencia un mecanismo de legitirnaci6n y mantenimiento 
del "orden" para que las clases subalternas no desborden 
los l!mites impuestos por la hegernon!a, y regular las rela
ciones Estado y Sociedad, 

Es as! corno para desarrollar las hip6tesis planteadas vimos 
la necesidad de ir recuperando la presencia de Gaitán en el 
proceso hist6rico colombiano entrelazándolo con la presencia 
de fuerzas sociales colectivas para poder analizar los con
flictos y dimensiones, y la trascendencia de ~stos en el lap
sus hist6rico de 1920-1948. En este lapsus se va recuperan
do el accionar pol!tico de un pueblo que va tornando su propia 
voz. 

Que gener6 dicha inquietud para motivarnos a periodizar his
t6ricamente al movimiento. gaitanista? Parte de dicha res
puesta lo anotamos por el impacto que tuvo la muerte de Gai-
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tlin e11 e;L ~!leh;t.Q, y ;J.aa cons.ecu<1nci;1a sociales en Colol!lb;j.a, 
poni.endo en ent¡:edicho el pode:i: es.tablec:S.do, l'..o que ante 

nuestroS' ojos aparec!a como un mot!n, ten!.a. ex!'>licaciones 
his·t6ricas y pol!ticas, hab!a que darle vida a los revolto
sos, .no justificando sus actos sino dSndole sitio en la 
historia de Colombia. Y la forma de darle su sitio y ex
plicarnos su comportamiento fue a partir de los anteceden
tes hist6ricos. 

Por ello e~ el ~rimer Cap1tulo nos acercamos a las diferen
tes definiciones que sobre el populismo se han desarrolla
do permitíéndonos dichas teorizaciones introducirnos al con
tar.to colombiano para analizar al movimiento gaitani~ta, y 
detectar rasgos comunes. En este capítulo hacemos una ra
diografía hist6rica de la complejidad del proceso hist6rico 
colombiano. 

En el Capítulo Dos se dedica a resaltar la importancia de 
los movimientos urbanos y rurales en la década del 20 y la 
influencia de las diversas corrientes ideol6gicas.que fue
ron surgiendo al interior de los primeros. Podemos obser-
var, que en dicha década se fueron consolidando las semi-
llas del inconformismo que marcaría las directrices de los 
sucesos sociales en décadas posteriores. 

Los cap!tulos tres, cuatro , cinco y seis desarrollan los 
recambios hist6ricos en el poder, con la instauraci6n. de la 
RepCiblica Liberal, sin perder de vista el papel jugado por 
los sectores subalternos, tanto del campo OOl1P ele la ciu:lad. La 

complejidad de la pol1tica colombiana se e~presa a través de 
dichos capítulos, como tambi!!n la presencia política de Gai~ 
tlin en los avatares de la lucha por el poder. 

El capítulo siete plasma la s1ntesis del proceso hist6rico 
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...... 

C..1920 -:-..1948 l. con la c9ns9lidac:j.6n del ,m1>yimiento popul:is- · 

ta. 9aitanista, los . .ra.sgos que lo ca.racterizan, sus contradié .. 

ciones y su ocaso. 

En los cap!tul1>s enunciado~, se l1>gra desarrollar las dico
t0111!as entre el pa!s pol!tico y el pa!s nacional, el c:ompor-· · 

tamiento pol!tico de estas instancias y el papel jugado por 
Gaitlln en una sociedad que estaba experimentando profundas 
al te raciones • 

La multidimensionalidad del movimiento va creciend1> a tra-· 
vl!s del trabajo. La "revoluci6n frustrada" como ha denomina
do Hobswbn al 9 de abril, marc6 la historia de Col1>mbi'a; y 

detr!s de ella exis'ti6 una secuencia de luchas soci'ales que 

se c1>nstituyen en los ejes para interpretar el movimi'ento 

populista gaitanista. De ah! que el proyecto gaitanista no 

tiene una formaci6n acabada en un tiempo dado, se estructu
ra en su trayectoria integrando su presen.te y su pasado. 



l. ANTECEDENTES DEL POPULISMO 

En todos los casos, los fen6menos p'opulistas estlin 
vinculados a la transforrnaci6n· de las relaciones 
-de producci6n tanto econ6micas como sociales y po
l!ticas. En este sentido el populismo ser!a inin
telegible si no fuese analizado teniendo en cuen
ta siempre el hecho de que se inijerta en un tiempo 
de transformaciones acentuadas de los subsistemas 
capitalistas en l\lnérica Latina. 2 

Algunos estudiosos de la teor!a pol!tica han visto a los 

fen6menos populistas en Am~rica Latina como expresiones po

líticas· "subdesarrolladas o degradadas" ·propias de estas la

titudes. La historia nos ha demostrado que no es un fen6-

meno flicil de encasillar¡ necesitamos conocer sus manifesta

ciones como movimiento social, para organizar un cuerpo te6-

rico que permita acercarnos a la realidad estudiada¡ .. en 

nuestro caso, la realidad colombiana. Dichos movimientos, 

hay que examinarlos, en el contexto histórico que permiti6 

su desarrollo, así como en las relaciones sociales, pol!ti-

cas y econ6micas que lo gestaron. 

Con la categor!a populismo, se ha denominado a los movimien-

2 'IANNI', -Octavio. t~ Formoclón del Estado Popul lsta en ArOOrica Lati
...!!.2..:.. México: Eras, 1930. p. 62. · 
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tos de masas que surgieron en América Latina en el siglo XX. 

Tenemos como ejemplo, el getulismo en el Brasil, el peronis

mo en la Argentina, el aprismo en el Perü, la Acci6n DemocrS

tica en· Venezuela, el velazquismo en el Ecuador/ y el gaita

nismo en Colombia. ¿Por qué se les relaciona con una misma fil

.rnilia pol!tica? Estos movimientos tienen fundamentes econ6-

micos, sociales y cultura les simil.ares, ya que aparecieron 

casi simultáneamente en diferentes pa!ses de América Latina 

luego de la crisis de 1929. Los métodos de acceso al poder 

y su concepci6n sobre el Estado son otros factores que iden

tifican a los populismos. 

En.el surgimiento de los movimientos populistas, no se puede 

excluir su relaci6n con la crisis de las.oligarqu!as latino
.·,-;;;"-

americanas, qre pei:manecierm en el poderaac;i;-a- entrado el si-

glo XX. Ianni enfatiza en lo anterior, afirmando que el co

lapso de las oligarquías liberales o autoritarias, consti

tu!das en el siglo XIX, unida a la crisis del imperialismo 

europeo y norteamericano abren nuevas posibilidades para 

la reorganizaci6n del aparato estatal. Los golpes de Esta-

do o las luchas democráticas por una apertura social -ya 

sea por la impugnaci6n de los partidos tradicionales, o de 

fracciones internas de estos-, indujo a la cal'.da de los go

bierrio> ol1o!irouicos instaurados desde el siglo pasado. Di

chos factores, presionaron para que las nuevas fuerzas que 

ascendieron al poder, modificaran el aparato estatal. 



En esta secuencia, los regímenes pol!ticos de los paises 

subdesarrollados se han revestido de diferentes formas: des

.de. el caudillismo del siglo XIX, en sus diversas modalidades, 

hasta el militarismo; req!r.1enes que se han legitimado en el 

poder a través de la violencia institucional. Esta constan

te hist6rica ha sido producto de las relaciones de subordi

naci6n con el capital del Centro por un lado, y por el otro, 

de la complejidad de las relaciones sociales heterogéneas 

en el desarrollo desigual y combinado de los paises latinoaire-

ricanos, "producto de un fondo cultural" propio de cada na-
• J/ 3 

·ci6n subdesarrollada; las estructuras autoritarias de po-

der, que surgen despu.~s d<' :!.:;o independencia pol!tica de es-

tos paises, extraen sus fuentes de legitimidad en el univer

so heredado del periodo colonial. Se puede afirmar q¡:e las 

fuerzas armadas han intervenido permanentemente en el con-

texto politico de los pa!ses latinoamericanos, oponiéndose 

en principio , a los partidarios del orden colonial, ahogan-

do en el curso de la segunda mitad del siglo XIX las revuel-

tas campesinas y los movimientos anti-olig&rquicos. Después, 

· estas, fuerzas armadas contribuyeron a preservar la unidad 

nacional m&s all& de las tendencias centrífugas de los mGl-

tiples grupos terratenientes regionales, traduciendo en los 

años 20, la insatisfacci6n de las capas urbanas contra la 

·3 MATHIAS, Gllberto.'1Régimen polftlco y legitimación restringida en 
América Latina: El paso de los gobiernos populistas a los regime
·nes autoritarios': En: Altyh1ta· Crítica· de la Economía Política. Los 
PJ~~· No. 20/ 21 jul. 19Bl ). p. 207. 



élite oligárquica y jugando un papel decisivo en la· transi

ci6n de los reg!menes pol!ticos populistas. En este proce

so, los movimientos populistas además de constituirse en 

una expresi6n de las crisis de las oligarqu!as latinoameri

canas, marcaron también su decadencia. 

Los populismos latinoamericanos se pueden as! mismo encont:rar 

en medio de hechos hist6ricos que influyeron en la vida 

econ6mica latinoamericana: las dos guerras mundiales y la 

crisis de 1929. Estos hechos, unidos a las condiciones 

internas de cada país latinoamericano coadyuvaron a que 

se diesen ruptu::¡,s <"ªtructurales internas, y salieran 

a flote fuerzas sociaies marginadas, las que tradujeron su 

inconformismo, en protestas sociales, logrando debilitar la 

autoridad de la oligarqu!a tradicional. Debido a esto, en

contramos en la década del 20 en América Latina, una serie 

de rupturas estructurales, relacionadas con el inconformis

mo de diversos sectores sociales, que chocaron con los es

quemas econ6micos, políticos y sociales de la sociedad tra

dicional, rezagada del proceso de modernizaci6n. Uno de les 

sectores que ayudaron a resquebrajar la hegemonía oligárqui

ca fuerm los campesinos, no solo por las luchas que protago

nizaron en el campo por el derecho a la tierra, sino por. 

la relaci6n que gu'l.r:la ia vic·lencja desatada por los latifun

distas como efectos de los levantamientos, con los flujos 

migratorios campesinos que se desplazaron a las ciudades en 
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h11Scarpn salida.e a su miseria! y COJ!IO co(l¡¡.ecuenci.a tuerc;m 

perdiendo conftanza en las autoridades tradictonales, En 

las ciudades, los cZ1111pesinos formaron parte del "ejército• 

de pauperizados, perdiendo a su vez, muchos de sus valores 

culturales y fueron asimilados tanto a nuevas relaciones so

ciales, como de producci6n. 

Al surgir las nuevas fuerzas políticas y sociales -y resque

brajado en gran parte el poder oligSrquico- se crearon con

diciones para nuevas .formas de lucha. Las clases sociales 

urbanas descontentas, proponen f6rmulas políticas y reivindi- , 

cativasi las migraciones campo-ciudad como se ha anotado, 

ayudaron a engrosar el ejército industrial de reserva de las 

ciudades que increment6 sus protestas por el desempleo y el 

endurecimiento de sus condiciones de vidai como contraparte, 

estas masas rurales emigrantes no se integraron completamen

te al sistema pol!tico. 

Es necesario insistir en los efectos que trajo la crisis de 

1929 y lo que signific6 para América Latina, s'eñalando algu

nas de sus consecuencias: a) Regresi6n econOmica, b) estanca

miento econ6mico, c) industrializaci6n, d) expansi6n del sec

tor terciario, e) estancamiento o fortalecimiento de la 

primacía de las empresas norteamericanas en las relacio

nes externas de cada pa!s, f) expansi6n de la hegemonía 
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de los Estados Unidos sobre la economía de J\lllérica Latina 

como un todo. Tales fen6menos se confabularon e hicieron 

:¡ue el 

El compromiso entre la sociedad nacional y la eco
nomía dependiente, compromiso que se expresa en 
la propia estructura, aparentemente ambigua del 
Estado oligárquico, se hace cada vez más insoste
nible. Las nuevas relaciones de clase, surgidas 
en la urbanizaci6n, la migraci6n rural urbana,el 
desarrollo industrial, el crecimiento del sector 
servicio..> etc •••• ponen en tela de juicio aquel 
compromiso sacando a la luz una cont~adicci6n pro
funda. Cuanao las estructuras de clases se encuen
tran más desarrolladas, contando con sectores me
dios, de empresarios industriales y obreros, la 
dominacidn oligárquica entra en su crisis final. 4 

Si se analizan los efectos econ6micos de la crisis, ya que 

ésta contribuy6 a la disminuci6n tl~ lü ~~manda de los 

productos exportables.de la regi6n, se nota cómo la depre

si6n brutal de la economía en los Estados Unidos tuvo re-

percusiones en el comercio exterior Latinoamericano: 

As! de 4.399 millones de d6lares de importaci6n, 
se cae a l.332 millones en 1932. Los pa!ses agrí
colas de América Latina, de Africa y Asia, serán 
seriamente afectados. Se encuentran pistas en 
diversos pa!ses. En el Brasil, productor del ca
fé. La cuota :J..:~ café, en Santos, ca~de 30.5_,J)_O __ 
el kilo en menos de un año. Ella se prolonga con 
el ingreso al mercado de las cosechas que provie
nen de plantaciones hechas antes de la ca!da de 
la moneda que estaba en plena producci6n. 5 

Los hechos políticos son en parte respuestas a los hechos 

econ6micos. Veamos otros ejemplos: en el Ecuador hacia 1924, 

se da la crisis del cacao, que imp~.i,..=- 11 ~~ reponversi6n de 

4 IANNI, Octavio. QJ!.• f.!.!.· p. 93 

·s NEIRA, Hugo. El cesarismo populista. Madrid: Zero, 1970. p. 35.-
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l¡i,s. pl¡i,nt:i'\ci.Qnes. ¡jel p~fi¡. en ot::ros. c.ult::t..'l'.ºª -ent;;i;e los· cya.., 

les est• el pUtano•· lo que .c~nduce,· en el ~lano polttico, 

a una ~rofunda crisis de la sociedad y del Estado la· cual 

abre el camino a .Velasco Ibarra. Este consigue su primera· 

victoria en 1934. 

Algo semejante sucede en Bolivia y en Colombia, as! misrno; 

se produce la reacci6n inmediata en el Brasil, donde .Getu

lio Vargas cabalga sobre la crisis. de 1929; en , Argentina, 

el ej~rcito pone fin a· la experiencia de Irigoyen y a la se

rie de huelgas obreras que explotan entre 1932 y 1943; se 

observa as! el advenimiento de Per6n y sus sindicatos. 

En el Perd, los empujes del populisrno se manifiestan hacia 

los años 1919 y 1924, antes de la gran depresi6n, pero el 

aprisrno de Haya de la Torre no llegará a conquistar esas vas-

tas audiencias sino despu~s de 1929, cuando los efectos 

del ~ sobre la econorn!a peruana permitieron la transfor

rnaci6n del movimiento de agitaci6n universitaria y sindical 

de 1919 y 1924 en un verdadero movimiento de rnasas. 6 

En este contexto, el desarrollo de las ciudades de Arn6rica 

Latina se alter6, as! corno sus estructuras sociales y po

l!ticas. El "desarrollo hacia afuera" aceleraba el desarro-

lle interno de la sociedad urbana. Al incentivarse el des.a-

6Ibid. p. 28 y 29' .--



. 13 

rrollc industr~al y la divisi6n social del trabajo, se 

transforman las estructuras de las ciudades. Se fortalece 

la clase media, la burguesia industrial y el proletariado 

urbano. El descontento, expresado ~n las movilizaciones po

pulares en diferentes paises de Anérica Latina, se canali

z6 por "vía paternalista" a través de los movimientos po

pulistas, en donde la imagen del "jefe" era su eje central. 

Aparecen en la escena latinoamericana, para el horror dela 

oligarquía, la "ola populachera" que sigue a los líderes: 

aumentan los "cabecitas negras" que apoyan a Perón, los 

"cholos" del Apra, la "chusma" de Gait!n. El carisma de 

los jefes arrastra vastos sectores popula~es. 

Sin dejar de lado las causas económicas e ideol6gicas de 

la aparici6n del populismo no se puede ignorar el soporte 

que tuvo en las multitudes, ya que sin su presencia no se 

podria analizar el papel del Estado bajo Vargas o Per6n o 

el empleo de los simbolos colectivos de un Haya, o de Gai

tán. Esto llevará al análisis de la "otra cara del populis

rno", la toma de conciencia de obreros, de clases populares, 

ante los nuevos cambios que ocurrían, y que logran quebrar 

en parte el sistema heredado del siglo XIX. Pero esta rup

tura r.o fue total; el culto dedicado a los jefes recuerda 

el burdo caudillismo del siglo XIX. Lo que .;.:. ar. ::.::: ¡:::..:;ria 

desconocer es que 



en el fondo los populismos ensayaran cierta forma . 
de Estado, otra manera de parti<l:ipaciC:Sn política, 
otras reglas de juego, otra amalgama de clases, 
interesados esta vez, en un cierto desarrollo so~ 
cial y en los beneficios de un Estado paternalis
ta, cuyos fundamentos sociales, ser~n ensanchados 
gracias, de una parte, a la habilidad de los césa
res populistas y de la otra a la presiC:Sn popular.7 

Los estudios sobre populismo han demostrado que la actuaci6n 

de estos movimientos, tuvieron el empeño de transformar las 

relaciones políticas internas como las externas. Como bande

ra central de los populismos, se encuentra el replanteamien

to de las reláciones entre la sociedad civil y el Estado, 

en el nuevo papel que debían jugar los Estados Latinoamerica

nos. En América Latina se convirtieron en una fuerza social 

importante en la definici6n de las políticas de desarrollo 

econ6mico, la industrializaci6n y las reformas de las insti

tuciones. De ah! que el nacionalismo reivindicado por los 

populismos, conlleve al imperialismo a luchar contra sus di

ferentes matices. L.as movilizaciones populares pusieron en 

alerta al imperialismo, pero éstas Gltimas nos permiten ob-

servar que a través de dichas protestas, los sectores popu-

lares manifestar~n su participaci6n política, reivindicando, 

espacios propios de expresi6n. No podemos ignorar, que con 

los movimientos populistas, los marginados de las ciudades, 

lograron expresar sus insatisfacciones, logrando algunos de

rechos. 

-¡ lbld. p. 35,. 
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1.1. HACIA UNA DEFINICION DE POPULISMO 

La complejidad del fen6meno ha motivado que los movimientos 

populistas se hayan analizado desde varias perspectivas: 

como movimientos gua impulsaron cambios sociales presionan

do a la apertura de procesos de democratizaci6n, en otras, 

como movimientos que coadyuvaron a los procesos de moderni

zación, o por el contrario, como fenómeno pol!ticos, -que 

despertarán profundas expectativas en los sectores subal

ternos- y al no realizarse los cambios profundos que promul-

garon desactivaron.la radicalización de los movilizados. 

Sus m~ltiples definiciones dan a entender que variadas han 

sido las teorizaciones, lo que pone de presente lo po-

lifac~tico del fenómeno, y que dichas interpretaciones y de

finiciones, están relacionadas con loscontextos sociales e 

históricos donde tuvieron presencia. El hecho de que se ~a

yan escrito ·muchas líneas sobre el populismo, muestra las 

grandes repercusiones que ha tenido en la vida política de 

los países latinoamericanos. 

Debido a esto, para esclarecer principios teóricos, se hará 

referencia al término populismo, segGn la posición de algu

nos autores. Como lo expresa Carlos M. Vilas: "La expresi6n 

populismo aparece rodeada en una gran parte de la literatu

ra especializada de vaguedad e imprecisión. Populista puede 

ser tanto un movimiento corno un dirigente pol!tico; un go-
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bierno no menos· ·que una ideolog!a; un modo de llamar. a .J.as 

relaciones pol!ticas• •8 

El autor prosigue.: 

Parece claro sin embargo, que reformulaci6n de un 
concepto no tiene porque ser si~6nimo de impreci-

· si6n. Nos parece que la imprecisidn est~ ligada 
m!s bien, al car~cter superestructura! y descrip
tivo de la mayoría de los an~lisis del tema en la 
regidn. Salvo muy contadas excepciones, esos an~
lisis se han centrado en un conjunto empíricamen
te detectable de rasgos institucionales e ideold
gicos, de pr~cticas gubernamentales partidarias, 
soslayando el encuadramiento estructural de unos· 
y otras- el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, la naturaleza de las relaciones de 
producci6n. Por lo tanto, casi sin preguntarse 
si acaso el populismo no es tambi~n en Arrérica 
Latina algo más: si esos datos pol!ticos-institu
cionales e ideol6gicos no tienen tal vez un cier~ 
to enraizamiento en la estructura de la sociedad, 
enraizamiento que constituye el principio de ex
plicacidn de esos rasgos, 9 

Investigadores como Robert Bosch preguntan:¿No será el po-

pulismo una forma política muy viva, en todo caso m4s exten-

dida de lo que se piensa, que aparecería regulamente en mu

chos pa!ses llamados subdesarrollados o dependientes como 

factor de movilizaci6n social, cuando entran en un período 

de transformaci6n econ6rnica rápida?. 1 0 

8 VILAS, Carlos,,M. 10 EI popul lsmo, como estrategia de acumulación en Arpé
rica Latina. En: Revista Crític"íde la Economía Política • .Q.e.. f..!.!. 
p. 95. -

, .!.E.!.!!.· p. 96 

lOeoscH, P. Robert. Un nl~o perdido de la ciencia polftlca. Caracas: 
Centro de Documentación y Análisis Latinoamericano. 1977. 
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Algu~os autores en busca de una definici6n lo han inscrito 

dentro de la noci6n de nacionalismo latinoamericano, o co-

mo fen6meno aislado espec!fico de cada pa!s, y otros, lo 

confunden con el fascismo. 

Al respecto Hugo Neira dice: 

La noci6n de populismo ha servido como r.eflexi6n 
sobre los fundamentos econ6micos, sociales y cul
turales de esta constante pol!tica en la vida 
del continente. Ella nos ha permitido abordar él 
tema desde un punto de vista que abraza la evolu
ci6n de esas fuerzas locales, aparentemente sin 
relaci6n, como manifestaci6n de una personalidad 
pol!tica colectiva. Ha permitido situar el ca
r~cter nacionalista de estos movimientos. Siendo 
lo esencial la presencia colectiva. Si no se r.e
chaza la noci6n de populismo por comodidad elLa 
es insuficiente. La noci6n de cesarismo tor • .,.,:;~ 
en el sentido de una forma de despotismo que tien
de a combinar el poder personal y el sentimien
to popular, reemplaza aquella de populismo.ll 

En otro orden, para Laclau, 

el populismo no es, estrictamente hablando, ni 
un movimiento socio-pol!tico, ni un tipo parti
cular de organizaci6n, ni tampoco un régimen. Es 
en cambio un fen6meno de orden ideol6gico, que 
puede estar presente en el inter.ior de movimien
tos, organizaciones y reg!men~o ¿~ muy distinta 
base social y en orientaciones pol!ticas muy di
vergentes. 12. 

Laclau se sustenta en Althusser, en su concepci6n sob~e la 

ideolog!a, especialmente en el concepto de "interpelaci6n". 

¿c~les son las interpelaciones populistas? En todo discur-

l1 NEIRA • .Qe.• .f.!.!: p. 6 

12 
LACLAU, Ernesto. Polftlca e ideologta en la teoría marxista, caplta-

1 lsmo, fascismo, popullsmo. México: Siglo XXI, 1977, 
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so populista parece existir un punto comGn: la categor!a 

pueblo. Pero ésto no es suficiente para que todo discurso 

se convierta en populista. A ello añade Laclau: "Nuestra 

• tesis es que el populismo consiste en las interpelaciones 

popular-democráticas como conjunto sintético antag6nico 

respecto a la· ideolog!a dominante", l3. él mismo comenta 

que el hecho de que 

las interpelaciones popular-democráticas sean de
finidas en la ideolog!a populista, bajo la forma 
de un antagonismo respecto del bloque dominante, 
no significa que dichas ideolog!as sean revolucio
narias. Basta que una clase o fracci6n de clase 
necesite, para convertirse en hegem6nica, una 
transformaci6n radical del bloque de poder para 
abrir la posibilidad del surgimiento y la consli
,¡a<.:l6.-: ;; .. nna experiencia populista.14 

Establece varias tipolog!as populistas: desde el populismo 

fascista italiano y alemán hasta el populismo nacional-bur

gués de Vargas y Per6n en América Latina. 15· 

Gino Germani y Jorge Graciareni16 definen el populismo co-

mo una "revoluci6n de expectativas" que acompañan la emi

graci6n campo~i.udad y la adhesi6n de amplias masas a la 

"demagogia" de los l!deres populi etas. Estos investigadores 

!3 . .ill.!!.· 
1.4 .ill.!!.· 

15 .!É.'2: 
16 

GERMANI, Glno.et al. Popullsmo y contradicciones de clase en Améri
. ca Latina. Méxlca: Eras, 1997. 
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subrayan sobre la docilidad de las masas ,y .la manipulaci6n 

pol1tica por parte de los 11deres carism4ticos. Para es

tas corr.ientes las masas est.:ln en un proceso de resociali

zaci6n, y unido a lo anterior, la sociedad urbana no dispo

ne de instituciones pol1ticas, partidos pol1ticos adecua

dos para que éstos se incorporen. 

Torcuato s. Di Tella define el populismo como un movimiento 

pol!tico con fuerte apoyo popular, con la participaci6n de 

sectores de clase no obrera con importante influencia ·en el 

partido, y sustentador de una ideolog1a anti-~~· So

br'? ldb c:;:fticas de Gino Germani y Torcuato Di Tella, aduce 

Nicos Mouzelis: 

••• el concepto crucial de movilizaci6n pol1tica, 
y las ideas de Germani y Di tella sobre la abrup
ta manera en que las masas han entrado a la arena 
pol!tica en el desarrollo europeo occidental no 
pueden ser descartadas tan flicilmente. Es perfec
tamente posible utilizar esas ideas sin introdu
cir en el análisis nociones neo-evolucionistas, 
teleol6gicas, de "modernizaci6n", o consideracio
nes morales, euro-céntricas sobre la inmadurez 
pol1tica de los movimientos obreros en Améri~a ~a
tina, etc •••• Por ejemplo se puede explicar la en
trada m.:ls rápida -en comparaci6n con Europa- de 
los trabajadores del campo a la ciudad en la pol!
tica activa de América Latina tomando en conside
raci6n las diferentes maneras en que el capitalis
mo se ha desarrollado en los continentes.17 

Otros autores, resaltan el modelo de acumulaci6n de capital 

com-:: aJ.c'"·'=~~.o importante para el surgimiento de las expe-

l7HOUZELIS, Nlcos. Una Crítica al libro Polftlc11 e ldeologfa en la Teo
rfa marxista. Ernesto Lacia u. En:· Revista Crft ica de la Economfa Po-
~ !l.!!.· f.!.!: p. 165. -



riencias nacionalistas: 

los enfrentamientos pol!ticos directos con la am
plia participaci6n y movilizacilSn de masas como 
fuerza de apoyo de cardenas, NehrQ, Sukarno, Pe
rlSn o Nasser, tuvieron lugar en condiciones par
ticulares en donde se reun!an en grado diverso 
los elementos siguientes: la crisis de 1929-1932, 
la segunda guerra mundial , relaciones de compe
tencia directa entre el capital nacional y el ca
pital extranjero, el ascenso y el aµge pol!tico 
del nacionalismo burgués. Las experiencias nacio
nalistas fueron ante todo de la iniciativa de una 
burgues1a industrial deseosa de conquistar y de 
controlar su propio mercado interno, en oposici& 
directa con el capital extranjero que anterior• 
mente dominaba ese mercado por medio de las im
portaciones y de los sectores de la oligarqu!a 
comprometida en e.l comercio exterior que procla
maban, en interés de los latifundistas exportado
res de granos y ganado, una pol!tica de libre cam
bio que no permit1a desarrollar la industria na
cional. 18 

20 

Inscrito en la misma tenuencia, Carlos M. Vilas, nos expre

sa que el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas pro

ductivas de la sociedad y el tipo dominante de las relacio-

nea de producci6n, no slSlo tienen "algo" que ver con los 

populismos, sino que es precisamente en ellas en donde pri

mero debe plantearse su caracterizaci6n. 

Desde esta perspectiva, lo que se denomina populis
mo es una especrfica estrategia de acumulacilSn de 
capital: una estrategia que hace de la ampliacilSn 
del consumo personal -y eventualmente de cierta dis
tribucilSn de ingresos- un componente esencial. Es 
por lo tanto, la estrategia de acumulaci6n de una 
cierta fraccilSn de la burgues1a, en una etapa de
terminada del proceso de acumulacilSn capitalista.19 

18. AGUILAR HORA, Hanuel. Popul lsmo y revolucl6n permanente • .fu!_: Revis
ta, illd· p. 207. 

19 
VILAS, ~· Eil_. p. 98. 



Al respecto el autor continGa: 

Está dimensi6n material del populismo genera ·a 
su turno los modos de relacionarse de esa frac
ci6n de la burgues1a con las otras fracciones 
del capital y con el proletariado y de~s cla
ses y fracciones subalternas; as1 mismo, las ca
racterísticas superestructurales político-ideol6-
gica, de la estrategia, y sus alcances y limita
ciones. En otras palabras se plantea que el po
pulismo como práctica pol1tico-ideol6gica, se 
inscribe primero en la estructura econ6mica de 
una formaci6n social, y a partir de ella, puede 
llegar,a proyectarse en las super-estructuras.20 

21 

Para Helena Hirata los regímenes populistas "fueron la pri

mera forma de organizaci6n de la vida política en América 

Latina que incorpora a los obreros al proceso político,sin 

la mediaci6n de la socialdemocracia o .de un partido 

nista". 21 
comu-

Por otro lado, Weefort nos habla de un "vacío político" co-

mo resulta.do del debilitamiento del poder oligárquico, ca

racterística clave de la aparici6n de los populismos. 

La peculiaridad del populismo proviene de que sur
ge como forma de dominaci6n en condiciones de 
"vacío político" en que ninguna clase tiene la 
hegemon1a, precisamente porque ninguna clase se 
configura con capacidad para asimilarla, Conviene 
recordar que el populismo aparece cuando se da la 
crisis de la hegemon1a olig~rquica y de las insti
tuciones liberales que obliga a un ampljo e ines
table compromiso entre los grupos dominantes pre
sidido por el fortalecimiento pol1tico del Ejecu
tivo y del poder econ6mico y administrativo del 
Estado .•••• En una palabra en la adhesi6n de las ma-

2,0 .!!.!..!!.· p. 99 

21 HIRATA, Helena. El popullsmo como impulsor del Estado capitalista 
11Semi lndustrfa1 11

:. E1 caso de Brasil.~: Revista Crftica de ta 
Economía Po 11 ti ca • .QE_. ili· 



sas al populismo tiende necesariamente a oscu
recerse la divisi6n real de la sociedad de cla
ses sociales conflictivas y a establecerse la 
idea del pueblo ( o de naci6n ) entendido como · 
una comunidad de intereses solidarios. 22 

22 

ranni, por su parte, expresa que en esta interpretaci6n re

saltan aspectos importantes del populismo, entre ellos que 

la coalici6n populista oscurece las fronteras de clase, 

valoriz11ndo las masas, igualando ideol6gicamente sectores 

heterogéneos. Superficialmente -contintta el autor- parece 

que el colapso de las oligarqu!as deja un vac!o pol!tico, 

y a estas clases aliadas las convierte en algttn tiempo en 

popultsmo. Es cierto, nos dice, que despu~s de la crisis 

ninguna de las "nuevas clases" r,,;:..:; "" condiciones de to-

mar el poder, -para darle al Estado -cuando toma forma de 

Estado el populismo- un rostro definido, tanto es as! que 

el pacto se rompe cuando la burguesía se siente fuerte: 

cuando los trabajadores quieren ir más all~ de las reivin

dicaciones la burgues!a apela a la represi6n. Sin embargo 

Ianni no se muestra totalmente de acuerdo con la defini-

cidn de Weffort y expresa: 

El hecho és que la alianza de las "nuevas clases 
sociales" urbanas es mucho menos el resultado 
del "vac!o pol!tico" en que se encontraba la so
ciedad, debido a la crisis del poder olig~rquico, 
que del cambio de las condiciones sociales, pol!
ticas y econdmicas inherentes a la nueva situa
ci6n. El colapso olig~rquico refleja la crisis a 

22
WEFFORT, Francisco. social: Contri bu-

clón al estudio del popu 
p. 53 - 54. 

Eras, 1970. 



veces profunda de las relaciones y estructuras 
de dependencia·organizados con base en la econo
m1a_prilllaria exportadora, o de enclave. Más que 
eso, Ia emergencia de nuevos tipos de gobiernos 
o de reg!menes -o incluso del Estado populista
es la manifestaci6n de caróbios institucionales, 
de rupturas estructurales internas y externas.23 

Interpreta el populismo-

Como un movimiento totalizante que integra gru
pos y clases sociales, en la lucha por el · po
der y por el desarrollo econ6mico, también es 
cierto que encierra contradicciones básicas. 
No es un movimiento homogéneo ni se desarrolla 
pacrficamente. sus contradicciones internas re
siden en que en un polo está la burgues1a in
dustrial, mientras en el otro, el proletariado 

-industrial. La alianza de clases, fundamento 
de su pol1tica de masas, es raz6n de su crisis 
y declinaci6n. El populismo de la burgues!a, 
nos dice no es el mismo del de las clases asa
lariadas. • • • Aunque no :;iernp.re 4.¡,¡,.:,esenta la 
derrota o el sometimien·:.:.:: :'"! """-'"·>-" a la ciu
dad, en tdrminos pol!ticos los fenOmenos de 
tipo populista representan una manifestaci6n a 
veces vigorosa de las clases sociales urbanas 
que no pod!an expresarse cuando predominaba ·1a 
oligarqu!a. En esa situaci6n se verifica un 
reajuste de las relaciones entre la sociedad ci
vil y el Estado. 24 

23 

Se puede expresar, que sin desconocer los .elementos te6ri-
• . 

ces valiosos que han desarrollado los autores citados, pa-

ra un mayor acercamiento a la interpretaci6n de los fen5-

menos populistas, los desarrollo te5ricos de Weffort y de 

ranni se consideran los más acabados y con nuevos aportes 

en el análisis del fen6meno. 

2JIAHNI • .Qe.• 9!.· p. 55 

24~. p. 131 
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1.2 • RASGOS DEL POPULISMO 

Los rasgos fundamentales que es posible enwrerar para carac

terizar a los movimientos populistas son, entre otros: 

Son movimientos policlasistas, con una amplia base popu

lar que aparecen como movimientos opositores a los partidos 

tradicionales representantes de las vetustas oligarqu!as he

rederas de los rezagos pol!ticos del 'siglo XIX. 

Generalmente el liderazgo de estos partidos proviene de 

las clases altas y medias, sectores de clase que promueven 

cambios sociales y pol!ticos. 

Logran cohesionar grandes capas de la poblaci6n, especial-

. nente a sectores populares en quienes despiertan profundas 

esperanzas sociales, ya que los movimientos populistas se 

presentan ante los sectores subalternos como sus "redentores" 

y en consecuencia opositores al sistema pol!tico. 

Evitan identificarse con movimientos internacionales de 

11 izquierda" o de "derecha", aunque en sus discursos ha es

tado presente un lenguaje socialista. No obstante, se ca

racterizan por ser nacionalistas y "anti-americanistas". 

La pol!tica y la pr~ctica de los movimientos populistas, 
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ha girado alrededor de las decisiones de un l.!der, conlle

vando el "culto a la personalidad" a grandes derrotas de 

dichos movimientos. 

- Los movimientos populistas presentan varias facetas, se

gdn el contexto hist6rico y el grado de desarrollo y com

binaciones de fuerzas pol!ticas. Se identifican con la 

concertaci6n entre los sectores populares y otras fuer,-

zas pol.!ticas, entre estas, fracciones de la burgues!a 

que coinci<4Íti con e·l nacionalismo y el desarrollisrno en 

la perspectiva de lograr el progreso de la naci6n¡ y con 

lo anterior, la proyecci6n de desarrolla;· las pc-o>..:.:..::.lida

des de un capitalismo nacional aut6nomo. El "desarrollis- · 

mo nacionalista", adquiere as! el carácter de una estra

tegia posible de progreso; tesis eccn6rnica que torn6 auge 

especialmente después de la segunda guerra mundial. 

- Fomentan una ideolog!a· popular de la "paz social" o "ar

rnon!a entre las clases sociales" inspirando pr!icticas po

l1ticas acordes con esta ideolog!a. 

As.! también los po.pulisrnos latinoamericanos han reivindica

do formas democráticas, tales corno el sufragio universal y 

el impulso al sindicalismo. Apoyándose e1. cst(' (;l-:O.:'..:::o, lo· 

graron controlarlo e integrar a los trabajadores al siste

ma, inaugurando entonces otra forma de participaci6n pol.!-



26 

tica. 

Uno de los objetivos de los populismos fue la lucha por el 

poder y para alcanzarlo, utilizaron variados mecanismos, 

desde la coalici6n de diversas fuerzas sociales para la par-

ticipaci6n en las contiendas electorales, has.ta los gol-

pes militares. Los jefes populistas fueron convertidos en 

héroes por las persecuciones a que los sometieron. La pri

si6n y el exilio que soport6 Per6n, son un ejemplo clásico 

de los mecanismos utilizados por los jefes para atraer .la 

adrniraci6n popular. Hubo populismos que ascendieron al po

der y sus mandatos fueron ratificados por el apoyo de las na-

Q~~, oP.ro ~n la torna de decisiones, los populisrnos sufren 

derrotas graves porque no responden a las expectati-

vas de las masas. 

Este apoyo sin precedentes, presionó en sentido diferen

te a los Estados donse dieron. estas experiencias pol!ticas, 

Corno lo expresa Torcuato di Tella: El apogeo ~CFUlista 

será el de las multitudes; las masas apristas, peronis-, 

tas, getulistas, velazquistas, la era de los grandes ~

ting, la ocupaci6n triunfal de la plaza pQblica. 25 

25Gf.kl1MI, t;ino; S, .o; TELA, Torcuato. y IANNI, Octavlo. Popul ismo 
f contradicciones de clase en Amérl·ca Latina. México: Er'8', 
§77. 
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Si bien alguna; autores han caracterizado e 1 populismo como· un mo

vimiento policlasista, dirigido' por líderes carism!ticos y 

apoyado por grandes sectores del proletariado, campesinos , 

obreros, sin una conciencia· específica de su explotaci6n , 

de la clase media, de sectores de la burguesía, universita

noos, intelectuales, estas alianzas se caracterizaron por 

su fragilidad. Es necesario resaltar que los diferentes sec

tores de clase, no ten!an todos igual nivel político, por lo 

que su heterogeneidad repercuti6 directamente en su nivel de 

conciencia. Este "deslizamiento" entre diferentes sectores 

d.e clase anota ranni, hace aparecer al populismo con un fe

~~'""'"º político, donde existe una armonía de clases y l.1s 

fronteras dentro de ~stas se borran; la conciliaci6n de cla

ses se convierte en parte esencial del proyecto político eco

n6mico del populismo. 

Parece excesivo, enfatiza Ianni, hablar en general de una 

alianza de clases entre esta fracción del caoital y las ma

sas populares urbanas, como sustento del Estado populista • 

La expresi6n "alianza de clases" se ha convertido en 

moneda corriente en la literatura sociopolítica y econó

mica de los tUtimos años, sobre todo en lo que toca al popu

lismo y cuestiones conexas. Pero en general se da una sig

nifica.,i6n imprecisa al término, que parecería no te,,~r 

m4s jerarquía que la de una categor!a empírica, incluso en 



28 

1011 estudios que centran en ·1a cuesti6n de las alianzas, to

do un esque.ma de análisis. Elementos espec.!ficos l~gran co

hesionarlos coyunturallllente, para luchar contra el atraso 

econ6mico, industrial, y social; contra la dependencia del 

monocultivo•, los abusos de los enclaves extranjeros, a fa

vor de la Reforma Agraria, el nacionalismo, y la coopera

ci6n entre el capital y el trabajo. En el fondo sus obje

tivos no se encaminaron a destruir las estructuras capita

listas. 26 

.otro señalamiento del que ha sido objeto el populismo es el 

de ser suste11tador ae ur.a ideolog!a vaga y mistificadora, 

lo que ha contribu.!do a la alienaci6n de las masas moviliza

das. Tal afirmaci6n, ade~s de despojar a los movimientos 

populistas de contenido hist6rico, ha.ce de las masas popu

lares entes sin conciencia ni sensibilidad social. Los con

flictos internos y externos que despertaron movimientos po

pu~. i.stas como el gaitanismo, el varguismo, y el peronismo, 

as! como sus efectos hist6ricos y sociales, en el tiempo. 

nos ha demostrado la indocilidad de sus seguidores y lo. di

f!cil de elaborar esquemas Gnicos de los populismos. 

Otro de los rasgos en los cuales han hecho.énfasis los movi-

<!& Ver IANNI, ~·fil· 



mientes populistas han sido en su insistencia en la necesi

dad de transformar las relaciones pol!ticas y econ6micas 

tanto internas como exter.nas. Todos los populismos se han 

opuesto a las estructuras y relaciones de dependencia que 

son el sostén del poder olig!rquico. Frente a una Europa 

en crisis, existe una reacci6n end6gena, de rechazo del 

control de los imperios, el reemplazo de Inglaterra por 

Estados Unidos. Factores econ6mícos como la crisis de 1929, 

la revoluci6n rusa, motivan anhelos de edificaci6n de un 

Estado al margen del capitalismo internacional, rechazando 

protector!as extranjeras; de ah1 que las posiciones nacio-

nalistas, el cu1t! t'&ii .. ~ricanismos, se convierta en parte de 

sus discursos y programas pol!ticos, queriendo adoptar 

•una tercera posici6n';· ni capitalismo ni socialismo. Sin 

embargo, este, antiimperialismo -como una forma de vincula:r: 

elementos ideol6gicos del movimiento obrero y capas medias

se convierte en denuncias ret6ricas, ya que ~ste no preten

de "la eliminaci6n de la presencia de capital extranjero, 

sino su modernizaci6n, vale decir, su desplazamiento hacia 

!mbitos estratégicos para el nuevo patr6n de acumulaci6n, y 

por lo tanto menos irritativo, o nada irritativo, desde el 

punto de vista de la ideolog!a". 2 7 

Algo llam-. ld ~~~nci~n: les populismos adema'.s de tener fun-

21 
IANN 1 • .Qe_ • .:.!!.· 
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damentos econdmicos, sociales, y culturales parecidos, sus 

métodos de acceso al poder, los mecanismos para movilizar a 

sus seguidores, su concepci6n sobre el Estado· hacen se le 

relacione con una familia pol!tica como lo afirmamos al ini

cio del cap!tulo. Pero hay otro rasgo de dichos moviinien-

' tos que permite observar sus ambivalencias y contrad~ccio

nes: por un lado, el apoyo de los asalariados y no asalaria

dos, condujo a la politizaci6n de estos sectores y a su gra

do de radicalizaci6n, presionando las masas, a sus lideres 

para que el proceso pol!tico tomase dimensiones más radica

les, -como por ·ejemplo, la organizaci6n armada- para de

fender logros y enfrentar a los c:;:tlRi.t:nres de . los proce

so. Se puede ejemplificar. lo afirmado con dos precedentes 

hist6ricos: cuando los obreros le pidieron armas a Per6n, 

éste no las entreg6 porque "no sabr!an como utilizarlas". 

Sli consigna de pacificaci6n cons:!sti6 en: "de la casa al 

trabajo, y del trabajo a la casa". Cuando los gaitanistas 

le pidieron armas a su l!der, para responder a las persecu

siones del gobierno, Gaita'.n respondi6 con la "Marcha del 

Silencio". No obstante la concepci6n pacifista de Gaitán, 

la "soluci6n" armada ha bañado de sangre a Colombia. 

Si fueron movimientos de rechazo o integraci6n al sistema 

es algo que constituye materia de discusi6n. Objetivamente, 

los movimientos populistas, no han sido un ataque radical 

al sistema, éstos han establecido acuerdos con los grupos 
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dirigentes, La ol,igarqu!a condenada por Haya, "la aristocra

cia bovina" criticada por Per6n, la "rosca" de Paz Estense-

ro, el "pa!s oficial" de Gaittin, no fueron removidos 

calmente del Estado. 

1,.3, MOVI~IENTO POPULISTA GAITANISTA 

r1;1di-

Los diferehtes enfoques que cada uno de los autores citados . 
han desarrollado sobre el populismo permiten acercarse a la 

realidad colombiana para analizar el movimiento gaitanista. 

En otros términos, los interesantes antilisis que sobre el 

tema se han elaborado, permiten a los. investigadores identi

ficar rasgos comunes en los movimientos populistas. No obs

tante los rasgos comunes, se .debe enfatizar que América La

tina no es un todo homogéneo, y como tal, los movimientos 

populistas han tenido manifestaciones diversas y resultados 

hist6ricos distintos en los paises que tuvieron presencia. 

La historia social y pol!tica colombiana nos da herramien

tas. te6ricas para encontrar en nuestro pasado, elementos 

de an~lisis para acercarnos al origen del movimiento gai

tanistai éste no irrumpe espont!neamente,y como producto de 

un proceso histórico, debemos ubicarnos en el tiempo para 

comprender sus ra!ces y sus cambios. 

Al introducirse Colombia en el siglo XX, deja atrtis décadas 



.. 32 

dé guerras civiles fratricidas. Uno de los ~fectos sociales 

como rezago dé estas guerras, fue el afi1:1t1ar los aislamien

tos regionales profundizando las fronteras sociales, e impi

diendo la movilidad social de dichas regiones. Sin embargo, 

el proyecto de afianzar un Estado central· en medio de los 

fraccionamientos regionales en los que converg!an liberales 

y conservadores se convierte en tarea principal en el proce

so de modernizaci6n del aparato estatal. Las luchas regio

nales entre liberales y conservadores por el control de aque

llas, se traslada al control del poder estatal , perpetuando 

las contradicciones bipartidistas y en el af4n por el poder, 

los partidos profundizan las brechas entrE la &c~i~=~~ ci

vil ·y el Estado. Entrado el siglo XX los sectores m4s con

servadores de la oligarqu!a colombiana controlaban férrea

mente los hilos del poder; lo anterior coadyuva a la irrup

ci6n constante de los sectores subalternos en la década del 

20 y del 30 y el 40 en la bQsqueda de abrir nueva; canales de 

~cipaeil'n social y polltica. Al caer la hegemon!a conserva

dora en los años 30, fue reemplazada por la Rep<Iblica Liberal 

que permaneci6 hasta la década del 40; no obstante, el des

plazamiento del poder del conservatismo por el liberalis

mo e~ no impidi6 que las r!gidas estructuras bipartidistas 

continuaran, d:lstaculizanoo la existencia de organizaciones al

ternas al bipartidismo, e impidiendo a la =~cieñ~ñ ~ivil 

la decis:i ISn de su vihculaci6n y opciones pol!ticas diferen-

. tes a los partidos liberal y conservador. As! .mismo, aque-
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llas r!gidas estructuras se opon!an al de'sarrollo de refor

mas sociales y pol!ticas, motivando que el proceso de moder

nizaci6n se hiciese mSs lento. 

En este contexto hist6rico de profundas contradicciones so

ciales, se abri6 la posibilidad de la consolidaci6n de una 

experiencia populista en Colombia. El movimiento gaitanis

ta transcurre en diferentes fases; si bien se desarroll6 en 

condiciones sociales, econ6micas y pol!ticas diferentes a 

.. otros paises latinoamericanos, e lle no significa que rasgos 

muy comunes permitan pensar que sus manifestaciones pol!ti-

cas lo relacionen con otros movimie1'tos ¡,.0¡,.'.!l!::tas latino-

anericanos. Si sus propias contradicciones impidieron darle 

una salida pol!tica a las peticiones de la amplia franja so

cial que lo apoy6, sus efectos hist6ricos y sociales todav!a 

est!n presentes. El balance de la experiencia populista en 

Colombia después de 40 años de las más grandes movilizacio-

nes de masas en nuestro pa!s, dice, de las grandes repercu

siones en la vida pol!tica de la Colombia presente. En otras 

palabras: "el fantasma de Gaitán renda la vida de los colari:>iancs. 

Conoce.r las ra!ces hist6ricas del gaitanismo, permite esta

blecer las caracter!sticas que adquiri6 dicho movimiento, en 
! 

un país en donde la mayor parte de su :"!.!.srr"..-; :- 2?. violencia 

ha formado parte de su cotidianidad. 
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El Gaitanisrno fue un movimiento político, socio cultural y 

policlasista, con un fuerte apoyo popular que utiliz6 todo 

el potencial rnovilizador de los secto:res subalternos. Gai

tán,. el líder del movimiento, se convirti6 en el protagonis

ta movilizador de la clase media, de ob:reros, de grupos mar

ginados y también de campesinos emigrantes de zonas de vio

lencia, a los que se les había cerrado los canales de parti

cipaci6n po1ítica y social. El objetivo principal del movi

miento gaitanista estuvo dirigido hacia la büsqueda del po

der para redefinir la rela'ci6n Estado y sociedad civil; Gai

t!n utiliz6 l~ pol!tica corno medio de dicha redefinici6n y 

sus discursos como pedagogía política para establecer. el 

contacto místico con los marginados. Discursos que fueron 

muy perceptivos en el contexto hist6rico, porque a través 

de ·ellos, se opuso al orden político tradicional, y los sec

to:res populares alineados con respecto a los centros de po

der, encontraron en ellos elementos de identificaci6n. En Co

lombia, un país en donde la lucha política ha tenido una im

portancia decisiva, los hábitos políticos creados, coadyuvaxon 

a· desarrollar una cultura pol!tica específica en la que la 

relaci6n pueblo-políticos, gener6 una cultura clientelista 

que ha tenido p:resencia en la historia política del 

pa!s. El gaitanisrno, denunci6 este estilo de hacer 

pol!tica y utiliz6 la plaza pliblica y las manifes

taciones, no s6lo para establecer un contacto di:recto con 

los seguidores sino también para denunciar la crisis de la 

ideología de los partidos tradicionales enquistados en el 
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bloque de poder. En este re-encuentro del líder con el pue~ 

hlo fue donde tom6 sentido el. gaitanismo 1 ya que los movi

mientos populistas deben estar l.igados a amplias mov.iliza-

cienes sociales. 

El pueblo a travtls del movimiento reivindic6 la participa

ci6n democr~tica, qUe junto a los problemas sociales no re

sueltos se convertían en detonantes sociales tanto en el· 

campo como en la ciudad. La necesidad de estos nuevos espa

cios, encontr6 en el discurso gaitanista ejes de identifica

ci6n, para poder enfrentar el pa!s oficial que denunciaba. 

Gait~n. EL po~ulismo gaitanista se presentaba as1 ante el 

pueblo como la alternativa pol1tica al viejo y anquilosado 

bipartidismo. Si la sociedad colombiana no poseía ni las 

organizaciones ni los mecanismos capaces para responder a 

las demandas de los movilizados, el movimiento gaitanista 

si fue receptivo; a aquellas, . y a través de sus discur

sos Gaitlin logr6 permear la conciencia y las emociones de 

los marginados. 

A las élites políticas, les molestaba aquella democracia de 

"justicia, paz e igualdad", pregonada por Gaitán; reemplaza

ron, por lo tanto la democracia participativa reivindicada, 

por la salida política más bárbara: el crimen político en un 

intento por enterrar un proyecto politice. 
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Los efectos sociales no se hicieron esperar:' se instaura 

la polifacética •Violencia''. f como expresiOn de la crisis 

permanente que desde los años 40 .vive <:l . .PaS:_s_, en una con

frontaciOn m4s abierta entre el pa!¡;i( naciona~. ·y el paS:S· po-

11'.ticoi entre las clases dominantes y las clases subalter:: 

nas. La ''Violencia" quiso extirpar selectivamente la rebe

li6n gaitanista, para evitar que hiciera metástasis en nues

tro tejido social. El balance, SO años después del 9 de 

abril, adn es motivo de investigaci6n. 

El gaitanismo no fue un movimiento homogéneo, en el proceso 

hist6rico de su fc:..·::a: 0 ,-.tmiento pasO por varias etapas: se 

independizO del liberalismo y fundO la Unir en los años 30. 

Se vincul6 al liberalismo posteriormente, y permaneci6 como 

movimiento polS:tico al interior de aquel, ya que aspir6 a 

que el liberalismo se convirtiese en el abanderado de las 

reformas sociales y de las estructuras estatales. No obstan

te el gaitanismo se presenta ante las clases medias y los 

márginados como opositor a las castas tradicionales, coyun

tura importante porque en la década del 40 los sectores ur

banos col1Xl rurales contaban con una trayectoria de lucha 

agraria, sindical, resultado de las marcadas diferencias en

tre aquellos y la oligarquS:a. El movimiento gaitanista debe 

asS: su existencia " 1as oro fundas diferer.cias. econ6micas en

tre el pueblo y la oligarquS:a, a las prácticas corruptas y 

al de~gaste moral que ya corroS:a las entrañas de los parti-
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dos. tradicionales. De ah!, que las banderas de rnoral.izaci<Sn 

reivindicadas por el gaitanisrno. calaron en las entrañas de 

la sociedad civil. Para Gait!n la restauraci<Sn moral era la 

fuerza que pod1a salvar al pa1s del caos y la anarqu!a, y 

para io cual debla enfrentarse a los caciques políticos Y 

los gamonales rurales quienes hablan sometido a los subal-

ternos al paternalisrno político. Estos dltirnos no tardaron 

en responder y organizarse para someter el ascenso del 

gaitanisrno. ¿Fue un mediador entre las masas y él sistema 
1 

polttico? lManipul6 a los sectores populares? Interrogantes, 

a desarrollar en los subsiguientes cap!tulos. 

El movimiento, hizo tarnbi~n ~nfasis en otros aspectos; en 

la ruptura del sistema político heredado del siglo XIX, en 

la necesidad de despertar el sentimiento nacionalista para 

que el pueblo se defendiera contra los abusos del imperia-

lisrno, en la necesidad del desarrollo nacional, en el dere-

cho del acceso a la tierra por parte de.los campesinos. El 

apoyo del gaitanismo al movimiento agario, le da al movimien

to connotaciones diferentes, por la relación de los focos 

gaitanistas agrarios con la historia de la organización ar

mada en Colornl:>ia. 

Podernos vincular a.L 111ovirn.Lento gaitanista con las transforma-

cienes econOrnicas, políticas y sociales en un per!odo his

tOrico marcado por transformaciones que iban ocurriendo en 
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la sociedad colombiana, en las que el caJllbio social, y .la 

democratización fueron factores de movilizaci6n social. A 

pesar de la concepci6n pacífica del ideario. gaitanista, el 

movimiento no se desarroll6' pac!ficamente y los resulta~os 

histdricos no han sido la pacificaci6n del pa!s. La violen~ 

cia ha crecido en un espiral ininterrumpido. 

Para el an&lisis del movimiento gaitanista se trae a cola

ci6n la afirmaci6n de Robert Bos·ch28 quien sustenta que es 

la lucha pol!tica la que éngendra la brusca aparici6n de 

los populiSltlOs en la serie de conflictos sociales que en

cienden a estos movimientos en b>lsqueda del poder, lo cual 

es testimoniado por la ruptura entre la comunidad y el Es

tado, entre las masas aparecidas en la primera post-guerra 
.-----·--'--·-·--·-

y el aparato de Estado reinante , sorprendido por la marea 

imprevista de las masas. Para Colombia dicha afirmación ad

quiere un sentido hist6rico, sin embargo algo debe ser es

clarecido: la detonante aparici6n de las movilizaciones de 

masas, principalmente en la d~cada del 40, nos hizo detener

nos en lo pol!tico, pero para ello tuvimos que establecer 

instancias para estudiar el hecho que dividió la historia de 

Colombia. 

Lo anterior pennite resaltar algU!l'.'l~ 1'"'"t.n« :>ara :'.ntroducir 

28 
Ver BOSCFI P •• .Qe_. ~· 

.. ,·. 



el tema: 

- La importancia de la d~cada del 20 en Colombia y los cam

bios internos y externos -que cubre hasta los efectos de 

la segunda. guerra mundial-, le impri!llen a la década una di

n4mica diferente. Las masas no entraron repetinamente en 

escena, ésto fue producto de un proceso. Los cambios econ6-
~ 

micos transformaron la sociedad coloJlll:>iana: se alteraron 

las ciudades, la industrializaci6n, las v!as de comunica-

ci6n, la evolución de las fuerzas sociales. Las corrientes 

politicas e ideol6gicas resultantes de los cambios facili

tan a partir de la importancia de los anos 20 ya que de all! 

en adelante se fueron desarrollando los perfile~ pol!ticos 

y sociales, que dar!an curso -en décadas posteriores- al 

fortalecimiento del gaitanismo. se abri6 una brecha al re

tr6grado sistema pol!tico, y la rancia oligarqu!a entr6 en 

decadencia. No obstante las fisuras en el sistema pol!tico, 

la "Rep1lblica Liberal" que se instaura de 1930 a 1945 no 

desplaz6 totalmente en el poder a los sectores ro.is retr6ga

dos de la oligarqu!a urbana y rural. 

- El gaitanismo no puede ser analizado sin investigar la im

portancia que jug6 el campesinado en su fortalecimiento. Con 

campesinos y obreros se inau¡,:nr" """' '"'"Pª de participaci6n 

pol!tica¡ en muchas regiones de Colombia se fueron conforman

do fortines gaitanistas, que reciben su primer "baño de san-



9re~ en la década del 30, cuando re;f.vind:i.caron a través ele 

la Uni6n Nacional ele Izquierda Revolúcionaria (.UNIR) funda-· 

cla por ·Gaitán, el derecho a la propieda.d de una parcela ele 

tierra. 

- El 9aitanismo se fortalece en un momento hist6rico (desde 

1945) en que se inicia la crisis de la Repablica Liberal, 

con la posterior ascensi6n al poder del conservatismo, lo 

cual arreci6 la represi6n en el campo, e increment6 la emi-

9racidn campo-ciudad. 

Gaitán 9an6 un fuerte consenso en diferentes franjas de la 

poblacidn a despecho del bipartidismo, lo cual le permiti6 

permanecer como corriente al interior del liberalismo. 

El análisis de décadas anteriores a las del 40 permitirá 

comprender qui!! pas6 antes y después del gaitanismo. Luego 

del asesinato de Gaitán al pueblo no llegatcn las transforma

ciones profundas pero tampoco la paz para la burgues!a y al 

pueblo colombiano. De ah! que las reivindicaciones gaitanis

tas en el presente colombiano tienen vigencia, por ello se 

analizará en los sucesivos capitulas, las caracter!sticas de 

nuestra restringida democracia para acercarnos a la interpre

tacidn del movimiento gaitanista en su proycccidn hist6rica. 
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2. t.A COLO~IA CONTESTATARIA DE LOS AROS 2'0 

2.l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DECADA DEL 20 

En el siglo XIX las guerras civiles* y rebeliones, fomenta

das por las oligarqu1as locales en su lucha hegem6nica, de

jaron estragos en la historia de Colombia, dando origen a 

&!cadas de violencia, cuyo espiral no ha finalizaao. Duran

te este siglo, los sectores populares no aceptaron pasiva

mente las imposiciones de las clases dominantes: artesanos••; 

• Las causas de las guerras civiles fueron múltiples: el lugar que 
habla que reconocerle a la Iglesia en sus relaciones con el Estado; 
abo! ición o no de la esclavitud; debate sobre organización territo
rial: centralista o federalista; aspecto en el cual se identifica" 
ron las al lgarquías latlnoameric~~"" del siglo XIX. Con rótulos dife
rentes los partidos 1 ibera les y car1•~rvadores han definido la pol T
t lea colombiana. El pueblo se dividía en bandos diferentes en ·apoyo 
a los partidos tradicionales, pero la compl lcidad entre uno ·y otro es 
frecuente: según 1 a corre l ac Ión de fuerzas lí bera les y conservadores 
ponlan bajo la custodia de amigos sus bienes. ( Ver': SANCHF• Gonza
lo,'''Los estudios sobre la violencia: balance y perspectiva.' En: SAN
CHEZ, Gonzelo y PE~ARANOA, Ricardo. Pasado y presente d1LL¡¡___Th.Js.n
cla en Colombia. Bogotá: Cerec. p.12). 

**En las Sociedades Democráticas se organizó el artesanado de las gran
des aldeas con banderas socialistas reivindicando 'c:.i f.i1v~c::t.:~ión esta
tal de Jos tal Jeres artesanales. Comenzaron a -:-!"':;::r.i4t:ars.e nacia 
1847; pocos anos más tarde ! levaron al poder transitoriamente al ge
neral Mela. Organizados en milicias para defender sus conquistas, fue
ron aplastados ocho meses más tarde por una coalición blpartldlsta. 



42 -

campesinos, negros e ind1genas se organizaron. en movimien-, 

tos sociales que protestaron en contra el establecimiento. 

Los intereses de los partidos pol1ticos siempre han estado 

por encima de los de la mayor1a, jugando con las adhesiones 

pol1ticas y el fervor de los seguidores. La historia de di

chos partidos en ColOltlbia ha merecido estudios detallados 

para tratar de dar respuesta a los valores introducidos por 

liberales y conservadores. Sobre estos hechos Bushnell co-

menta: 

En Colombia hab1a pol!tica partidista antes que 
hubiera realmente una econom1a nacional o una 
<'Ultnra nacional, a cuyo respecto resalta la 
preco~idad del desarrollo pol1tico en compara
c16n con un desarrollo global m!s lento. Quien
quiera que tenga fe en los valores del naciona
lismo forzosamente tendrá que rendirle tributo 
a esos partidos tradicionales y a su electoralJ.s
mo forjador de patria. S6lo es de lamentar que 
los mismos partidos en distintas ocasiones casi 
destrozaron la misma patria que iban forjando. 29 

Esta "precocidad" pol!tica siempre antepuso la lucha por 

el poder y su concentraci6n, negándole a la poblaci6n los 

derechos humanos más elementales. 

As1, el siglo XX se inicia con dos hechos sociales violen

tos: la guerra de los Mil D1as, cuya paz· se firma en 

1902 y la separaci6n de Panamá apoyada por Estados Unidos 

29susHNELL, Davld.
1
'Polit lea y part Ido en e 1 s fg lo XI X: Algunos antl!ce

dentes hlst6rlcos; En : SANCHEZ Y PERARANDA. Pasado y presente de 
la violencia en ColOiiibla. Bogotá: Cerec, 1986. 
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en 1903. Los derechos sociales a principio de siglo conti

nlian. restringidos: constituciones obsoletas como la de 1886, 

destierros.y cárcel para los oponentes del gobierno, limi

taciones a las libertades de prensa y restricci6n del dere

cho· al sufragio s6lo a los alfabetos hombres, es a grandes 

rasgos, el panorama de las libertades pol!ticas con las cua

les se introdujo Colombia en este siglo. Para entender es

te proceso de tensiones, rupturas, defensa del estableci.mien

to, aqu! se hace Gnfasis en la d6cada del 20 para profundi

zar en hechos hist6ricos que sin lugar a dudas tuvieron sus 

antecedentes en ella; además en este per!odo lograron cues

+-i nn'lrse las expresiones pol!ticas más conservadoras :'lc=r'"'

cia del pasado pol!tico. 

En este contexto el proceso de industrializaci6n· da naci

miento a la clase obrera, que era un-sector dinámico en la 

polarizaci6n de otras fuer'zas que iban surgiendo; entre es

tas fuerzas, encontramos la presencia de la clase media en 

los centros urbanos, como respuesta a las mayores posibili

dades de empleo producto del desarrollo del comercio y de 

la industria. Por otro lado la situaci6n en el campo era di

ferente : la alta concentraci6n de la tierra por parte de 

los latifundistas, as! como la sobrevivencia de relaciones 

de trabaje atrasadas, no solo eran obstáculos al proce~o 

de modernización que viv!a el pa!s, sino éncub6 los gérme

nes de resistencia en la conformación del movimiento campe-
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sino desde los ~ños 20. La proletarizaci6n en campos y ciu

dades, la valorizact6n de las tierras por la bonanza cafe

tera, agudiz6 los problemas, y los enfrentamientos entre 

terratenientes, colonos, aparceros y arrendatarios. 

Todos los cambios de la d~cada son bombas de tiempo socia

les, donde tendr4n papel protag6nico las comunidades ind!

genas, campesinos, trabajadores de los enclaves, petrole

ros, bananeros, trabajadores de las trilladoras de caf~,de 

la construcci6n y estudiantes. Los marginados fueron· des

pertando de las imposiciones de la Regeneraci6n* y con nue-

vas expresio~1es .!da~.!.~;!cas removieron a la sociedad colom-

biana de entonces • 

.. 
El Movimiento de la Regeneración fue producto de una alianza entre 
los conservadores y un sector 1 lberal descontentos con las prácti
cas p.:>lftlcas de sus copartldlarlos en el poder. Como producto de 
esta alianza se expidió la Constitución de 1886 en la cual se plas
mó el pensamiento de otras constituciones sobre asuntos tan Impor
tantes como la esfera de Influencia del gobierno civil y la lgle
tora, las organizaciones estatal en lo referente a Jos asuntos regfo-
na:~s. Pr6ntamente la coa) felón gobernante fue derivando hacia 
formas autoritarias bajo el comando de Miguel Antonio Caro y Carlos 
Holgufn., encargado de la Presidencia de la República, en raz6n de 
que el presidente Núftez, durante la mayor parte del tiempo no ocu
p.S el cargo y se retlr6 a Cartagena. Al cabo de un lustro, el parti
do conservador estaba ya dividido entre los ! Jamados "nacional lstas", 
dirigidos por Caro·y apoyados por Núftez, y los llamados "históricos", 
cuyo fuerte estaba en Antloqula. En adelante puede observarse una 
fuerte pugna con car4cter regional, que se prolongarfa durante to
do el periodo de la hegemonla y en la que el conservatlsmo antioque
f"io marcará sus d1s.Lü11i.:i,;.s t.on el de otra~ regiones del país y con 
algunos dlrfg•'"~Q~, como fue el caso de Laureano Gómez. ( TIRADO 
MEJIA, Alvaro. /\spec•o• po!Ttl.:01-de.L.prJme.Lg.Q!>lerno de Alfonso Ló
PP P111111raJ.1'-....!.9.llt.--"--" ). Bogotá: Procultura, }98f.-P. ·257 
258 ) ·-
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Se puede ver que la estructura econ6mica en ·colombia reper

cuti6 en el lento desarrollo del capitalismo y en las re

laciones obrero~patr6n, terrateniente-campesinos, cuestio

n!ndose esquemas pol1ticos y relaciones institucionales. 

En el fondo fueron retos al esquema liberal-conservador, en 

el que las rupturas, las crisis sociales y pol1ticas fueron 

formas de enfrentar al poder hegem6nico. Estos agentes so

ciales generadores de cambio, crearon una ideoloq1a -y ¿Par 

quéno?- una contra-cultura en una sociedad que iba p~sando 

del vUlor.io y del caser!o a un pa:l'.s de ciudades. Colombia 

se estremeci6. La crisis golpe6 los espacios pol1ticos tra

dicionales, y a la i1egeneraci6n como expresi6n del patricia

do colombiano. El pueblo entendi6 que no se pod!a hablar de 

progreso sin una apertura democrática y participativa. La 

prepotencia del gamonal fue cuestionada y las voces de pro

testa señaladas como subversivas no fueron acalladas. 

En este sentido adquiere importancia lo que en términos gr.:l!'!\· 

ciano se denomin6 la contra-ideologta, es decir, la 

1deolog1a de la protesta popular, obrera y campesi~a. 30 Pa

ra Gramsci ésta queda adn más liberadora al dejar de ser 

coto vedado de lo que él llama las clases fundamentales de 

la sociedad industrial. En su sistema hay espacio también 

3
0 Ver RVDE,George. Revue.Jta oopular y conciencia de clase. Es

pai'la: Grljalbo, 1981. 
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para aquel.J.as fozmas de pensC1111iento menos estructurales que 

circulan en el pueblo llano, las cuales a menudo son a:ntra

dictorias y confusas, y que se componen de tradiciones popu

lares, mitos y experiencias cotidianas, esto es lo que él de~ 

nanina "ideolo9!a no or9&nica". Pero esta contra-ideología, 

que los sectores populares van conformando para defenderse 

· del somet:lmiento de los sectores daninantes, además de con

tener lo que 41 denomin6 los elementos tradicionales inhe

rentes -especie de leche materna- se basa en la experiencia 

directa, la tradici6n oral, memoria colectiva, - lo cual no 

se aprende escuchando sermones, discursos o leyendo li

bros, porque existen elemer.tcs '!"" toman prestado de otros 

sistemas estructurados de ideas l'Ol!ticas o religiosas co-

mo el socialismo, los derechos humanos, etc ••• que 

zan esta ideolo9!a. 31 
re fuer-

Los sectores populares en conflicto crearon una contra-ideo-

log!a que se expres6 en el cuestionamiento al poder que,uni

do a factores coyunturales, políticos y econ6micos derrumb6 

la he9emon!a conservadora. Aquellos movimientos sociales ex

presados en protestas urbanas y rurales no s6lo combatieron 

el ~ ~· sino la deshumanizaci6n a la que estaban some

tidos. 32 

31.!.k.!.!!.· p. 34 

32ver FALS BORDA, Orlando. "El nuevo despertar de los movimientos socia
les': S!!_: Revista Foro. Ano I, No. (sep. 1986 ). 
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De ah! la. importancia de esta compulsiva década que cambi6 

la relaci6ri sujeto-objeto de la Colombia de entonces. 

·Gonzalo S!nchez··analiza el retorno a los años 20 en la In

vestigaci6n hist6rica y sociol6gica comentando: 

- Desde el punto de vista de la Historia Oficial y hasta 

comienzos de los años 70, el interés pol!tico y acad~mico 

por los años 20 tenia como referente dos acontecimientos 

centrales: la quiebra de la hegemon!a conservadora en 

1930, en plena Gran Depresi6n Mundial, y el ascenso al 

poder del partido lit.eral.. ~ª .:!3cir, los años 20 eran .so

lamente un momento en las ya centenarias sucesiones bipar

t:l.distas. 

- Desde la perspectiva de la izquierda establecida, por 

el contrario, los años 20 eran reducidos a una especie de 

"prehistoria" de algo que hab!a nacido en su plenitud s6-

lo en 1930: el Partido Comunista. EL surgimiento de éste, 

se mostraba incluso como la negaci6n de todo lo que él 

hab1a precedido. La historia del movimiento obrero, del so

cialismo , de la izquierda, en una palabra, la modernidad 

pol!tica colombiana, comenzaba en 1930 con el acta de fun

daci6n de este nuevo <lc;er.t-= p:ol!.tico: El Partido Comunis

ta. 
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- Fue s6lo en los años 70 que las anteriores perspectivas 

comenzaron a ser sistemáticamente cuestionadas y los años 

20 a ser interrogados a partir de si mismos. Más aGn, res

pecto a ciertos temas, cobr6 fuerza la idea de verlos como 

la coronaci6n, la culminaci6n de un proceso hist6rico que 

no tenia propietarios es decir, como un escenario real de 

confrontaciones ideol6gicas y pol!ticas del conjunto de la 

izquierda con el establecililiento y de la izquierda consi

go misma. De hecho, se convirtieron en el centro de los 

debates mas importantes de nuestra historia contemporánea, 

antes de que lo fuera la Violencia. Y continGa el autor: 
1 

Hab1a dos preocupaciones: la primera el origen de ~üs lu-

chas -haciendo referencia en este caso a las luchas agra-

rias- no como "prehistoria" o como punto de partida, sino 

de llegada de una historia secular de conflictos·agrarios, 

cuya novedad en los años 20 era la de haber dado nacimiento 

a un nuevo tipo de liderazgo campesino, organizado· y politi

zado as1 fuera muy vagamente, por las ideas socialistas y 

con v!nculos orgánicos con sectores obreros artesanales y 

capas medias urbanas. 

La segunda fue por la Historia del Movimiento Obrero: liga~ 

da en muchos aspectos a la crisis de la izquierda desde los 

1.1lborf!s de la Revoluci6n Cubana. La consecuencia de t:ouo 

lo anterior fue, que tanto el movimiento de masas como las 

nuevas fuerzas pol!ticas se vieran obligadas a repensar la 
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historia d•l soeialismo y el movimiento revolucionario en 

el pa1s y a descubrir una nueva fuente originaria y la en

contraron all! donde la ortodoxia la hab!a negado en los 

años 20.33 

2.2. CAMBIOS EN LA DECADA DEL 20 Y SUS EFECTOS SOCIALES 

El proceso de modernizaci6n se tradujo internamente en ine

vitables transformaciones sociales, econiSmicas y pol!ti-

cas. La d~cada se somete a una din~ica económica deseo-

nocida hasta entonces en nuestro pa1s, ya que el paulatino 

desarrollo del capitalismo trajo consigo exigr.r.:!~~. para 

las cuales el pa!s no estaba preparado. 

Externamente se dieron otros hechos; la primera guerra mun-

dial, que propiciar1a cambios en las estructuras dependien

tes de los pa1ses latinoamericanos. Por otro lado, la revo

luci6n rusa y mexicana le brindaron expériencias organizati-

vas a nuestro proletariado*. Las enseñanzas y la forma-

33sANCHEZ, Gonzalo."El Imaginarlo polftlco de los colombianos~' En: Ma
gazfn dominical. El Espectador. No. 359, marzo 11 de 1990. - --

* Desde la prímera década del siglo América Latina se convlrtí6 en pro
tagonista de Importantes protestas sociales: trabajadores de la In
dustria, ferrocarriles, minas, lndfgenas en los resguardos utll Iza
ron varios métodos: huelgas, tomas de haciendas, luchas ~iectorale;, 
tomas de fábricas. Luchaban: por ampliar un espacio p¿:;,;.;o, reivin
dicaciones gremiales, contra el Intervencionismo norteamericano. Es
tas luchas pusieron en jaque a las viejas ol lgarquías terrateniente. 

Esta ola de Inconformismo no devino sola, hechos históricos Internos 
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ci6n de corrientes te6ricas fueron herramientas de lucha. 

Al respecto Antonio Garcia coment6: 

Las nuevas luchas sociales comenzaron s6lo des
pues de la primera guerra mundial, con el apare
cillliento del proletariado, con la nueva irrupc:ión 
de·· las organizaciones artesanales, con la expan
si6n desordenada de las ciudades y con la sustitu
ci6n de las asociaciones mutualistas-patriarcales 
y limitadas a la aplicaci6n reciproca de la cali
dad y la ayuda- por los primeros sindicatos decla
se. 34 

Si se analiza las repercusiones de la primera guerra lllllll

dial, ·se observa una serie de efectos que desat6 el expa.n

sionismo econ6mico de los paises mSs poderosos como Alema

nia, Jap6n, Estados Unidos sobre los naciones de l\lllérica La-

tin~. E~. Colombia se manifestaron estos efectos: los pre-

cios ae¡· ..;a:i:e bajaron al ser dificil su exportaci6n a Euro-

*y eJ<ternos la determ lnaron: acc Iones· de part Idos anarqu 1 s tas y soc la-
11 stas, la fundación de los par!ld~.~ comunistas. Exter~amente la In
fluencia de la revolución rusa~mliSl:IC~a, la sublevaclon del pueblo 
haltfano en 1919, el movlmlentb de Battle Uruguay. Corrientes teó
ricas también tendrán su influencia en los movimientos polTtlcos de 
la época: El pensamiento de Mella, Marlategul, Recabarren, Haya de 
la Torre. La discusión teórica puso a la orden del día el problema 
del Estado, la burguesTa, el Imperial lsmo, el capital monopól 1-:-, 
formas de lntervenc Ión, concepto de poder, l lberac Ión nac lona i y re
volución social. El anti-Imperial lsmo estuvo también presente en el 
movimiento estudiantil que en 1918 tuvo una gran presencia en Córdo
ba, Argentina en el famoso movimiento que denominaron "Grito de Cór
doba". Este fue Imitado por estud lantes en otros paises de América 
Latina. Sectores de la burguesTa Industrial aproyecharon la coyun
tura para golpear la vieja ol lgarquTa canal lzendó a su favor algunas· 
reformas planteadas con la democratización social, otras fueron Ig
noradas. Se dieron otras manifestaciones de lucha: la famosa columna 
de Prestes en el Brasil (1924-25) y el movimiento de Sandlno en Nica
ragua. 

La debll ldad de las organizaciones obreras y campesinas fueron ele--3 4 GARCIA, Antonio. Apogeo y crisis de la rep6bllca libera!. Bogotá: Ter-
cer Mundo, 1983, p, 61. 
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pa, decayeron por otro lado, las importaciones europeas 

remplazadas por productos norteamericanos, cooptando para 

entonces Estados Unidos el 60% del mercado colombiano. La 

guerra puso al descubierto, que el pais no poseia los meca

nismos econ6micos y financieros que lo protegieran contra 

los bruscos cambios del comercio internacional. Se empez6 

a discutir sobre nuestra infraestructura econ6mica, la 

cual frenaba el desarrollo: se examinó la necesidad de una 

reforma del sistema monetario y financiero, ya que el exis

tente era muy desorganizado. 

En esos años Colombia no poseia un Banco emisor 
-y era urgente su creaci6n- ya que si llegaba a 
!,~A~~umpirse o se disminu1a mucho las exporta
cion~R de café, debido al conflicto, el circulan
te internacional que era también circulante nacio
nal se reducir1a paralizando los negocios, por el 
hecho de que la circulación nacional quedar1a to
talmente desguarnecida de la internacional. 35 

El Banco de la R&ptiblica se cre6 entonces en 1923, durante 

• mentes utlt Izados por las ol lgarquias para reprimir los movimientos. 
Este sólo fue el Inicio, las transformaciones tanto a ni•_..,¡ agrario 
como rural en los ailos 30 serán acicate para la agudl¿aciún de las 
protestas sociales. ( Ver: CASANOVA, Gonzalo" l~lliJ.J.sm_<> .Y. Ubera:. 
~· México: Siglo XXI, 1982. 

MEDINA, Hedófllo. La protesta urbana en Colombia en el siglo XX. Bo
gotá: Aurora, 1984. 

DE LA TORRE HAYA, Raúl. El anti-imperialismo y el APARA. Chile: Er
cilla, 1936. 

VITALE, Luis. El contexto latinoamericano de la historia moderna de 
Colombia (1886-1930). En: PLANETA, ed. Enciclopedia nueva historia 
:le r..,¡.,...hro, Bogcitá: PLaneta, 1989, Tomo 3. 

· J;KALMANOVIZ', Salomón. Economía y nación. Bogotá: Siglo XXI, ]985. 
p. 258. 
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el gobierno de Pedro Nel Ospina, con asesor!a de la Misi6n 

Kemmerer; el pa!s necesitaba reformas para regular el gas

to pdblico y para fortalecer el mercado interno, el desa

rrÓllo de v!as de transporte, para la intensificaci6n del 

comercio interior y exterior especialmente el de su princi~ 

pa~ producto el café. 

Por otro lado-los grupos econ6micos se dieron cuenta de las 

desventajas de la monoeo¡portaci6n; se quejaban de la inesta

bilidad del sistema monetario, de la escasez de dinero, de 

la falta de crédito y del álto interés. De esta nanera, los 

sistemas fiScales y .'."ln,•n<::ieros descansaban sobre un modelo 

que Bernardo Tovar·denomin6 externalista, el cual se susten

taba en los impuestos de aduana que se cobraban a las impor-

taciones de mercanc!as cuesti6n que no era favorable para 

el pa!s, ya que la cantidad de ingresos depend!a de los ci

clos y coy.unturas del mercado mundial, escapando del oontrol 

del Estado colombiano e induciendo a frecuentes crisis fis

cales, Los rn4s perjudicados eran los sectores populares, 

gravados con inayor tributaci6n que los sectores altos de 

la poblaci6n. Entre tanto, para resolver los conflictos so

ciales hab!a que darle soluci6n a los existentes entre ca

pital y trabajo y al problema agrario? 6 

36 TOVAR ZAHBRANO, Bernardo. 
ta lnte-rvenc íón esta ta 1 

.9.1!: ili· p. 167 

Modernización y desarrollo ·desigual de 
1914 - 1946. ~: SANCHEZ Y PERARANDA. 
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Io expuesto pone de presente el tipo de Estado con el cual 

entraba Colombia a un proceso de rnodernizaciOn: un aparato 

que representaba a los terratenientes apoyados por los caci

ques regionales, quienes compart!an el poder con los comer

ciantes cafeteros los cuales a su vez eran financistas y ex

portadores. Estos dltimos eran grupos econ6micos en ascenso 

que ten!an su representaciOn en ambos partidos; en particu

lar dentro del liberalismo podemos señalar a Alfonso LOpez, 

y Laureano GOmez en el conservatismo, en aquellos momentos, 

opositores del gobierno. 

El Estado sin un~ presencia social, cohonestaba con · la ex

plotaciOn de :..~ .. ::;;.j.;.:!v;i:,.s urbanos y rurales. La tensiOn en

tre capital y trabajo se manifestO en las necesidades m4s 

apremiantes de vivienda, salud y educaciOn. El Estado se 

ve eh la necesidad de intervenir en el campo econ6mico. Es

te intervencionismo se prolonga hasta la segunda guerra mun

dial y hasta el transcurso de ~sta se ve el pa!s sometido a 

va:idS crisis coyunturales, inclu!das la crisis de la prime

ra guerra rrundial.Y el auge de post-guerra, la crisis de 

1920-1921, la inflaciOn de los años 20, y los efectos de la 

crisis de 1929. 

En las pol!ticaF c.:or.j¡,1i.:as del pe'r!odo no se puede descono

cer la pol!tica de empr~stitos ( @stos llovieron en forma 

precipitada durante seis años de 1925 a 1929 ). La "danza 
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de los millones" comienza aproximadamente desde 1921, 

con· los 25 1 000 .ooo de d6lares de la indemnizaci6n 

que Estados Unidos le pag6 a Colombia por el canal de 

Panam~. La boyante situaci6n econ6mica por la que 

atravesaba Estados Unidos después de la primera guerra 

mundial, motivaba a buscar oportunidades de inversi6n 

en los pa1ses latinoamericanos. Colombia no fue la ex

cepci6n. Los empréstitos de Estados Unidos y Europa 

llovieron sobre el pa!s con el benepl4cito de las cla-

ses dom;nantes. 

Una descomposici6n de la cifra total de inver
siones . extranjeras durante la década de 1920 
muestra que hasta 1925 lús p~~~~~~:s extran
jeros a Colombia sumaban ! en dA].:.res 
$36.832.997. En 1926 cuan~o empez6 la ver~
dera danza de J.os millones los pr!!stamos as
cendieron a $34.000.000, el primer semestre 
de 1928 hab1a alcanzado los $79.235.000. En 
1929, el año en que se suspendieron los pres
tamos por la situaci6n mundial del mercado, 
y a la baja de la bolsa de valores en Esta
dos Unidos. $298.000.000 hab!a sido invertidos 
en Colombia desde 1923. 37 

A pesar de que esto3 ~ineros no estuvieron ajenos a la co-

rruptela pol1tica, algunos fueron canalizados para obras 

de infraestructura como ferrocarrilles, servicios pOblicos, 

carreteras, puertos; otros regulados hacia.el sector indus

trial, cre~dose varias industrias como la Compañia de Ta

baco (.1919), Fabricato (1923), Compañta Nacional de Choco-

37El Debate (1, Ene., 1929··) ,····P• .. 18 .... y .... HONTAAA··CUELLAR·;. Cita do En: 
CORDELL, Robinson. El movimlento·gaHanlsta en Colombia. Bogota: 
Tercer Hundo, 1976. p. 37 
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late (1921), Ladrillera Guayabal (. l!l27 ). Los empréstitos 

tuvieron otros efectos: transformaron las condiciones de 

circulaci6n monetaria interna y del comercio internacional; 

as! como re-estructuraciones en la banca y en sus m!todos 

de operaciones.38 

El auge econ6mico de estos años no tuvo precedentes. La am-

pliaci6n en el mercado de manufacturas fue notorio. Como 

lo afirma Med6filo Medina; "entre los años de 1925 - 1930 

una quinta parte del producto nacional bruto correspondi6 

a inversi6n, mientras que la capacidad productiva se au

ment6 en más de un 50%.39 Ai unf~v~~. 91 pa!s sufri6 cam

bios en su estructura social, porque se incrementaba el 

proceso de urbanizaci6n. 

Para 1930 la correlaci6n de la poblaci6n era la 
siguiente: urbana 1.934.000 habitantes o sea 26% 
de la poblaci6n total; rural 5.419.000 habitan
tes 74% del total de la poblaciOn. La urbaniza
ci6n segu!a su marcha: los cuatro centros urba
nos principales ( Bogotá, Medell!n, Barranquilla, 
y Cali l absorbiendo 104.000 nuevas personas en
tre 1918 :,. J.525 y 127. 000 entre 1925 y 1930. El 
ndmero de habitantes de Bogotá hab!a pasado de 
100.000 en 1905 a 235.421 en 1928. Estas ciudades 
pasaron del 12% al 18% en la asimilaci6n de la 
nueva poblaci6n en esos per!odos. 40 

38GARCIA, .Q.e.• fl.!.'·P• 72 

39 MEDINA, Medófllo:'Las Jornadas del 6 al.19 de junro:'En: La 
protesta urbana en Colombia en .,; ;iglv XX. Bogotá: Aurora,1984-:
p. 33 y 34. 

40toPEZ, HugoJLa Inflación en Colombia en la década de los 20. I!!_: 
Cu•dernos colombianos. No. S. 1975. 
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Otros investigadores, entre ellos Robinson Cordell piensan 

que: 

Ninguna cifra exacta existe sobre la urbanizaci6n 
durante la década de 1920 en Colombia, pero una . 
evidencia suficiente indica un nGmero mpy subs
tancial de la poblaci6n urbana, especialmente du
rante los años de 1925 - 1929. Por ejemplo, da
tos de las Naciones Unidas muestran que entre 
1919 y 19.53 Colombia increment6 el sector urbano 
de su poblaci6n en 4,2% comparado con l.2t para 
el sector rural y un 2,2% para la poblaci6n total. 
La poblaci6n urbana aument6 del 21i del total de 
la poblaci6n en 1918 a un 31% en 1925, y a un 
4.28% en 1952.41 

Es ·posible observar as1, que el proceso de urbanizaci6n cau

s6 fuerte impacto en nuestras estructuras. 

2.2.1. El despertar de los asalariados del ca;npn v la . ..,frdad. 

El imperialismo norteamericano desarrolla una serie de pol1-

ticas en América Latina, entre otras la intervencionista,en 

la mira de obtener la hegemon1a en territorios latinoame·-

ricanos: una veces lo hace por medio de intervenciones di

rectas, otras invirtiendo en ramas de la econom1a, funda

mentalmente en productos que erar. ne<:esarios para el consu,

mo interno. Desde finales de siglo invierte en los llama

dos enclaves, extendiendo su dominio en el Caribe, Puerto 

Rico, Cuba, Santo Domingo y Centroamérica. Funda los impe-

rios del banano, petr6leo y café, extendiéndolos en rela-

ci6n a las riquezas naturales de los pa1ses latinoameri-

4l"NACIONES UNIDAS Y PROYECCIONES. p. 18. Citado!.!!,: CORDELL, 
!!f.· f.!.!.· p. 38. 



57 

canos. En Colombia se afianzan los enclaves del banano y 

petr6leo y con ~stos el dominio de las compañ!as sobre el 

medio local, despreciando la legislaci6n colombiana, exten

diendo sus dominios de tierra sin autorizaci6n alguna, ha

ciendo contratos fraudulentos y violando los derechos de 

los trabajadores. Surg!a entonces una econom1a capitalista 

"moderna" de ·enclave en un medio social pre-capitalista, 

que deb!a constuirse su propia infraestructura e imponer 

sus leyes y su orden, pues. ninguna de estas dos funciones 

b4sicas les era garantizada; por el d~bil gobierno departa

menta142. Para mantener su autoridad y obtener superganan

cias, los enclaves utilizaban m~todos violente<:, Pnf:re ~s-

tos .la violencia armada, para "ganarse" la sumisi6n de los 

trabajadores. Pero las cosas no fueron f4ciles, los traba

jadores se resistieron a trav~s de las huelgas; las prime

ras de las cuales fueron desconocidas por los empresarios 

extranjeros. En ellas tomar!a experiencia el proletariado 

colombiano que naci6 en los enclaves: los trabajadores de 

la United Fruit Company se lanzaron a la huelga en 1918, 

no obteniendo respaldo de las autoridades colombianas, mu

cho menos de la legislaci6n, atrasada laboralmente ya que 

no proteg1a los derechos de los trabajadores. 

En estas condiciones·sociales y laborales f.avorable3 al 

42KALHANOVITZ • ..Qp. il1_. p. 251 
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capital norteamericano, no sdlo se extendi6 en los enclaves 

sino en la econom!a cafetera. El capital comercial y banca

rio yanqui, penetrd en la comercializacidn del café, al ex

tremo de que entre el 40 y 50% de las exportaciones de 1929 

fueron realizadas por agencia comerciales norteamericanas, 

en un proceso que se di6 con rapidez a partir de la crisis 

de· 1929. Los exportadores, por lo tanto, conformaron los 

primeros ~ comerciales bancarios e industriales, dan

do origen as! al capital financiero. 43 

Al fortalecerse internamente el capital extranjero, y crear 

'"l•<l T'.';,d de inversiones, increment6 su poder as! como los 

mecanismos de intervenci6n en el control econdmico y pol!ti

co. Como efecto de los empréstitos, el Estado realiza inver~ 

siones, especialmente en las v1as férreas, y en muchas de 

éstas fracasa, por la ausencia de planificacidn. Algunas de 

estas obras quedaron inconclusas. La anarqu!a del Estado so

bre la pol!tica de préstamo fue total: estos aumentaban por

que el Estado se ve!a en la necesidad de pagar la deuda ex

terior con base en los préstamos, as! la inflaciOn no de

mora y con ella viene el descanso del nivel de vida de las 

masas rurales y urbanas. El Estado pretende neutralizar 

los costos sociales de la inflaci6n y decreta la Ley de 

Euergencia, con la que a partir de 1928 se· permiticS la im-

43 lbid. p. 255 
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portaci6n de productos alimenticios sin derecho a aduana. 

Con esta ley se quiere impedir la carrera alcista de los 

precios. La burguesta agraria no tarda en oponerse radical

mente a las medidas con las consiguientes tensiones entre 

el Estado y el sector agrtcola*. 

La pol!tica de empréstitos aludida,no tardar1a en manifes

tar sus efectos a través del incremento de la deuda exter

na, y los lazos de dependencia se hac1an cada ata m!s fuer

tes. Esta pol!tica era favorecida por las condiciones inter

nas en las que se encontraba el pa1s, regionalizado y eco

~l'\mi".'amente fraccionado -efecto del federali.smo del sig· 

!o XIX-, ya que la polttica de centralizaci6n impulsada por 

Ndñez a finales del siglo XIX, en la practica no se hizo 

efectiva. La regionalizaci6n se agrava no s61o por los obs-

*· Los costos de los bienes de subsistencia en las principales ciudades 
del pals se incrementaron entre 1924 y 1926 en 3%, magnitud inusual 
para la época, lo que se atribuyó por parte de 1..,:; ·observadores de 
entonces, a una Incapacidad de la agricultura para responder al súbl· 
to aumento de la demanda. Mientras unos atribulan esta Incapacidad 
al régimen territorial prevaleciente, caracterizado por el predomi· 
nlo del latifundio, el ausentlsmo de los 'propietarios y la baja pro· 
ductlvldad, otros la atribuían a la "escasez de brazo" que hablan fo· 
mentado las obras pGbl leas a 1 sustraer fuerza de trabajo de las act 1-
vldades agrfcolas provocando el aumento, según el los, desmedido de 
los salarios. En todo caso el hecho vis lble es que la oferta de pro· 
ductos agropecuarios se habla resagado respecto a la demanda hacien· 
do subir los precios de los bienes de subsistencia, lo que obl lgó 
o! !JV~lerno a promulgar la llamada "Ley de Emergencia" mediante la 
..:."•i se re~jaban los aranceles de aduana. sobre la Importación Ut: 
articulas alimenticios. En efecto ésta se Incrementó notablemente 
afectarido buena parte de la producción agrlcola nacional (BEJARANO, 
Jeiús. Economla y pode~. Bogotá : Cerec, 1980. p. 180 ), 
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t4culos f!sicos, sino también por el aislamiento geogr!fi

co entxe las regiones.debido al escaso desarrollo del siste

ma de carreteras. Exist!an regiones que ten!an m!s rela-· 

ci6n con el mercado internacional que el nacional. Esta au

sencia de centralizaci6n pol1tica, es utilizada por Estados 

Unidos para presionar y lograr privilegios en la explotaci6n 

petrol!fera. 

2.2.1.1. Organizaci6n de obreros y campesinos. La expan-

si6n cafetera se puede situar entre 1890 y 1930, as!: 

De 1892 a 1910, las exportaciones de café hab!an 
pasado de 120.000 a 548.000 kg. Las entradas por 
la venta ·:!.".21 crano en el exterior se incrementa
ron cuat::o veces y rr-edia entre 1880 y 1898. El .. ca:
fé cre6 una tendencia irreversible hacia la for
maci6n de un mercado interior, no s6lo por la in
corporaci6n Plena de regiones, especialmente 
del occidente del pa!s a la vida econ6mica y so
cial sino, por la vinculaci6n de vastos sectores 
de la poblaci6n, antes sumergidos a una econom!a 
natural, a la corriente de relaciones rnercanti~ 
les. « · 

De ah! que las protestas urbanas y rurales no puedan ser ex-' 

rli~adas sin insistir en la importancia de la econom!a cafe

tera. En el pasado la quina sustituy6 al tabaco como pro

ducto central de la econom!a del siglo XIX, hasta que, m!s 

tarde, fue reemplazada por el oro y el café. En las hacien

das en donde éste se sembraba, las relaciones precapitalis

tas determinaron las formas atrasadas de p.roducci6n en el 

4~EDINA, Hedófllo.''Las jornadas de marzo de 1929': ~: La protesta urba
en Colanbla. Qp_. fil· 
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campo. Esta fuerza de trabajo , se vi6 atada a la Hacienda, 

a la parcela familiar o al taller familiar, ataduras que 

se refuerzan oon un nercado restringido y a un salario que 

no era homog~neo. Por el contrario, las formas pre-capi

talistas mSs libres, como la aparcer1a y la pequeña pro

piedad parcelaria prevalecientes en Antioquia, crearon las 

bases para una expansi6n de la actividad exportadora intro

duciendo el capitalismo en la sociedad colombiana. Las re

laciones sociales semi-serviles existentes en la Hacienda 

dar!an pie a las luchas sociales. Las aonas de conflicto 

mSs importantes fueron: Santander, Cundinamarca, Tolima y 

Antioqu!.a. Lu i:;:¡::;.i.::nda se mantiene -entrados los años 20-

como un"Estado dentro del Estado"1 como una organizaci6n so

cial que conservaba sus normas internas acomodadas a los in-

teresas de los terratenientes, en donde los latifundistas 

no pagaban jornales a los trabajadores. Los que estaban en 

calidad de arrendatarios tenían que pagar con trabajo obli

gatorio, y los trabajadores no residentes én las Haciendas 

eran remunerados con salarios irrisorios~ 

As! COlllO las relaciones semi-serviles fueron una variable 

que motiv6 los conflictos, en las haciendas cafeteras, don

de se dieron relaciones sociales m!s libres,aminoraron aque

llos, ye. q:,¡e 9l ~"'=arrol.".o capitalista gener6 mejoras técni-

* Ver MIJ1ANOVITZ. Cap. 11 y Cap. 111. 
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cas y medios de producci6n que si.Dlplificaron el procesamien

to del cafG, tales como las despulpadoras, picas y machetes. 

Estos cambios fueron creando las bases de una pequeña indus

tria metalmecánica en varias regiones y ciudades tales como 

Medell!n, Amagá y Manizales, lo que contribuy6 a fortalecer 

el mercado interno. 

El auge comercial se da tambi~n en otras regiones como cun

dinamarca y Bogotá, ciudad que se convierte en el principal 

centro financiero y pol!tico, incluso, la cornercializaciOn 

revive ciudades de la costa como cartagena y Barranquilla. 

Al darse la expansiOn cafe~e~?., nace la necesidad de desa

rrollar una infraestructura ªº~~~gda para la intensifica

ciOn de su cultivo; lo cual hace que el R1o Magdalena se 

transforme en la principal arteria fluvial del transporte 

del grano; la necesidad de movilizar el cafG cre6 una es

tructura vial que incluy6 carreteras y ferrocarriles. Las 

obras pdblicas son ahora el centro de inversiones del Esta

do con el objetivu de facilitar el transporte del grano a 

los puertos, para poder ser enviado al exterior, especial

mente al mercado norteamericano. Estas tendencias se 

abr!an paso desde finales de siglo XJX, perdurando hasta el 

cierre de la dGcada de 1930. La creaci6n de . la infraes-

tructura vial, traer1a en su seno la transformaci6n de las 

condiciones de vida de los trabajadores que iniciaron sus 

luchas a finales del siglo XIX. Muchos campesinos emigra-
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ron hacia. las ciudades ;;>ara trabajar en las obras ptl

blicas, convirtiéndose en asalariados, dando sus prime-

ros pasos organizativos con perspetivas de superar las 

organizaciones mutualistas del siglo xrx*. 

2.2.1.1.1. Las primeras experiencias organizativas. El 

tardto desarrollo industrial, influy6 en la retardada 

aparicidn de la clase obrera. A finales de 1889 se es

tablecieron pequeñas empresas textileras, como la de 

Hato Viejo Bello, fundada en 1880 con 500 trabajadores; 

Bavaria en 1891 y coltejer en 1908, protagonista ésta úl

tima , en la d~cada del 20, ae una de las principales 

huelgas del pa!s. 

Lo anterior no niega que en la peonada del añil, quina, ca-

* Torres Gíraldo en su obra STntesi..s.....de-1llstorla PolTtlca de Colombj_~ 
afír11a que "desde 1852 aproximadamente, con la 1 lbertad 
de los oscl,¡vos , se puede hablar de núcleos de obreros en 
etapa de peones que trabajaban en las minas de oro, sal 
y carbón, en los puertos, en la navegación fluvlal, y en la 
construcción de vías· publ leas, en fábricas de tabaco, Peones en 
en la construccl6n del ferrocarril de la Sabana de Bogotá, Gl
rardot, Antloqula, P11cíflco, construcciones que fu•ron Interrum
pidas por las guerras clvlles, cano la de los Mii Oías .( 1895 

1899). Para el autor la lucha de los trabajadores 
se remonta a los a~os de 1878, en el ferrocarrll de Buenaventura 
en el Canal de Panamá en 1884, y en las huelgas en el tranvía 
de Bogotá en 1885. Slguleo~.:: c1;n sus afirmaciones, no· 
se podría hablar todavía 1~ ~id~e oi>rera, debido al aislamiento 
terrltorlal, por la falta de vías de enlace que mermaba su ca
pacidad organizativa para poder comunicar sus experiencias. (Pa
ra mayor ampllacl6n, ver TORRES GIRALOO, Síntesis de historia 
po_l_~~J.o.m!>la. Bogotá: Margen Izquierdo, 1972 ¡;· 



fe, en los enclaves imperialistas de banano y petr6leo, 

en las minas de oro, en las construcciones de las v!as 

férreas, obras pi1blicas, puertos rnar!timos y en la arte

ria fluvial del R!o Magdalena, hayan aparecido las prime

ras huelgas. Los asalariados del ferrocarril del Pacifico 

(. 1878 ) los del Canal de Panamá C. 1884 ) , los braceros 
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de Barranquilla ( 1910 l vivieron experiencias huelgu!sticas, 

que ·contribuyeron a que se generalizara a otros sectores el 

tipo de experiencia organizativa que hab!an utilizado para 

resistir al patr6n*. Los vientos de renovaciOn que corr!an 

entre los trabajadores lograron que la sociedad de Artesa

nos de SonsOn fundaran en 1909 la primer?. o~~anizaci6n sin

dical, que reuni6 a sastres, zapateros y ar~"'~""os. Estos 

inicios del sindicalismo confluyeron en los intentos defun

daci6n del Partido .Obrero, que se ver!a cristalizado 

en 1913 con la creaci6n de la Uni6n Obrera. Las 

consignas defendidas dan un reflejo de la conciencia po

l!tica dentro del gremio: la educaci6n entre los obre

ros, su cualificaci6n pol!ti~a, la erradicaci6n de vi

cios -haciendo referencia al alcohol- la estimulaci6n 

del ahorro. Esto fue utilizado por sectores de la 

clase dominante, que haciendo alusiones despectivas contra 

*No olvidemos antecedentes gremiales como las Socledcde> Pei11ocnitlcas 
y las Sociedades de Mutuo AIJXlllo a mediados del •!;!..> Xtx; aunque 
ímpregnadas diferentes matices ldeol6glcos, nuclearon y organizaron 
a los gremios artesanales. Estas fueron perseguidas y amenazadas. En 
la Meada que estamos.estudiando, los traliajadores trataron de supe· 
rar estas primeras experlenc las organf zat lvas. 
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los trabajadores subestimaban sus esfuerzos. gremiales. Fra

ses como "la degeneraci6n de la raza" 1 "vagancia entre los 

asociados", fueron prédica comtin entre los propietarios. Ha

ciendo alusi6n a lo anterior Mauricio Archila afirma: 

Durante los años 20 no faltaron las voces que postu
laron que nuestra raza tropical -entendiéndase por 
ésta la clase baja- no se pod!a adaptar a la moder
nizaci6n creciente de la sociedad. Estas voces en
contraban· un argumento para ·justificar sus sospechas 
de que s! exist!an razas degeneradas en nuestro me
dio. 45 

En el fondo lo que a los patronos les disgustaba era la su

peraci6n ideol6gica de los trabajadores a través de la 

educaci6n y la utilizaci6n del tiempo libre, que no pod1a 

ser expropiado por el patr6n, sino uti!iz~ñn en beneficio 

del obrero. 

El despertar de los asalariados preocupaba a los patronos, 

m:lxime cuando en 1917, artesanos .y trabajadores fundaron el 

Partido Socialista. A la clase dominante le era insoporta

ble aceptar .corrienteJdiferentes a la de los estrechos mar

cos del bipartidismo. La convocatoria en mayo de 1917 a una 

asamblea obrera nacional que fund6 el Partido Socialista, 

unific6 a muchos trabajadores y artesanos.bajo el lema de Li

bertad, Igualdad y Fraternidad. oantro de la concepci6n de 

los obreros de la época, la fraternidad y .la solidaridad fue-

4SARCHILA NEIRA, Mauricio. "La clase obrera colombiana colom
(1886-1930)!' En: PLANETA, ed. Enciclopedia Nueva Historia de Colom
~ Bogot~) PTaneta, 1989. Tomo 3. p. 228. 
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ron muy importantes como elementos cohesionadores; y corrien

tes filos6ficas como el utilitarismo, el racionalismo y el 

positivismo -que tuvieron su presencia en las organizacio

nes artesanales en el siglo XIX-, no hab!an desaparecido 

de las filas de los trabajadores en la d~cada del 20, Tam

bian estuvieron presentes otras· doctrinas: el cristianismo, 

el socialismo, el anarquismo, el espiritismo y la masone-

r!a. Mauricio Archila, historiador dedicado al estudio de 

la clase obrera colombiana, afirma que la influencia cris-

tiana no fue precisamente cat6lica recordándanos que la 

Iglesia cat6lica al igual que otras instituciones religio

~:= ~o jugaron un papel progresita en las luchas de los 

sectores populares. A.firma adem.!ls, que no es de extrañar 

que los obreros colombianos de los años 20, como antes lo 

hab!an hecho los radicales del siglo pasado, a t!tulo de 

rescatar un cristianismo "puro" se hubieran convertido en 

anti-clericales. El anclericalismo, y por esa v!a un cier

to ate!smo va a flotar en el ambiente cultural de los 

años 20. Aqu! no se puede desconocer la influencia tanto 

del liberalismo , en calidad de corriente ideol6gica, como 

la del espiritismo, teosofismo y la de la masoner1a, que 

contribuyeron a desmitificar la labor eclesiástica en el 

naciente movimiento obrero. 46 

46 .!.!!.!.!!. • p. 2 25 
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sa:nchez en su ensayo "Los Bolcheviques del L1bano", es.tu

dio regional que permite conocer prácticas religiosas de 

sectores de artesanos y ca.Ínpesinos identificados con las 

ideas socialistas, relata que: . 

Las sociedades obreras hab1an encontrado no s6lo 
terreno abonado en las semiclandestinas socieda
des teos6ficas y aan herm~ticas ligadas a la maso
ner!a que hab1a existido desde mucho antes en el 
L1bano, sino también quizá un modelo de organiza
ci6n y de transmisi6n de propaganda: hubo cierta
mente casos en que las sociedades teosóficas y la 
literatura de ~stas sirvieron de fachada a los co
mit~s de literatura socialista.47 

El socialismo, hac!a referencia a un cuerpo de ideas pro-

gresistas para reformar el sistema social y pol!tico basán-

· dose en los principios de la solidaridad, coopera<'ión ""n
·n6mica y la justicia social. Tuvo sus representantes y 11-

dares, destacados intelectuales, inmigrantes como Sil ves-

tre saviski (ruso), Vicente Adamo (italiano), fundador de 

las organizaciones obrero socialistas de Monterta, Nicolás 

Gutarra de inclinaciones anarquistas y organizador en Ba

rranquilla de la Liga de Inquilinos. Se observa además un 

fen6meno interesante: por el alto analfabetismo entre los 

obreros, ast una forma de transmisi6n de las ideas socialis

tas se hizo a trav~s de la vocer!a de intelectuales y 11de

res como Mahecha, Mar!a Cano, Torres Giralda, que en m1ti

nes y movilizaciones le hablaban al pueblo en un lenguaje 

nuevo y desconocido • Ellos fundar1an junto a otr"" obreros, 

47 SANCHEZ, Gonzalo." Los bolcheviques 
historia social y polTt lea del 
p. 71. 

de 1 L1 bano:· 
siglo XX. 

En: En sayos de 
Bogot~: Aocara. 



68 

el Partido Socialista Revolucionario en 1926; estos l!de

res inauguraron la plaza p6blica con su protagonista cen

tral: Mar!a cano, cuyos discursos arrastraban torrentes 

humanos ocupando los espacios p6blicos,as! el proletariado 

ocupa la plaza pGblica,y el Estado no tarda en darle 

puesta. 

res-

Dentro del liberalismo también existieron corrientes como 

Los Nuevos que se identificaron con el socialismo; entre 

éstos, Jorge Eliécer Gait!n que con su tesis de grado "Í.as 

ideas socialistas en Colombia""";"" enriqueci6 las discusiones 

.. de enton"es. 

2.2.1.l.2. La influencia del socialismo en el liberalismo 

de los años 20. J. E. Gaie!n naci6 el 23 de enero de 1898. 

Vivi6 los estragos de las guerras civiles y los rasgos fuer

temente autoritarios de las luchas pol!ticas de los parti

dos tradicionales. Este ambiente social determin6 el con

texto hist6rico en el cual se aliment6 de experiencias so

ciales que ayudaron a generar su ideario pol!tico. Fueron 

décadas de formaci6n y experiencias que permitieron esta-

blecer una comunicaci6n entre él y el pueblo. Es necesario 

anotar que se analizar! a J. E. Gait!n en el proceso hist6-

rico,. no, !JOl'. .:r:ci;u.. de dicho proceso, glorificando Gnica

mente al héroe. Este 6ltimo no puede estar por encima de· 

la sociedad.Sobre el papel de los individuos en la hiato-
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ria, sabemo~que estos pueden influir sobre los aconteci

mientos históricos, pero no hacen la historia. 

J, E. GaitSn en sus años de estudiante ya participaba en 

pol!tica. Sus primeros pronunciamientos fueron contra los 

rndtodos que utiliz6 la Regeneración para resolver los con

flictos pol!ticos. En 1914 vivi6 el asesinato de Rafael Ori

be Uribe, l!der de la guerra de los Mil D!as opositor pol!

tico perseguido por los gobiernos absolutistas conservado-

res. En 1919 intervino contra los mecanismos de sucesiones 

presidenciales del partido de gobierno, denunciando el frau

de ~lc~toral que restring!a el voto liberal*. se opusoade-

m!s d ~Q 0anaidatura de Marco Fidel SuSrez junto a dos 

jdvenes pol!ticos que llegar!an a posiciones directivas de 

los partidos tradicionales: Alfonso L6pez Pumarejo liberal, 

y Laureano G6mez conservador. A partir de esta ~poca van 

trascendiendo las fisuras en el conservatismo, hecho que de

bili t6 la hegemon!a conservadora; pero aquellas no solo se 

manifestaron al interior de las corrientes del conservacis-

mo opuestas a las pol!ticas económicas del gobierno, sino 

tambi~n al interior del liberalismo se fue conformando una 

corriente innovadora que propon!a cambios para que se dieran 

transformaciones pol!ticas y se acogiera~ las tesis socia-

* La Reforma Constitucional de 1910 estableció la representación de la 
mlnorra en el goblerno;para entonces la dlrlgencla· del Partido Libe
ral participaba en los altos ministerios y puestos públ leos. A pesar 
de su coparticipación minoritaria, la poslbil idad de acceso al poder 
por parte del Partido Liberal eran remotas. 
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listas de viejos dirigentes como las de Rafael Uribe 

y Ben~am!n Herrera. Esta corriente -que se denomin6 . 

Los Nuevos-, abander6 reivindicaciones, como las de re

formar el estancado sistema pol!tico, una mayor partid._. 

paci6n democrática del pueblo, y la intervenci6n del 

Estado en la econom!a para darle impulso a las atrasadas 

estructuras econ6micas. Gaitán particip6 en estas dis

cusiones, as! como otras figuras que jugar!an papel im

portante ~n la pol!tica nacional como Gabriel Turbay, Her

nández Rodr!guez y Luis Tejada, fundadores de nuevas co

rrientes pol!ticas en la década del 30. Turbay seria 

uno de los fundadores del Part1.c.o Comunista y Gaitll.n 

de la Uni6n Nacional .. de Izquierda Revolucionaria (li'NIR) ¡ 

proyectos que de alguna manera fueron ab&nicos alter

nos a los estrechos marcos del bipartidismo. 

Los Nuevos rescataron la polémica sobre el Canal de Pana

má y denn:11.:..:.n·on las intervenciones cada vez más directas 

en territorio nacional de los enclaves extranjeros; para 

ello se apoyaron en el malestar social de algunos sectores 

de la burgues!a en desacuerdo con las reqoc:iaciones del Canal, 

despertando en las discusiones, tendencias nacionalistas ca

nalizadas, para hacerle ooosici6n al régimen. La int:ervenci6n 

norteamericana abri6 pro~undas heridas en la opini6n di

vidiendo a los partidos con respecto a la paz fi:cmada por 
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Wisconsin*. Las fisuras dentro del liberalismo eran res

puesta también a su postraci6n pol1tica, amarrada al vie~ 

jo liberalismo del siglo XIX. Para los años 20 habta tenden

cias dentro del partido liberal que eran partidarias de 

las guerras civiles -los belicistas-, como método de lucha 

para derrocar la he9ernonta y volver al poder, los civilis

tas, partidarios de negociar con el conservatismo, y las 

·corrientes de intelectuales corno -los Nuevos- simpatizan-

tes de algunas de las tesis de los belicistas en las cua-

les participaron trabajadores y artesanos identificados 

también con las reformas dentro del liberalismo. Al in te-

rior de esta cori.iencs ::¡) 00r:ialismo fue el centro del 

debate. Las tesis de justicia social de Rafael Uribe C~ibe 

y Benjam1n Herrera influyeron en la generaci6n de postgue-

rra. Herrera insist1a en que el liberalismo debta romper 

las ataduras pol1t1cas con el conservatismo ya que las 

alianzas entre ellos se presentaban como un obst~culo para 

proponer cambios ya que la colaboraci6n que hab!an manteni

do con ·los gobiernos conservadores los hacia compartir 

responsabilidades sociales. 

Recuérdese que-la reforma constitucional de 1910 estableci6 

la representaci6n minoritaria en el. gobierno, pero alln as1 , 

* . Wfsé:onsfn nombre del barco de guerra norteamericano en que se firmó 
el tratado de Wlsconsfn el 21 de noviembre de 1902, puso fin a las ac
t Jvldades mil 1 tares en Panamá. 
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el acceso al poder, le era imposible al liberalism por 

medio de las elecciones. Los conservadores controla to-

dos los mecanismos de poder: a nivel electoral, no Sttan 

registros permanentes, ni cadula de ciudadan!a y las auto~ 

ridades vigilantes de las elecciones eran controlada por 

los conservadores, por lo que el fraude era la cons 

La imposibilidad de ascender al poder se reflej6 e 1921 

con la candidatura presidencial de Benjam!n Herrera ue se 

lanzd en coalici6n con los socialistas. El gobierno onser

vador utilizd todos los medios a su alcance para fav recer 

al candidato de sus filas. Con el rcs~lcadn elector 1, mu

chos liberales desertaron y engrosaron· ia~ filas so ialis

tas, otros permanecieron fieles a las tesis de B. Her era, 

para quien la v!a armada segu!a siendo su principal e trate

gia. Posteriormente Benjam!n Herrera fue elegido a la dil:ei::

ci6n del Partido Liberal, lo cual motiv6 la deserci6 de 

muchos liberales, entre ellos Enrique Olaya Herrera q e se

r!a figura pol!tica en lY~O. En consecuencia la pugn por 

el poder siempre era entre candidatos conservadores vididos, 

como fue el caso de la primera candidatura de Guillar Ietln 

Valencia vencido por Marcos Fidel Su4rez. El conserva ismo 

era cuidadoso con los designios de la Iglesia, de tal manei:a 

que sus candidatos ten~an que estar respalaaaos con 1 apro

bacidn de la cdpula eclesi.astica. En estas condiciones los 
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partidos tradicionales no eran alternativas para los cam

bios que reclamaba el pa!s. 

Esta radiograf1a social permite introducirnos en la influen

cia que ejercieron en Gait4n las ideas socialistas de la 

~poca, Ante la crisis social y la imposibilidad de acceso 

al poder a partidos diferentes al conservatismo,desarrolla 

tesis de justicia social que s6lo se pondr1an en pr4ctica 

en un tipo de sociedad diferente que ser!a el socialismo. 

Las condiciones materiales de existencia de trabajadores y 

campesinos inspiraron las "Ideas Socialista8'de Gait4n, ali

rrentadas por la convivencia politica ce~: los campesinos de 

las zonas m!s atrasadas del pa!s, As!, en Boyac4, en donde 

la Colonia no se·hab!a marchado, segGn Gait4n se 

ba que en esa ~poca: 

observa-

El promedio de un jornal campesino era de cinco cen
tavos, los niños trabajaban desde los cinco años, 
las mujeres eran bestias de carga por senderos ca
si impracticables y toda su industria reduc1ase a 
una cer4mica rudimentaria. Los campesinos ten1an 
que rezar oract.t>"e" al saludar al patrono, a quien 
llamaban "mi amo" o "su merced" y aunque la ley lo 
prohibiera el patrono pod1a azotarlos, robarles •1 
miserable jornal y cometer con ellos otras 'tropeUas, 
porque la autoridad amparaba sus desafueros contra 
las sucias indiadas. A medida que conocía los c6di
gos descubr!a la malignidad escondida en una legis
laci6n expresamente elaborada para proteger la es
peculaci6n y para perpetuar el privilegio de las al
tas clases sociales y asegurar la sumisi6n y la 
servidumbre de los desheredados. Hab1a ·Visto c61b el 
crimen se engendraba en la.~f~eria, en la i1noran
cia, y en el alcoho~y que estos tres eleinentos 
eran los fundamentales del Estado conservador y 
la garant1a del orden. 48 

48osORIO LIZARAZO, J, A. Galtán vida muerte y permanente presencia; Bo
go~é: Carlos Valencia. ]982. p. 54 - 62. 
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A medida que J. E. Gait~n profundizaba sus conocimientos en 

los problemas sociales, comparaba c6mo ellas se reflejaban 

en los c6digos elaborados para justificar las diferencias 

sociales, ya que la legislaci6n estaba hecha para proteger 

a ·los fuertes y poderosos, escondiendo sus fraudes, especu-

laciones y prese:cvando sus privilegios. Pensar en desarro

llar tesis sobre un tipo de sociedad distinta, eran ideas 

subversivas en aquel medio anquilosado y conservador. Gai-

t&n se aferra a los principios de justicia, democracia e 

igualdad. Defiende su primer caso jur!dico en julio de 1923 

causando sorpresa entre los juristas por su insiste~cia en 

aplicar sus tesis sociales al derecho. La oportu11i.<!ad se le 
, 

presenta cuando escribe ·"Las Ideas socialistas en ..:u.a.~,.;l,.L:i'': 

Rechazada en un principio, por considerar sus evaluadores 

que aquella no se ceñ!a al 4nlbito estrictamente legal, ya 

que algunas tesis que desarroll6 como "la descomposici6n 

del sistema pol!tico", y "la utilizaci6n del pueblo a tra

vés del voto para mantener las castas más poderosas reivin-

dicando su existencia humana no arit.aetl-=a" eran afirmacio-

nea con lae,.cuales no quer!an "enredarse• los juristas,ape

g4ndose a la forma, a la rigurosidad de la letra escrita 

traducidas en leyes • 

.'.'.!.as rdeas s'ocialistas"";' una mezcla de marxismo y libb~gl.l.~

mo aplicado a la sociedad colombiana es una de sus obras 

m4s importantes, teniendo en cuenta el momento hist6rico. 
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Una cita de Antonio Garc1a tra1da a colaci6n señala que: 

i;..i.s_Ideas Socia1istas. en Colombia" no constituyen 
uñ aporte ·orfgfnal -ciesde-eí-punta· de vista de una 
teor!a pura o de la investigaci6n bist6rica sobre 
el proceso de las ideas socialistas pero intenta 
realizar un primer examen de las condiciones de 
existencia del capitalismo en Colombia en respues~ 
ta a la manoseada tesis contempor4nea de que en 
nuestro pa1s no hab1a capitalismo ni problema so
cial y un valeroso señalamiento de los objetivos 
esenciales de la revoluci6n colombiana desde el 
punto de vista de la estructura de clase y de la 

-naturaleza de la propiedad sobre los medios de 
produccidn y la tierra. 49 

En la Universidad colombiana de los años 20 no se ten1a co-

nocimiento de la filosof1a hegeliana, ni de la econom!a po

l!tica ingles~F.í;;;~4~o Engels. Se conoc1a a Comte, Spencer, 

de ah1 que las tesis de Gaitán causaran estupor entre ~u~ 

c~a¡uadores. Muchos autores se han enfrascado en encasi!!ar 

el pensamiento gaitanista, espigando en el pensamiento de 

Deville, Bujarin, Marx, etc •• Su amigo personal Antonio Gar

cia afirm6 que Gait4n no fue marxista, como nadie lo fue en 

su. generaci6n ¡ las corrientes socialistas estaban ausentes 

de sistematizaci6n y racionalidad. La falla cr1tica de quie

nes han examinado al respecto el pensamiento tilos6f ico-so

cial desde una 6ptica en apariencia marxista, es la misma fa

lla de toda ortodoxia: la de someter dogmáticamente el pensa-

miento a los procesos sociales, a unos arquetipos, a unas 

normas absolutas, a patrones de verdad, para determinar su 

!"::.~-.::c.:ileza •. 50 

49
GARCIA. ~· E.!..t· p. 82 

so .!!!2.· p. 83 
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La. obra de J. E. Gait!n analiza varios aspectos centrales 

del funcionamiento del capitalismo, partiendo de la impor

tancia del socialismo c0l1\o sistema social: "la pretensi6n 

de implantar el socialismo entre nosotros parte de esa 

singular modalidad de los pueblos incipientes; el mimicis

mo. Es un simple caso de imitaci6n. Ha bastado-subrayan 

los impugnadores- que el vientre fatigado de Europa parie

se tan descabelladas doctrinas, para que nos crey4ramos en 

la necesidad de prestarle nuestra propaganda y nuestra ayu

da".• Agrega: el sistema y las leyes han de ser m!s que 

una pueril imitaci6n. Es auscultando nuestro organismo co-

mo podremos mejor::r ñ.,tP.rminar nuestras enfermedades y for 

mular sus remedios". En dicha obra, asever!S la importancia 

de transformar las leyes para que en la sociedad existiese 

igualdad, puesto que toda persona pose!a derechos: "el he

cho evidente y claro ea que el individuo no llega a la so

ciedad con derechos que individual.Jllente le pertenezcan. Por 

eso ya Comte dec!a que el dnico derecho que el individuo 

.tiene es el de cumplir exactamente con su deber. Es decir, 

respetar las normas que la vida de sociedad le impone. Pe

ro repit~oslo , no es que el individuo se desprenda de nin

gdn derecho para entrar en sociedad, es, por el contrario, 

que la sociedad le dispensa derechos que 41 no ten!a, y que, 

por consiguient••, no puede revestir el car!cter de inviola-

• Las Ideas centrales fueron extraídas de: GAITAN, J, E. Las ideas 
socialistas en Colombia. Bogotá: Publ lcltarla. s.f. 
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bles. cuando aparezca por lo tanto una colisi6n entre el 

derecho del individuo y el derecho de la gran masa que cons

tituye la sociedad, debe primar ~sta sobre aqu~l. O mejor, 

es que en el primer caso no hay propiamente derecho, sino 

una gracia concedida por la sociedad para el ,mejor funciona

miento de la misma. Y cuando esa rectitud de funcionamien

to pida la abolici6n de un derecho individual, ese derecho 

debe desaparecer, ya que ha desaparecido 'la (inica base 

que lo explicaba, a saber el recto funcionamiento de la vi

da social". Defend1a el hecho de que las leyes no deber1an 

salir de la mente del legislador, que deb1an conformarse se

g11n el recto ruuch•namiento de la. naturaleza; y puesto que 

la naturaleza es dinámica, mutable, si el medio cambia de

ben cambiar las leyes. Lo anterior lo afirmaba, por el pue

ril e impracticable formalismo que recubr1a el sistema le

gal colombiano,que imped:la la libertad que poseen los se:ces 

humanos de gozar de derechos: de su trabajo, a no ser trata

dos corno bestias, a cultivar su esp:lritu, al derecho de 1.i\ 

salud, y a no tener que morir a las puertas de los hospita

les, que las mujeres no deben practicar la prostitución pa

ra sobrevivir, ni los niños ser lanzados a las calles, can

didatos al presidio. Eran derechos tan elementales que a 

pesar de serlo.eran imposibles, dentro de la organizaci6n so

cial r:l~<idarr.cnl:c ir.div,idualista, y de un Estado representan

te de la clase pudiente. La ol~garqu!a cre6 un sistema social 

especial para ellos. Hab1a que construir según las tesis de 
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J, E. Gait4n un tipo de sociedad diferente que no n~gara 

los derechos primarios del individuo; argument6 la viabili

dad del socialismo ya que las condiciones de Colombia no 

eran iguales a las de Alemania, Rusia o Inglaterra. Afirm6 

que el medio social pod!a ser distinto, pero no la do.ctrina 

en si; tanto en Colombia como en los paises anotados exis

t!an clases y miseria como producto de una injústa organiza

ci6n econ6mica. En el régimen capitalista colombiano, seña

la, existe la producci6n social y explotaci6n del trabajo 

por el capital. Pero esta producci6n depende de una indus

tria nacional incipiente, en donde el capital agrario pre

fiere invertir mejor en labor~3 ~gr!~olas que en la indus

tria. ¿Qué gana el obrero con ~os adelantos del capitalis

mo? Nada. Lo har4 trabajar m4s para incrementar su rendi

miento, contrariamente a su aumento salarial que no va en 

relaci6n directa con el trabajo de los obreros. El sistema 

legal encubre la explotaci6n, y el abuso de los patronos, 

¿Se puede hablar.de libertad y negar el problema social? 

Esto era un engaño. Estaba en desacuerdo con responsabili

zar al maquinismo como el responsable de los males de ... la 

clase trabajadora. La raiz de éstos se encontraba en el 

sistema y por el contrario, la perfecci6n de los medios de 

producci6n podria utilizarse en beneficio social si se do

tara de una direcci6n de coope.rac.i.6n social. El escaso de·

sarrollo de la industria en Colombia hacia m4s dura la con

dici6n del proletariado; ello despertaba la necesidad de 
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la sindicalizacil5n para P.Oder resistir al patrono, era el 

llnico mecanismo para que su abuso no fuese in'pune. Una ra

diograf1a de la inexistencia de los má'.s elementales óarechos 

en un época, mostraba que: "entre nosotros el obrero no tie-

ne fuerza de cohesil5n ninguna para resistir los embates de 

los propietarios¡ se halla perfectamente abandonado por el 

Estado; y lo m.is duro de su condici6n consiste en que, im

posibilitado para instruirse no tiene ni siquiera una media

na nocil5n de sus derechos" y continlia: "lo peor no es ca-

recer de derechos, la verdadera afrenta o mal, reside en no 

tener la conciencia de que debe y se puede aspirar a ellos". 

A nivel del agro, que fue uno de los puntos nodales del pen-

sllllliento gaitanis.ta, pone de relieve las condiciones mate-

riales de existencia de los campesinos en aquella Colom_bia 

agraria donde imperaban relaciones semi-serviles de explota

ci6n a la fuerza de trabajo campesina. El problema agrario 

para Gait~n,consist1a en el alto porcentaje de concentracil5n 

del latifundio en pocas manos, en donde a mayor rendimiento 

del campesino, menos salario recib!a, unido a otros atrope

llos laborales y f1sicos. La tierra deb1a ser un instrumen

to de trabajo para todo colombiano quien debería tener dere

cho a su acceso. Este planteamiento serta ampliado en los 

años 30 cuando organiz~ 1~ Unidn Nacioral de lzquierda Revo

lucionaria con apoyo agrario en varias regiones de Colombia. 

Se mostraba de acuerdo con el principio de que el trabajo di-
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recto sobre la tierra juatificarfa su propiedad. En Colom

bia el latifundista no laboraba las tierras de su propiedad, 

en el campesino l~s trabajaba, sin embargo no recib!a las 

rentas. El poseer la tierra le daba derecho a los terrate

nientes sobre ella, adn cuando muchos de ellos no conoc!an 

las que pose!an. Esta situaci6n de desigualdad daba como 

resultado relaciones conflictivas entre campesino y terra-

teniente. A este patr6n hab!a que aplicarle un principio 

legal: el de ilegitimidad de la renta de la tierra por ser 

su explotaci6n producto del esfuerzo del campesino. La Ha

cienda además de ser una instituci6n econ6mica, era tam

bi~n una instituci6n social: imperaban relaciones de ser

vidumbre que el terrateniente consideral''· :-0~ino1.~:::. El pro

pietario mandaba sobre la familia del labriego: la campesi

na deb!a laborar de sol a sol, el control sobre sus hijos 

e hijas era absolutos. Se les somet!a por su ignorancia a 

duras faenas, con una alimentaci6n miserable que repercu-

t!a en su precaria salud a la cual el patr6n no dedicaba 

atenci6n alguna. Pero hab1~ ~n ~roblema grave dentro del 

campesinado: su dispersi6n le imped!a asociarse para la de

fensa. Ante los campesinos, los obreros eran unos "poten

tados•. Para resolver el problema de ra!z hab!a que aca

bar con la monopolizaci6n de la tierra. 

De sus· análisis de las relaciones obrero/patrón, campesino/ 

terrateniente, se desprende las·.cr!ticas sobre la democracia 
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burguesa, jerarquizada. Para Gait3.n la salida era el so

cialismo, el cual le darla conciencia de sus derechos. 

A grandes rasgos, se han expuesto las ideas centrales de 

"Las ideas s0~_ia.li.s.tas_en__Coloffiki.ª-'.', que junto a las inter-

venciones que hizo denunciando la Masacre de las Bananeras 

en 1928, perfilaron las tesis básicas de su accionar pol1-

tico fruto de los largos enfrentamientos con las castas po-

11ticas colombianas, lo que 41 llamarla posteriormente el 

"pa1s pol1tico", inmune a las necesidades de la poblac16n 

liberal y conservadora. Ya para entonces los perfiles ideo

l6gicos de J. E. Gait4n se esbozaban. 

2.2.1.1.J. De las sociedades mutualistas al sindicalismo he-

roico. La preocupaci6n de intelectuales, socialistas, llde

res sindicales, sobre la necesidad de la organizaci6n sindi

cal de los obreros y campesinos como el ~nico mecanismo de 

confrontar al patr6n, muestra el grado embrionario en que 

se encontraba el sindic~l~smo. 

El lento desarrollo industrial en los años 20 de-

termin6 la organizaci6n de los trabajadores en 

*En el pals se Inicia a partir de 1890 un lento ~;-cccsG J., Industrial 1-
zaclón que .al contrario de las fracasadir,, ""r"··it:ncia5 del siglo XIX, 
permite transformaciones en la sociedad colombiana. Al Inicio las nue
vas fábricas real izaron su producción en los mercados regionales, pero 

•:se fueron extendiendo al unlsono del desarrollo de las v1as de col!llnl-
caclón (1921-19Z9). El proceso no fue fa·c11. Para 1910 los capital Is tas 
estaban prevenidos para Invertir en la Industria, hecho que se lrfa 
superando posteriormente. 
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un sindicalismo artesanal. Entre 1929 y 1930 la mayor!a de 

los sindicatos estaban ubicados en las provincias donde 

primaba la actividad artesanal. Se organizaron algunos 

por oficio; zapateros, panaderos, barberos, otros por lo

calidades, en Medell!n, Chaparral, Buga, etc. Con la funda

ci6n de la Uni6n Obrera y la Conf ederaci6n de Acci6n so-

cial, los obreros sentaron su objetivo; lograr la agremia-

ci6n, lo cual permite analizar su composici6n interna.Fer-

maban parte de estas organizaciones, pequeños propietarios, 

dueños en su mayor1a de los instrumentos de producci6n,des-

collando as1 los gremios, que no eran fuertes, sino todo lo 

contrario. Este hecho contribuy5 a que muchos desaparEc1e

ran, aglutin4ndose coyunturalmente alrededor de los con

flictos antes de desaparecer. SegCm Archila "eran más aso-

ciaciones obreras patronales que verdaderamente organiza-

ciones sindicales" 51 
¡ adem4s, como no exist1an "marcas" tns-

titucionales para el sindicalismo, los trabajadores tuvie-

ron que echar mano de sus tradiciones y organizarse. En es

te sentido parece que los antiguos clubes culturales y po-

11 ticos obreros que florecieron en los sitios de concentra

.ci6n trabajadora asum1an la responsabilidad organizativa en 

los momentos de conflicto52 • Si bien ello permitió la in

fluencia de·l!deres sirdicales y activistas pollticos en la direc-

51
ARCH1 LA. 21!,; fil· P• 32 9 

52.!.!!.!.!!.· 
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ciOn de las huelgas, por otro lado hac!a vulnerable las or-

ganizaciones obreras al ataque del Estado y de unos 

nes que vetan en ellas una amenaza subversiva. 53 
patro-

Otro mt~odo que utilizaron para enfrentar al patr6n, fue el 

de educar a los trabajadores para que pudieran conocer las 

diferentes corrientes ideolOgicas que flor••cieron; por ejem-

ple a través de los peri6dicos. El Estado persiguió estos 

Organos , oblig!ndolos a funcionar en la clandestinidad. Ar

chila menciona algunos de ellos: en Turna.ce en 1910 se fun

dO El camarada, en Cartagena, El comunista; en 1919 en Bo

got! el Partido obrero. En 1919 nacieron el Obre·<c.. ~

no de Girardot. El luchador de Medellln, El taller de 

Manizales, y La ola roja fundado por Ignacio Torres Giral

da en Popay!n. En 1920 nace El socialista que mantendrtasu 

eCliciOn por lo menos hasta mediados de los 30. Para 1924 se 

publica en Barrancabermeja-el periOdico dirigido por RaúlMl

hecha, Vanguardia obrera, por esa misma fecha salen a la 

luz p1lblica los peri6dicos anarquistas La antorcha, ~

dicalista, La voz popular y Pensamiento y voluntad en Bogo

t! y vta libre en Barranquilla. El partido Socialista Revo

lucionario (PSR) tendr! La humanidad de Cali, dirigida por 

Torres Giraldo, y La nueva era, órgano del comité Cen

tl:al del PSa. Para 1928 existió el P!'!riódico f:~~. 

53 .!lli· 
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dirigido por Era1110s Valencia, El libertador de Bi6fi.lo Pan

clasta, Sanción liberal de Correa todos ellos en Bogotá, 

Vox populi en Bucara1t1Anqa y Ja moscovita en Ambalema. Los 

obreros conservadores tambi~n tuvieron su órgano de ex-

presi6n: La uni6n colombiana obrera publicada en Bogo

t4. 

A las manifestaciones organizativa obreras los gobiernos 

.conservadores responden con la represi6n, e incrementan las 

medidas autoritarias tales como discutir leyes para aprobar 

la pena de muerte ( 1925 ) , y restringir la libertad de ex.

presi6n. El movimiento obrero, en desventaja o~ganizati

va para ~~~~~~ta~ la represi6n, tuvo que presenciar los .éxi

tos y los fracasos de las huelgas del per!odo ( trabajadores 

que se iban a huelga sin formular previamente las reivindi

caciones, y otras sin agotar la etapa de discusiones ). El 

gstado se ve en la necesidad de legislar y lo hace t1mida-

mente, aunque muchas de estas leyes aprobadas para mejorar 

el bienestar de los trabajadores fueron ignoradas por los 

patronos. 

A nivel de las relaciones obrero patronales, el Estado expi

de una ley en 1919 y otra en 1920 que defin!a las modalida

des del derc:::h<> a huelga es decir, negociar antes de decla

rarla, pero ~sto en la práctica no se llev6 a cabo ni por 

parte de los obreros, ni de los empresarios, impidiendo que 



las huelgas tuviesen validez l~gal: 

Los trabajadores se lanzaban al cese de activida
des corriendo el riesgo algunas veces del despido 
y la persecuci6n, y otras de ser encarcelados o 
morir. No hab!an conquistado todav!a una legis
laci6n laboral que consagrara el respeto de' sus 
derechos a utilizar ese medio de combate. Eran 
por eso huelgas heroicas. El Estado reacciona
rio de la "Hegemon!a Conservadora" se inclinaba 
siempre ante los patronos y persigui6 implacable 
y ferozmente a los trabajadores, con mayor raz6n 
tratándose de patrones imperialistas ante los cua
les el r6gimen se prosternaba servilmente. Si 
bien la Ley 78 de 1919 suprim16 las penas con que 
se castigaba hasta entonces la suspensi6n del tra
bajo como m6todo de lucha, condicion6 la posibi
lidad de su realizaci6n al cesarrollo "pac!fico" 
cel movimiento, protegiendo a la vez el esquirola
je al permitir a los patrones el anganche del 
personal, con lo cual hac!a nugatorio el dexecho 
de huelga. Otra ley posterior ce 1920, limit6 
::-.!~ ~ate derecho establecienco plazos de conci
liaci.lin, ii.egalizando las huelgas que no se sujeta
ran a estos t6rminos y prohibi6ndoseles en una 
serie de ramas econ6micas , calificadas de "servi
cio pt:iblico", donce los trabajadores deb!an some
ter sus peticiones a arbitraje obligatorio.54 
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Los conflictos se dan entonces en los diferentes frentes eco

n6micos, y su dinamismo depende ce las relaciones obrero-pa

tronales y del grado de explotaci6n de la fuerza de trabajo. 

Las luchas se centraron fundamentalmente, contra laR c:cten-

sas jornadas ce trabajo que iban de 12 a 15 horas, contra el 

empleo a destajo, por mejores salarios, por estabilidad labo

ral, por mejores condiciones de trabajo, por el reconocimien

to de las prestaciones sociales y por reformas a la legisla

ci6n laboral vigente en aquel entonces. El Estaco reacciona 

54 
CAi CEDO, Edgar. H(goria de la lucha slndlcal en Colombia. 4 ed. Bo

gotá: Cels, 1982. p. 65 
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haciendo t1m1das reformas ~l sistema laboral, e inicia 

un proceso de intervenci6n social, Bernardo Tovar Zambrano 

menciona muchas de ellas: entre otras, el proceso de .ins

titucionalizaci6n, marcado por las leyes 78 de 1919 y 21 

de· 1920 para regular los conflictos entre capital y traba

jo. Tovar afirma que a estas leyes reivindicativas fueron 

.Precedidas por la precaria legislaci6n sobre jubilacibnes 

de empleados pllblicos ( Ley 29 de 1905 ) , de magistrados y 

jueces ( Ley 12 de 1907 ) ; la Ley 57 de 1915 sobre acciden~ 

tes de trabajo, la Ley 46 de 1918 sobre habitaciones obre

ras, la Ley 114 de 1907 de maestros de escuelas primarias 

oficiales. Pero estas leyes fueren inoperantes en la práé

tica. 

En 1924 se organiz6 corno secci6n octava del Ministe

rio de Industria, la Oficina General de Trabajo, en

cargada de atender la cuesti6n social y laboral. 

Otras disposiciones de los años 20 se refieren a los présta

mos del Banco Agrtcola Hipotecario para construcci6n de vi

vienda barata; al reglamento de trabajo y de higiene en las 

empresas (Ley 15 de 1925), descanso dominical (Ley 57 de. 

1926 ). Respecto al trabajador campesino,·exist1an únicamen

te las leyes sobre colcr.i~ación que le otorgaban un derecho 

al colono por el cultivo de los baldtos nacionales ( C6di

go Fiscal sentencia de la Corte Suprema de Justicia noviEmbre 
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20 de 1920 y la Ley 47 de 1926 ) y las disposiciones so-

bre el reconocimiento por parte del dueño de las mejoras 

introducidas por el trabajador a la tierra tomada en arrien

do*. 

El balance hecho sobre la efectividad de est.;is legisla

ciones en los años 30, fue bastante desfavorable. La 

intervenci6n legislativa del Estado además de ser limi

tada se encontrO con la oposición de los patrones, ade

mas de la carencia de medios coactivos para hacerla 

cumplir. 

Un indicador de esta precariedad o falta de inter

venciOn social del Estado, se refleja en los plie

gos de peticiones de los ti::abajadores, en donde figu

raban en forma reiterada, -al lado de otras reivindi

caciones- las exigencias acerca del cumplimiento de 

las leyes sobre seguro colectivo, accidentes de tra-

bajo, habitaciones obreras, reglamento de trabajo, 

descanso domin~cal, etc. 

2.2.l.2. Las huelgas. Hay momentos en el perlodo en el que 

* Para mayor a111>l iaci~'"l d.? i-a intervencf5n socral en otras décadas: Ver 
TOVAR ZAHBRANO, Bernardo,.4Hodernlzaclón y desarrollo desigual de la 
intervención estatal 1914 - 1946." ~ SANCHEZ Y PEAARANDA. ~ f.!!: 
p. 167 - 180. 
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se declararon paralelamente conflictos tanto en el campo co

rno en· la ciudad, mostrando formas embrionarias de coordina

ci6n polttica. Las primeras luchas sindicales se manifes

taron en los trabajadores ferrovarios, en los puertos del 

Rto Magdalena, y se extendieron a los trabajadores de los 

enclaves para más tarde darse en los sectores artesanales. 

En 1919, en Bogot4, los artesanos se movilizaron masivamen

te contra el poder ejecutivo, porque el ministro de guerra 

contrat6 firmas extranjeras para la confecci6n de e.ooo 

trajes para el ejército, en el momento que muchos traba

jadores nacionales dedicados a esta labor es',aL<il•· ~esncupa

dos. El gobierno de Marco Fidel Su4rez responde con la re

presi6n. Muchos·artesanos caen abatidos. En este mismo año, 

en otros frentes hay paro de actividades y consecutivas h1.El

gas: en Barranquilla, Puerto Colombia, Girardot y Cartagena. 

En Antioquia, en agosto del mismo año estallan huelgas en la 

compañía minera de Segovia, las cuales tras varios dtas de 

lucha triunfan en sus negociaciones. Paralalemente se pro

ducen alzamientos campesinos. Los movimientos siguen: las 

textileras de Médelltn se sublevan, y las protagonistas prin

cipales fueron las obreras de Fabricato. El 13 de febrero de 

1920 algo inusitado ocurrta en la pequeña poblaci6n de Bello 

a 10 Jan de Medelltn, Las obreras, paradas en la ?u~~ta (<:uyo 

nGmero aproximado llegaba a 350 ) , quertan impedir la entra

da de los trabajadores: 



La huelga estall6 sllbitamente, sin preparaci6n. De 
un momento a otro las obreras decretaron paro y se 
situaron en las puertas de la f4brica a impedir que 
los compañeros que estuvieran por fuera entraran. 
En principio los hombres llegaron a secundarlas, y 
ellas lo dejaron en libertad de hacer lo que qui
sieran limit4ndose a gritarles en las puertas,que 
wdeb!an cambiarse y llevar faldas, dej4ndoles a 
ellas los pantalones". Al final se generaliz6 la 
huelga y los obreros resolvieron acompañarl~s. 55 

Mauricio Archila describe otro pasaje: 

Encaramada en un taburete, Betsab~ Espinosa se di
rig~a. a sus compañeros y compañeras: "Estamos tra
bajando 11 horas diarias y se nos paga en promedio 
1,50 pesos por semana, cuando cualquier pe6n de 
construcci6n gana entre 3 a 3,60 semanales, o cual
~uier empleado de la industria textil gana 1,35 
pesos diarios: eso para no hablar de los sueldos 
de los gerentes o los gobernantes. Y como si esto 
fuera poco -se nos imponen multas constantes a ve
ces abarcan el total de nuestro salaLlv ~A~~nal. 
Cuando no podemos trabajar por enfe~edad, no se 
nos reconoce nada. Adem4s por absurdos motivos, no 
se nos deja entrar calzadas a la f4brica y para col
mo de males nos dan un trato denigrante. Basta ya, 
~sto no puede seguir as1 .la la huelga!. 56 

89 

Las actividades se paralizaron durante 25 d1as. Fue una de 

las 32 huelgas que el pa1s presenci6 durante el año de 1920 

y de la cual los trabajadores salieron exitosos de las nego

ciaciones, logrando un aumento ~~larial del 40i y algunas ne

joras en el r~gimen de trabajo. 

Otras huelgas que cabe destacar en el mismo año son: la de 

55 
SOCIALISTA DE BOGOTA. En: TORRES G 1 RALDO. Sfn tes f s de h 1 stor la po lrt l

ea de Colombia. BogoIT: Margen Izquierdo, l97Z. p. q4, 
56 

ARCHI LA. Qe_. f.!l· p. 219 
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los ferroviarios l de la Dorada de Antioquia, la Sabana de 

Bogot!, Valle del Cauca y del Atl!ntico lr la de los sas-

tres y zapateros de Medell!n, Caldas, Manizales y Bucaraman-

ga y la de los trabajadores de Bar~anquilla y cartagena. 

Tambi~n podemos señalar, en la costa Atlántica la de Barran

quilla y Puerto Colombia, en los ferrocarriles y en las 

empresas de navegaci6n del R!o Magdalena¡ ~sta se motiv6 

por reivindicaciones salariales, prolongándose por un mes•. 

En el mismo año, en Cali, el gremio del ferrocarril del Pa

c!fico se fue a la huelga. Aglutinados bajo la Sociedad de 

Maquinistas y Fogoneros de carácter mutualista, levantaron 

l~ ~~nrlPra de lucha de mejores salarios, ademá'.s de mejoras 

en Las condiciones de trabajo. La huelga dur6 un mes, pero 

los trabajadores vieron sus prop6sitos frustrados. 

Entre 1921 y 1923 hubo un leve descenso de la actividad hllel

gu!stica pero en 1924 hay un nuevo despertar del movimiento 

sindical, producto de las condiciones econ6micas que viv!a 

el pa!s. 

A partir de 1923 hay un empuje en el desarrollo industrial. 

La inversi6n de capitales norte!U!lericanos es. gigantesca,ade

m!s de la entrada al pa!s de los 25.000.000 millones de la 

*Algunas de las huelgas de este perfodo son retomadis con base en el 
trabajo de Nacianceno Acosta. Los roovímiontos socia les en Colom· 
bra ( 1900 - 1930 ). MlmeógrafÓ_-·------·----------------------
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indemnizaci6n del canal de Panamá. Para 1920 el monto · de 

las inversiones yanquis en Colombia,ascend!a aproxilllada

mente a"30 millones de d6lares. Para 1929, la cantidad au

menta desorbitadamente a 280.000.000. La danza de los mi-

llenes por el contrario, se tradujo en despilfarro, burocra

cia, impo~taci6n de•v!veres, mayores empr~stitos, inflaci6n, 

la cual golpea el nivel de vida de los trabajadores, cuadro 

social que se complementa con la represi6n a cualquier sín

toma de descontento en la sociedad. 

Pero se dieron otras huelgas: entre el 20 y el 24 de abril 

ña 1924 los trabajadores de la Empresa Municipal de 

vtas de Bogotá se lanzaron al paro exigiendo mejores 

tran-

sala-

rios y estabilidad laboral. El conflicto se radicaliz6 cuan

do el superintendente de la empresa le di6 muerte a un tra

bajador. "Finalmente el Concejo Municipal accedi6 a subir sa

larios, destituir al superintendente y estudiar las otras 

peticiones obreras" 57• A finales del mismo año, los traba-

jadores textileros ferroviarios y mineros se ir!n a la huel

ga. Las protestas se generalizan, marcando posteriormente 

fuer.tes tendencias denominadas por Pecaut "el sindicalismo 

de revuelta", fundamentalmente en los enclaves extranjeros, 

bananeras y petroleros. 

57 .!!!!!.· p. 235 
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Existie«n antecedentes de las huelgas más importantes de 

los enclaves: en la de 1924 declarada en Barrancabermeja, 

cuya direcci6n recay6 sobre la UniOn Obrera, los trabajado

res justificaron la huelga por el incumplimiento de la em

presa a los acuerdos con los trabajadores. Esta no triun

f6, y los trabajadores fueron perseguidos por el ej~rcito·, 

unos asesinados, otros exiliados de Barrancabermeja. El go

bierno, como forma "extraña", justificaba la represiOn acu

saruX> a la justa huelga como un movimiento subversivo. En 

el mismo año se da otra huelga en el enclave bananero con 

peticiones semejantes a la de los trabajadores petroleros: 

la estabilid~~ laboral y awnento salarial. La divisiOn in-

terna de los t..ca!:.a:i.;Jores y la actitud renuente del 

ve bananero asesorado por sus abogados frustro las 

cienes salariales. 

encla

aspira-

En 1924, en Barranquilla, hubo dos movimientos importantes: 

el de arrendatarios y el de pro-apertura de Bocas de Ceniza*. 

~n ~dte Gltirno, los trabajadores aglutinados en el Directo

rio Obrero del Atlántico, se organizaron en Comit~s con. el 

fin de llevar a cabo un Movimiento ctvico para presionar al 

gobierno nacional por la apertura de Bocas de Ceniza; su 

cierre desmejoro las actividades comerciales e industriales 

de la -ciudad, al•mer.tanuo en ella el desempleo. 

" Ver llamada anterior, trabajo de Nacianceno Acosta. 
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El movimiento de arrendatarios merece resaltarse por su 

imp()rtancia y radical:!.dad. 51 bien el movimiento en Barran-

quilla se di6 en 1924, sus antecedentes est4n en 1923, 

cuando el cuatro de septiembre del mismo año se funda la 

Liga de Inquilinos. El peri6d1co La Raz6n de Barranqui-

lla en septiembre de 1923, reseña as! su fundaci6n: 

En esta fecha un grupo de ciudadanos de la locali
dad atiende el llamado general sobre los altos 
precios de los arrendatarios de las l!neas urbanas, 
se ha recurrido y organizado un Comité de inquili
nos, que iniciaron una activa campaña para obte
ner la rebaja de los arriendos. 58 

Esta Liga recibe la solidaridad de la ciudadan!a rechazando 

la especul~ci6n en los arriendos. Organiz6 varios actos: 

asamblew~ ;~.~~A~~s, m!tines en donde ademlls de exigirse la 

rebaja de los arriendos, se ped!a la construcci6n de vivien

das higiénicas para los obreros y sectores populares. · Las 

élites locales estaban alarmadas con el movimiento y en los 

titulares de los peri6dicos de la época se le!an: "Grave pro

blema social" 59, haciendo referencia a la organizaci6n y 

protesta ciudadana. Se dan movilizaciones en la ciudad, ~l

canzando gran consenso dentro de la poblaci6n, y la presi6n 

social fue tal que se logro el congelamiento de los arrien

dos. Lo anterior fue motivo de preocupaci6n para los secta-

58
·sANCHE7 E. Comunicado del secretarlo de la 1 lga de lnqull inos. ~: 

La Ra¿Úu. Barranquil la, septiembre 5, 1923. 

59 GRAVE PROBLEMA SOCIAL. ~: La Razón. No, 19. Barranqull la: septlem• 
bre 6, 1923. 
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res dirigentes, pero a la vez sensibiliz6 a los nGcleos de 

obreros locales para luchar.por el derecho a la vivienda, 

y de ah! se deriva la construcciOn de barrios populares ubi

cados al sur da Barranquilla. Luis Gutarra, su principal 

dirigente, fue expulsado del pa!s, aduciéndose por ello ra-

zonas pol!ticas: "agitador y agente del comunismo"; fra-

ses comunes en boca de las élites sociales para justificar 

los atropellos de dirigentes locales o nacionales. 

En 1925 se declararon unas 25 huelgas. Las más importantes 

se dieron en enero en el ferrocarril de la Dorada y en el 

mes de diciembre en el tr,m-vfa de i:>o\jotá:*. Las de la Dora-

da, Mariquita y Manizales fueron reprimidas duramente. Los 

trabajadores del ferrocarril de la Dorada y del cable aé

reo que conecta a Mariquita con Manizales, -de propiedad 

de una compañ!a inglesa- ocuparon la fábrica, pidiendo au

mento salarial~ reprimidos los primeros por el ejército y 

desalojadas de los sitios de trabajo, fracasa otra huelga 

m.\is. Con la represi6n "parecer!a que se quer!a aniquilar a 

la clase obrera más que aceptarla en el concierto nacional" •60 

En el decurso de 1925 se instala el Congreso de Bogot4 y se 

*Los trabajadores del tr.anvfa :sus¡Jend.:r. sw,¡ :;ervfcios, pidiendo aumen
to salarial y se enfrentan a la poi lcfa ya que estos últimos pre
tendTan poner en marcha el servicio, y los obreros se negaban. 
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presenta un proyecto ¿e Ley para aprobar la pena de muerte 

en una medida que muestra las salidas que le daba el r~gi

men a los conflictos sociales. Existen varias moviliza

ciones en diferentes ciudades del pa!s que protestan por 

el proyecto, con lo cual el gobierno se ve precisado a 

archivarlo para siempre. En el mismo año, en el Valle del 

cauca, los trabajadores de las minas del carb6n paraliza

ron actividades pidiendo aumentos salariales. Se organiza

ron en la Federaci6n Minera del Valle, logrando salir vic

toriosos en sus peticiones. En Girardot, Honda y La Dora

da, los estibadores y bodegueros tambi4n paralizaron las ac

tividades. El conflicto tle4~a ~generalizarse con los tra

bajadores de los puertos de Cartagena y Barranquilla. Final

mente lograron su principal objetivo: el aumento salarial. 

En 1926 las huelgas m4s importantes fueron: en Bogot4, en 

el ferrocarril de Cundinamarca, y en Bucaramanga la de los 

braceros portuarios. 

En 1927 la regi6n pecrolera del Magdalena Medio realiza una 

memorable huelga, una de las m4s importantes del per!odo. En 

el mismo año se di6 la huelga de los trabajadores del fe

rrocarril del Pac!fico; datos, con la ayuda de la solidari

dad ciudadana, logran éxi.ti:o:J p:u:ciales en sus reivindicacio

nes. Estas-dos huelgas se convirtieron en bandera de lucha <le 

los asalariados. 
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Es necesario resaltar una de las respuestas pol1ticas mlis 

importantes en esos años: La realización del III Congreso 

Obrero N~cional, ( 1926 en el que se expresa la corriente 

socialista más radical, confornándose as1 el Partido Socia

lista Revolucionario, protagonista de las principales lu

chas de estos años con dirigentes corno: Mahecha, Torres Gi

ralda y Maria cano, denominada "la Virgen roja del proleta

riado colombiano". Para Torres Giralda, 1926 es el año que 

señala el nivel más alto del ciclo revolucionario que corría1 

con Radl Mahecha jugó un papel importante en las huelgas de 

los enclaves extranjeros en 1927. y 1928, Marta cano, jug6 

tambi~n un papel. .protagónico 'en la dfocad:i dcd <O: acri tadora 

profesional, defensora de los intereses de los trabajadores 

colombianos, antioqueños de nacimiento, agitadora de los de

rechos de la mujer, 11der que recorrió el pa1s con la con

signa de los tres ocho: ocho horas de descanso, ocho horas 

de trabajo, ocho horas de estudio. Ade~s de las huelgas de 

los enclaves participó Marta cano en los paros de Antioquia, 

Costa Pacifica, Costa Atl4ntica y en los conflictos agra

rios. MGltiples veces fue arrestada por sus ideales pol!

ticos. 

El PSR dirige huelgas y levantamientos en el campo como en 

la ciudad, pero no siempre alcanzó los objet:ivos tr;1zadoo;. 

Sus ambiguedades doctrinales, impregnadas del socialismo li

be_ral, ·el anarquismo, y la influencia de los principales 11-

deres de las guerras civiles del siglo XIX incidieron en la 
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direcci6n pol!tica que le dieron a los levantamientos• Es

ta contradictoria ideolog!a inf luir1a en la fr~gil concien

cia de los trabajadores. 

Las principales huelgas de la dácada, la de las bananeras y 

la del enclave petrolero ensangrentaron la historia del.sin

dicalismo colombiano. Estas dos huelgas, estuvieron bajo la 

direcci6n del PSR. Frustradas éstas, sus dirigentes tuvieton 

que escoger entre la clandestinidad o el exilio. 

2.2.1.2.1. Las huelgas más importantes del per1odo. Las dos 

huelgas -tanto la de la Tropical f1i·l E.S!!l'~ :::omo la de la 

~Q ~- dejaron profundas huellas en el sindiclaisrno 

colombiano, por sus ~cticas de confrontaci6n más directa 

con el Estado. Fueron motivadas por la protesta de los tra

bajadoi:es debido a los malos tratos recibidos de parte de 

los capataces, las.condiciones de insalubridad en que vi

vián, as1 como por la fnrrna de pago que hab1an implantado 

los enclaves. Llaman la atenci6n los "logros" obtenidos 

por la clase trabajadora colombiana ya que las condiciones 

de atraso y dependencia determinaron los "derechos labora

les de los obreros"; reivindicaciones alcanzadas en d~ca

das anteriores por los trabajadores europeos y nortemaerica

nos, que apenas en esa ·d~cada se le·,:.nt:..lidh (,.!01uo bahderas 

ele lucha. 
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2.2.1.2.1.1. La huelga de la Tropical Qi! Company. En 1927* 

fue la segunda huelga, con antecedentes de la ocurrida 

en 1924. En ella los obreros exig!an aumento salarial, 

descanso dominical remunerado, ocho horas de trabajo Y 

otras reivindicaciones. En la conducci6n de esta lucha 

intervinieron Marta Cano y Torres Giraldo. 

La huelga fue momentáneamente derrotada y cien
tos de operarios despedidos. De all! en adelan
te el gobierno mont6 una ofensiva antipopular, 
previa a la aprobaci6n de "leyes heroica" que 
catalogaban como un delito las simples insinuacio
nes en contra de la propiedad, la Iglesia la fa
milia; la patria, ilegalizando organizaciones 
como el PSR. 61 · 

¡.2.1.2.1.2. La masacre de las bananeras. La huelga de las 

Bananeras, ocurrida en eienága (. Magdalena ) , es la manifes

tac~6n más evidente del carácter clasista del Estado colom-

biano, y de las profundas contradicciones entre obrero y pa

tr6n, entre el capital y el trabajo. "Enseñará además que 

• En esta atmósfera de tensiones sociales no faltó quienes pidieran 
a grandes voces un golpe de Estado. El régimen recurría siempre 
a la represión como fórmula "pacificadora". En 1927 se 
dictó el dec.reto 707 de ."alta policía" para evitar según el 
gobierno el "levantamiento comunista planeado para el pri
mer.o• de mayo". Según el decreto cualquier ciudadano colombia
no podl'a ser arrestado por sospecha. Al alio siguiente sancionó 
e.I gobierno otra medida represiva la "ley heroica"; con ella que
ría evitar manifestaciones de oposición política y de Inconfor
midad social, protestas sociales, reuniones ·sospeches•• de "sub
v.or:;lvas". (Ver MEDINA, Hed6fllo. Las jornadas 

0

del 6 al 9 de Ju-· 
uiu de 1n9. p. 19-44. En: La protesta urbana en Colombia en ~ ! 
siglo XX. Bogotá: Ancora,' 1984 ) • 

61 
.KALHANOVITZ. ~· f.!.t· p. 271 
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nuestra burgues1a , no s6lo ha sido una clase histdricarnen

te incapaz, en la formulaci6n de un modelo independiente de 

'desarrollo; sino que siempre ha sido servidora incondicio

nal de intereses extranjeros en desmedro inclusive de los 

de la naci6n". 62 

La instalacidn del enclave en territorio colombiano, data 

desde finales del siglo pasado. La ~ ~ Company, 

result6 de la fusi6n de grandes consorcios bananeros (1898) 

que agrupaba varias empresas menores. Por las condiciones 

del clima y suelo se ubicaron en el Magdalena su capital 

Santa Marta ) , cerca del puerto de Barranquilla 1•1 que Í<1.

cilitaba el transporte del banano. 

La United ~ Company, para evitar pagar seguros colecti

vos obligatorios contra accidente y otros derechos legales 

contrataba a los obreros a través de terceras personas; 

los llamados contratistas. A los trabaiadores, el salario 

no se les pagaba en efectivo, sino a trav~s de vales, obli

g4ndolos la empresa a consumir v1veres en los comisariatos 

de la compañ.1'.a. Esta; por su parte lograba grandes ganan

cias mientras la miseria y la desesperaci6n, las enfermada-

62
ACOSTA RODRIGUEZ, Hugo. Elementos crftlcos para la lnterij'"tdcl6n 

de la historia colombiana. Bogotá: Tupac Amarú, 197 • p. 
203. 



100 

des palGdicas y la desnutrici6n consum!an familias enteras 

que viv!an en casas paup~rrilllas. En tales condiciones los 

obreros enfrentaron el consorcio bananero. 

El panorama econ6mico y pol!tico que se viv!a en la época; 

-la burgues!a dividida, la invasi6n de capitales, la ruina 

de la pequeña burgues!a urbana y rural, artesanos, peque

ños comerciantes- unido a las imposiciones de las COlpllii!as 

norteamericanas -con los antecedentes del robo del canal 

de Panamá- eran abono a la radicalizaci6n de las masas, es

pecialmente los trabajadores de los enclaves. 

La lucha en el enclave bananero se inicia con la presenta7 

ci6n de un pliego de peticiones, presentado por la Uni6n 

Sindical de los trabajadores del Magdalena el seis de 

octubre de 1928. Los principales puntos reivindicati

vos fueron: 

- Pago del seguro colectivo obligatorio. 

- Pago de seguro contra accidente. 

- Derecho al descanso dominical. 

- Aumento de un SO\ en todos los jornales. 

- Supresi6n de los comisariatos. 

- Pagos semanale•· ': ,,.., J,J<>L quincena. 

- Abolici6n de los vales para las tiendas. 
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- Supres16n de los contratos individuales para establecer 

los contratos colectivos, 

- Creaci6n de un hospital por cada 400 obreros que tuvie

se la compañ!a. 

Los patrones, con la complicidad del gobierno, desconocie

ron el pliego de peticiones y por ende los derechos de los 

trabajadores. Agotados todos los recursos se lanzaron a 

la huelga el 12 de noviembre de 1928 y se fueron a ella 

cerca de 30.000 asalariados. Al d!a siguiente de ser decla

rada, el go!Jierr.·.: ~nno;r~>:vador de Miguel Abad!a M~ndez (1926-

1930), enfrentd el conflicto a trav~s de la represi6n. En

vió tropas al lugar de los acontecimientos, tratando ele reem

plazar a los 'trabajadores en el corte de la fruta para rom

per la huelga. El gobierno declara la huelga ilegal, y es

tablece el estado de sitio el cinco de diciembre en Santa 

Marta. El gobierno de Abad!a firma un decreto por el cual 

se declaraba •cuadrilla de malhechores" a los "revoltosos• 

de la zona bananera. 

El seis de diciembre reunieron a los trabajadores en la Pla

za de Ci~naga para escuchar los dltimos decretos. Al escu

charlos, la r.mltitnd pr,,,testé, y la rechifla fue general. El 

'ej~rcito reacciond ante la protesta salvajemente, disparan-

do contra los trabajadores. Segiin muchos autores, cayeron 
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acribillados por las balas más de l.500 personas entre hom

bres, mujeres y niños que se encontraban en la plaza. 

El ej6rcito realiz6 los actos más vandálicos contra la po

blaci6n en busca de los dirigentes de la huelga, de armas 

y de municiones. El hecho repercuti6 en toda la zona banane

ra: en Guacamaya!, Aracataca, R!o Fr!o, Sevilla. Los solda

dos cometieron horrendos cr!menes. Centenares de obreros ter 

turados, asesinados, mujeres violadas, niños mutilados, ma

dres ultrajadas. A los obreros capturados los hicieron com

parecer ante los Consejos Verbales de guerra institu!dos en 

medio de grandes irregularidades ( testigos pagados por la 

™ ~ Company, declarac:ion"'s frut:n de intimidaciones, 

actos calumniosos levantados por los mismos jefes militares). 

Condenaron a 31 personas entre hombres y mujeres a penas 

que oscilaban entre l y 25 años de prisi6n. 

La persecuci6n a los principales l!deres del Partido Socia

lista Revolucionar1.n, 1ue participaron en la huelga entre 

ellos a Mahecha, fue más cruda. En la lucha contra el comu

nismo, el gobierno j.U·stificaba toda clase de atropellos. 

La literatura colombiana ha reflejado en muchas de sus pSgi

nas la espantosa masacre. Gabriel Garc!a Mt.rquez en su li

bro Cien Años de Soledad descri.ce la madrugada del seis de 

diciembre de 1928 as!: 



El capit!n di6 la orden de fuego y l4 nidos de 
ametralladoras le respondieron en el acto. Una 
fuerza s!smica, un aliento volcSnico, un rugi
do de cataclismo, estallaron en el centro·de 
la muchedumbre, con la descomunal potencia ex
pansiva. 

Varias voces gritaron al mismo tiempo: 

- T!rense al suelo - T!rense al suelo. 
- Trh las primeras filas lo hab!an hech.o barri-
dos por las ráfagas de metalla. 

cuando José Arcadio Segundo despert6 estaba. bo
ca arriba. se di6 cuenta que iba en un tren in
terminable y silencioso ••• y s6lo entonces des
cubri6 que estaba acostado sobre los muertos. 

No hab!a un espacio libre en el vag6n, salvo en 
el corredor central. Deb!an haber pasado varias 
horas después de la masacre, porque los cadáve
res ten!an la misma temperatura del yeso del 
otoño ••• ve!a los mue:tos ·r1i1~üa gue iban a ser 
arrojados al mar como ::-1 '"'~,.,-!l'".C ;!e rechazo ... 
era el (tren) mas largo que h.ab!a visto nunca, 
con casi doscientos vagones de carga. 

No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas 
y verdes lamparas de posici6n, y se deslizaba a 
una .velocidad nocturna y sigilosa. Encima de 
los vagones se ve!a los bultos oscuros de los 
soldados con las metralladoras emplazadas. 63 

l03 

"El Gobierno pone las balas y el pueblo los muertos". 64 

Frase ct!lebre que sintetiza el horror que vivieron los tra

bajadores de las bananeras, expresada por J. E. Gait:1n cuan

do constato los hechos que s·e vivieron en Ciénaga. Para 

6
3GA.RCIA MARQUEZ, Gabriel. Cíen añoo rlP •<'!<?rlad. Bogptá: Oveja Negra, 

19.84. p. 215. 
64GAITAN, J •.. E. 1928 La rrasacre de las bananeras. 2 ed. s,I. Los Co

nuneros ; 197 • 
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esta fecha, él hab!a iniciado su carrera pol!tica pablica. 

En los años de 1924 - 1925 fue elegido a la Asamblea Depar

tamental de Cundinamarca, experiencia que le sirvi6 de es

cuela a su larga trayectoria pol!tica. En su corta perma

nencia como diputado denunci6 las irregularidades del go

bierno de Ospina Pérez. Hace un receso en la pol!tica y 

viaja a Italia para estudiar derecho penal en la Universi

dad de Roma siendo alumno de Ferri. Se gradua con honores 

con su tesis de doctorado titulada: Criterio ·P~sitivo de 

la Premeditaci6n ·, con la que obtiene el premio Enrice Fe

rri en 1927. 

Lo que m4s le llamd la atenci6n a J. E. Gait4n de su maes

tro fue la sensibilidad social que le imprim16 al derecho, 

especialmente en su afirmaci6n, de que "todo delincuente 

es susceptible de reincorporarse normalmente a la sociedad 

si ésta posee los mecanismos para regenerarlo"; tesis que 

aplicar!a en su pr4ctica como abogado. Estando en Par!s se 

enter6 de los sucesos de las Bananeras, y en ese mismo año 

regresa a Colombia y visita la zona. En convivencia con 

los habitantes,a través de sus testimonios, reconstruye 

los hechos, lo que le sirve de apoyo jur!dico cuando acu

s6 al régimen y a la compañ!a de la horrenda masacre. 

Elegido al Congreso el 20 de julio de 1929, ese mismo d!a 

mostr6 ante los dem4s representantes los testimonios recogi-
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dos , exponiendo un proyecto de Ley a través del cual debe

r!an ser revisados por la Corte Suprema de Justicia las sen

tencias de los obreros enjuicjados en los Consejos Verba

les de guerra; propon!a además compensaci6n econ6mica a las 

viudas y a los huérfanos de la masacre a la vez que se le 

reconociese a los obreros la justeza de su lucha llDtivaóapor 

la explotaci6n a que eran sometidos. Las denuncias hicie-

ron efecto ya que logrd la aprobacidn de la ley que revisa

ba la sentencia y con ella la libertad de los condenados. 

Entre las tesis defendida por él en aquel entonces ante la 

~mara de Representantes, figura entre otras la inconstitu-

cionalidad del estado de sitio, sustenta:la c.:>u l.:;¡¡ :iiguien-

tes argumentos: 

65 

He dado prueba de que el oro de una compañ!a ex~ 
tranjera comprd los testigos, y lo que es rn!s 
grave aOn, declarado por un militar, que los tes
tigos eran de la United Fruit CompanS, y ló 
que es peor todav!¡¡;-qiie el mismo tri unal de ~ 
ta Marta comprob6 que aquellos testigos fueron 
coaccionados por el señor Cortés Vargas con la 
amenaza de muerte si no declaraba en la forma 
que deseaba. Se trataba ce resolver un problema 
de salario por medio de las balas de las ametra
lladoras del gobierno. Naturalmente el gobierno 
no ejercid ninguna presidn para que se reconocie
ra la justicia de los obreros. Estos son colombia
nos y la compañ!a es americana; y dolorosamente 
sabernos que en este pa!s, el gobierno tiene la 
metralla homicida para los hijos de la patria y 
la temblorosa rodilla en tierra ante el oro yan
qui .65. 

.!!?.!!!· 
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Para ocultar todas las barbaridades cometidas contra la po-

·blaci6n indefensa, el gobierno pretendi6, que los sucesos 

quedasenº ocultos ante la opini6n pfiblica. Se echaron los 

cSdaveres al mar y en fosas comunes. Con relaci6n a ésto 

GaiUn denunci6: 

Los muertos son luego transportados en camiones 
para arrojarlos al mar y otros son enterrados 
en fosas previamente abiertas. Pero digo mal, se 
entierran no s6lo los muertos, se entierra tam
bi~n a los vivos que estaban heridos. ~o basta 
su imploraci6n para que no se les entierre vivos. 
Estos monstruos ebrios de sangre, éstos fugados 
de la selva no tienen compasi6n; para ellos la 
humanidad no existe. Existe la:necesidad de com
placer el oro americano. 66 

Conocidas por la opini6n pQblica las atrocidades con las 

que cono~est6 el ~gimen, sectores pol!ticos aprovechan la 

oportunidad para presionar y pedir la renuncia de Abad!a 

MAn:iez. 

La masacre dej6 un sello social en la lucha de los trabaja

dores ; las peticiones alzadas en la huelga de 1929, ser!an 

logros posteriores en la pr6xima huelga, en la ¿~~ada del 

30. Los hechos de las Bananeras contribuyeron a la ca!da 

del r~gimen conservador y tambi~n dejaron ejes de an!lisis 

para el balance de las huelgas del pertodo: La huelga del 

30 reflej~ con claridad las.limitaciones propias del sindi

calismo de revuelta; si bien se expresaron las insatisfac

-:-::.ones obrera11, econ6micas y pol!ticas, la movilizaci6n no 

66 .Ll?.!..!!.· p. 118. 
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trascendi6 la explosi6n pasajera, la conciencia pol1tica de 

los .trabajadores no alcanzo niveles de radicalizaci6n, as1 

como tampoco de organizaci6n; circunstancias que le imped1a. 

continuar la lucha; una vez consumada la detenci6n de sus 

· 11deres
6? 

2.2.2. Movimientos campesinos en los años 20. 

Se ha cometido el error de analizar al campesina
do como un bloque homog~neo, sin advertir las di
ferencias entre el pequeño propietario de la tie
rra y el aparcero, mediero o arrendatario, y más 
alln entre estos sectores campesinos y el propie
tario rural. En algunas zonas· andinas se ha asi
milado el concepto indígena con el de campesino. 
Sin embargo, no todo campesino es ind1gena. Exis
te un importante sector en el Cono Sur, Brasil, 
~olombia,y Venezuela, que no es ind1gena1 en cam
~io en México, Centroamérica y la zona andina hay 
preponderancia ind1gena. Por eso en Ecuador por 
ejemplo, el término campesino es sin6nimo de in
dtgena, De todos modos es mejor establecer una 
diferenciaci6n entre un problema relevante, como 
es el étnico, que no puede ser dilutdo en la cues
si6n general de clases. 68 

En la lucha de la tlécada del 20, en la palestra de los con

flictos encontramos las luchas de los arrendatarios, colo-

nos y peones, pequeños campesinos y comun·cdüri•:3 ind1genas. 

El problema ~grario persiste, como continuidad de las pro

testas agrarias de finales del siglo XIX, reflej~ndose en 

forma dram4tica la violencia en el agro colombiano. 

67P~Ú.ur;· Daniel. Polftlcas y sindicalismo en Colori:lla. Bogotá: La Ca•r~· 
la 0l983; p. 96 

68 . 
VITALE, Luis. El contexto latinoamericano. de la historia moderna de Co

lombia,. (1886-1930) ... Cltado En: PLANETA, ed. Enciclopedia nueva his
toria de Colombia. El!,; ill• p. 134 
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Como.forma de introducci6n a los confli~tos en el campo,' 

se puede afirmar, al contrario de algunos autores, que los 

campesinos e ind!genas ocuparon un lugar clave en los movi

mientos sociales rurales desde mediados del siglo pasado. 

Si bien la ideolog!a feudalizante de sumisi6n y servidumbre 

tej!a la.sociedad rural de la Colombia señorial, no podemos 

presentar a un campesinado sumiso a la espera de la orden 

.de los gamonales para engrosar las filas de los ej~rcitos 

regionales de las numerosas guerras civiles. 

Se ha afirmado que la lucha por el control de las grandes 

extensiones de tie•L~ ::ue causa de numerosas guerras civi

les; en los conflictos tambidn fueron afectadas las tierras 

comunales variando el desarrollo de las fuerzas producti

vas; al concentrarse las primeras, en pocas manos, se refor

zar! la Hacienda como instituci6n, y para mantenerse, afian~· 

zar! sus mecanismos de control as! como de valores sociales, 

con una ideolog!a que marcar! profundamente nuestras estruc

tura social; ~sto no s6lo puede ser analizado desde la pers

pectiva econ6mica donde la Hacienda como instituci6n econ6-

mica quiso detener el curso de las transformaciones sino 

tambidn observarla como entidad pol!tica que crea y repro

duce las concepciones m4s atrasadas del manejo de lo pol!ti

co, convirt~Gndc~~ ~n una traba a cualquier transforma

ci6n democr.1tica, y uno de los prinCipales obst4culos. de nuestro 

desarrolló social. Con relaci6n sociales basadas en la ser-
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vidwnbre no puede pensarse en una sociedad moderna. Una so-

ciedad en donde sobreviven relaciones sociales semi-servi-

les, no es una sociedad moderna. En la Colombia de los años 

20 las pr5cticas coersitivas e inhumanas sobre los produc-

.... torea directos-campesinos e ind1genas- los alejaba de cual

quier posibilidad de ganar dominio sobre el proceso de pro

ducci6n y menos sobre la tierra, la cual le era inaccesible 

poseerla por medios legales. 

Los cuadros estad1sticos siguientes, nos demuestran la alta 

concentraci6n de la riqueza cafetera. 

TABLA l. Concentraci6n de la riqueza cafetera. Departamen
tos con un n1lmero mayor de 25.000.000 de cafete
ros que exist1an. 

Departamentos Nllmero de cafetos en 
· 1927 

l. Antioquia 78.435.450 

2. Caldas 66. 713.025 

3. Cundinamarca 52 .951. 810 

4. Norte de Santander 40.008.530 

5. To lima 35. 991. 726 

-------·-···--------------------
FUENTE. ;;.;,TAN, Gloria. Lüs luchas campesinas en los anos 30. 2 ed. 

Bogotá: El Ancora, 1984. p. 20 y. 21. 
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TABLA 2. Al\4lisis de los departamentos de la Tabla 1, con 
relaciOn al tamaño de la finca. 

Departamentos Fincas con Ntlmero de Porcentaje 
más de cafetos de sobre el total 
60.0001 ca- estas fincas del departa-
fetos mento 

Cundinamarca 118 19.864.000 50,531 

To lima 76 8.908.000 34,20% 

N. de Santander 50 6.810.000 25,26% 

Antioquia 25 11.442.600 18, 81% 

Caldas 25 3.430.300 6,70% 

FUENTE: GAITAN, Gloria. Las luchas campes lnas en los anos 30, 2 jod. 
8ogotif: El Ancora 1984. p. 20 y 21. 

Vemos así Ja gran concentración de la r fqueza cafetera en 
pocas manos exl stentes en el Tol lma y Cundlnámarca, en me
nor proporción en Antloquia , Caldas y Norte de Santander. 

Por lo tanto, entre Jos grandes departamentos productores 
de café sólo Tollma y Cundlnamarca presentaban un marcado 
acento de concentración de la propiedad de la riqueza cafe
tera, ~Zv :'.;e trata solamente de grandes extensiones terri
toriales en manos de unos pocos: las haciendas no son 
sólo poderosas por el gran número de fanegadas que figu
ran en los tTtulos -muchas veces adulterados de los pro
pietarios, sino también y principalmente, por las cada vez 
mayores zonas sembradas con café. 

El acceso restringido hacia la tierra deterlilin5 los enfren

tamientos en el campo co:.c...:-..bif'.::.:::, -.; empujado por la necesi

dad de la mano de obra, el sistema hacendii se estratifico 

en relaciones laborales que reflejaron la relaci5n entre cam-



lll 

pesinos y terratenientes: exist1an arrendatarios, aparceros, 

'j·ornalero.s y colonos. Este tipo de relaci6n somete a los 

campesinos a un sistema opresivo donde los malos tratos,deu

das, castigos, fueron mátodos utilizados para fortalecer el 

poder.terrateniente. 

La iglesia jug6 un papel definitivo en la fuerza de la ideo

logta servilista. "Numerosas haciendas ten.tan su propia ca

pilla y el cura figuraba en la n6mina de la.hacienda. Las 

que no contaban con tales facilidades enviaban a sus depen

dientes a que asistieran a la misa del pueblo como obliga

ci6n"·~9oos instituciones, l=. !!=.-,ienda y la Iglesia se ·unen 

explotando la tradici6n y creencias de los campesinos. El 

sistema opresivo no s6lo se reflejó en las costumbres, en 

la persona, o familia del campesinado, sino que iba ~s allA 

de los mecanismos ideol6gicos y coercitivos, tenta que ver 

con el proceso de cam:ccializacl6n. En referencia a la rnonopo

lizaci6n de los productos: el terrateniente financiaba los 

cultivos, y en tiempos de cosecha, con grupos arl!lados o~li

gaba a los campesinos a venderle irrisoriamente el producto 

de su trabajo. Esta situaci6n rigi6 para todos los pro

ductos base de la econom1a colombiana en el siglo XIX: 

tabaco, añil, quina: prácticas que se aplicaron tam-

69 .!l!!!!. p • 142 
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Es importante recordar como antecedentes· al hambre ·de 

** tierra -fundamentada en los· deseos insaciables de los ·te-

rratenientes en acwnular riquezas- era para ellos una urgen

cia econdmica por la relaci6n con los cultivos de productos 

necesarios para mantener el ritmo de las exportaciones a 

mediados del siglo XIX. Estas 11ltimas crecieron, para la 

época, ya que la producci6n agr!cola, ocupaba un rengl6n im-

portante en el mercado externo, incentivando a los empresa-

rios para aumentar la producci6n de trigo, banano, café y la 

cria de ganado, El incremento de la prc:ducc.:1ú11 _,_ 
...... .- éstos, 

acrecentd la demanda de la mano de obra; as! se les presen-

* ot·ro elemento a tener en cuenta para enriquecer el. anlllisis de la con-
centración de la tierra es la desamortización de bienes de manos muer
tas a mediados del siglo XIX y que a la larga se convirtió en una 
premisa de acumulaci6n capitalista, Con esta medida se pretendía dis
minuir los privilegios de la Iglesia, expropiando grandes extensiones 
territoriales, sub•utlHzadas, Pero contrariamente a lo que se pensó 
con 11 desamortización no se transformó la estructura agraria de 1 país. 
Los latifundios expropiados s61r. :omn'aron de dueilo, fueron a parar a 
manos laicas, En algunas regiones, por ejemplo Antloqula, no lnt~ntaron 
llevar a cabo la medida, y la Iglesia siguió conservando sus propieda
des Intactas, Esta clase de reforma estaba fntlmamente 1 lgada con un 
tipo de Estado: "No se podia concebir un Estado óurgu6s con las instltu• 
clones tributarlas y crediticias, educativas que controlaban a la pobla
ción sanetida por la Iglesia". ( 151d, p. 111 l. 

**Los mecanismos utilizados para resolver la escasez de mano de obra en 
el período de 1850 - 1936 es desarrollado magistralmente por: LE GRAND, 
ratherfne. Los antecedentes agrarios· de la violencia de ia ftontera co
lanblana 1850 - 1936, En: SANCHEZ y PEAARANDA. ==-. .;1t, p. 87 
110. - -
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ta a ios exportadores latifundistas el problema de c6mo re

solver esta necesidad y la fo:cma como lo h.icieron afect6 

profundamente la sociedad rural. MOltiples fueron los atro

pellos. Los latifundistas, utilizaron la expropiaci6n direc

ta de las tierras de campesinos e ind!genas indefensos. No 

cónforme con ello, se ingeniaron otros métodos, fen6meno 

t!pico del siglo XIX y comienzos del XX. En este per!odo, 

hubo flujos migratorios de las tierras altas de Antioquia, 

Boyacá, cauca, ·en la bO.squeda de zonas de fronteras con cli

ma cálidos para el mercado europeo. Se asentaban preferi

blemente en zonas con acceso al mercado exterior. Este flu

jo migratorio, estuvo conformado por artesar.os, r.ian.L.::.:.,.:lis

tas pobres, ind!genas despojados de sus resguardos, de refu

giados pol!ticos que hu1an de las guerras civiles. Llegaban 

a territorios de fronteras, aptos y f4rtiles para cultivos: 

descuajaban los montes, asentándose con su familia, confor

mando los primeros caser!os en Colombia. El "ingenio latifun

dista" aparec!a, reclamando la propiedad de los terrenos bal

d!os ahora ocupados por colonos, los cuales se resistieron, 

originando fuertes conflictos y cimen.tando con ellos lo que 

Catherine Le Grand denomin6 tendencias ideoldgicas de protes

ta rural todav1a existentes en el sector agrario colombiano. 

11ientras el campesino poseyera una parcela, n" ;;.;,,,, ;;. .:.=.::ter

se a las condiciones de los terratenientes, ni a su sistema 

opresivo, pero el terrateniente necesitaba de la mano de 
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obra campesina que ya escaseaba para el cultivo y la recolec

ci6n de las cosechas. Trataron de resolver el problema con 

el sistema de enganche de trabajadores, pero tampoco dio re

sultado, ya que si ~stos lograban parcelar un pedazo ~e tie

rra abandonaban la hacienda. La salida que le dieron los te

rratenientes fue violenta: unas veces rodearon las parcelas 

cultivadas argumentando posesi6n legal, con el apoyo de las 

autoridades m?nicipales como los alcaldes y la polic1a; otras, 

destruyeron los cultivos, utilizando para tales fines, guar

dias armados empleados de la hacienda; o bien recurr1an a 

otro m~todo: lanzaban su ganado en las parcelas en disputa 

pa.:-a que cies1a·uyeran los cultivos. El amedrentamiento al 

campesino y su familia era otro mecanismos de coacci6n que 

lo obligaba a abandonar el pedazo de tierra reci~n conquis

tada. Por otro lado, los campesinos colonos se encontraban 

c9n dos alternativas: se convert1an en arrendatarios del te

rrateniente o volv1an a repetir el ciclo de colonizaci6n en 

otras tierras v1rgenes. Sus deseos de liberarse del ~"!(TO te

rrateniente eran obstaculizados por el poder de la institu

ci6n hacendil. Centenares de campesinos no se resignaron y 

empezaron a organizarse, protagonizando las principales pro

testas rurales del siglo XIX. Encontremos as1 variaci6n de 

métodos y modalidades de las luchas campesinas en años poste

ricr,:,~. 

Presionado por las protestas rurales, el. gobierno colombia-
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no se vi6 en la necesidad de legislar las leyes 48 de .1882 

y 61 de 1874. SegGn esta Gltima, los colonos adquir!an el 

derecho de la adjudicaci6n de las tierras que cultivaban 

por parte del Estado. 

El gobierno buscaba fomentar la utilizaci6n produc
tiva de las tierras de dominio pGblico y estas le
yes consagraban el principio de que quienes culti
vaban la tierra eran sus propietarios legales. Los 
nuevos estatutos no s6lo permit!an a los campesi-, 
nos abrir fincas en cualquier terreno bald!o, sino 
que estipulaban que la tierra que cultivaban les 
pertenec!a legalmente, y que aunque todav!a no tu
viesen t!tulos escritos sobre ella, no se les po
d!a desposeer. 70 

Esto fue más bien letra muerta, ya que para 1850 el 75% eran 

tierras bald!as. De éstas, 24 millones de hect~reas estaban 

".; tl!a".! 0 .!' en la regi6n central y m:>nmños·a del pa!s y en la 

Costa del Caribe. Pero a finales del siglo XIX y comienzoas 

del XX "el gobierno colombiano enajen6 oficialmente 3.100.00Q 

hect4reas en este per!odo, y una cantidad todav!a mayor pa

s6 a manos privadas a través de apropiaciones legales" •71 

As! a fines del siglo XIX y principios del XX una cantidad 

enorme de tierras bald!as pas6 a ser propieda~ privada. 

En otros términos, a los campesinos que se adhirieron a la 

ley se les hizo dif!cil obtener las tierras cultivadas por 

70 
Ll uí111NO, Catherlne. Los antecedentes agrarios de la violencia 

.,a,,.e.._.1.;;;a.,.t"'r""o"'n"'t"'e;,.1 a_c..,o.,;l;¡;om::.b"'l"'a'"-.;..18,.S.,o._-....:.19..,3..:6"-'.'- É!!.' SANCHEZ y PERARANOA. 
!!e.· El!: P. 98 v 93, 

].l..!.!!..!!· p. 34 
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la tra.m.itolog!a del Estado, ad~s de sus escasos recursos 

econ6Juicos para mantener juicios que duraban muchos años. 

Pero la ley fue un arma de doble filo: si bien los terrate

nientes disgustados la ignoraron; los colonos la interpre

taron como mecanismos del Estado para proteger sus derechos. 

Los conflictos se agudizaron, en la lucha contra la ilega

lidad de los t1tulos de tierras en manos de los terratenien

tes. En cambio, en las regiones cafeteras de la Cordille

ra Central, algunos colonos lograron ~xito en sus peticio

nes, surgiendo pequeñas fincas cafeteras; otros fueron ven

cidos, despojados de sus parcelas y convertidos en jorna

leros. Las reg~ones de mayores conflictos fueron las zo

nas ganaderas, el interior de la Costa, y los enclaves ba-

naneros. 

Muchas de las luchas campesinas se movieron dentro del pla~ 

no legal, los cientos de memorias revisados de 1874 a 1930 

as! l~ qemuestran. Los campesinos ve!an esta acci6n respal

dada por una legislaci6n que aunque no se cumpli6 por la 

fraudulencia de los terranitentes y con el apoyo del Estado, 

los campesinos interpretar!an la ley corno defensora de sus 

intereses. Pero este plano fue desbordado, registr4ndose 

confrontaciones directas y violentas e introduciándose en 

una lucha que tuüdv!a en Coloiru,ia no ha finalizado • 

catherine Le Grand, cuando se refiere al periodo de 1870 a 



J.925 asévera: 

En este per!odo da la impresi6n de que el gobier
no colombiano tuvo muy poco control directo sobre 
lo que pasaba en las localidades rurales. Ocasio
nalmente el gobierno rechazO solicitudes de adju
dicaci6n de grandes propiedades que inclu!an las_ 
tierras de los colonos. Generalmente las solici
tudes de los colonos llegaban demasiado tarde o 
los funcionarios locales, en colaboración con los 
hacendados, socavaban las directrices de las auto
ridades nacionales. 72 

Y continda la autora: 

Los movimientos de protesta en el decenio del 20 
constituyen una modalidad diferente de protesta 

- :·-· agraria que fue asumida por diversos elementos de 
la poblacidn rural colombiana. Los arrendatarios, 
los jornaleros, obreros de la construcci6n y los 
peones de las plantaciones agr!colas dirigieron 
su inter~s hacia la tierra; por una parte, porque 
las dernis opcitmc:> econ6rnicas eran muy pocas y, 
por otro., i'"'::'.:~'~ l.:;. pol!tica agraria del gobierno 
presentaba una clara posibilidad de reclamar la 
adjudicaci6n de bald!os.73 

En esta ocasi6n los colonos no estaban dispuestos a que fue

sen relegados a fronteras lejanas, o a terrenos poco férti~ 

les. Para ellos la independencia econ6rnica era vital por-

que pod!an participar de los beneficios de la cornercializa

::.i .'\:1. Es as! como vemos renovar las luchas de los años 20, 

favorecidas con la existencia de partidos pol~ticos nuevos 

que illllpliaban su radio de acci6n tanto en el campo corno 

en la ciudad. Tal situaci6n les hizo ver a los terratenien-

72'tE GRANO. .2E_. E.!1: p. 103 

73 :!.2!.!!. 
*La autora hace ,.,1 .. rencla, al dictamen :que expidió en 1926 la Corte Su
prema de Justicia, en el que éxpresó que a partir de ese ailo, la Gnica 
prueba de propiedad era el tftulo origina!, en donde constatara que el 
Estado habfa al lenado esta tierra de dominio públ leo. Los campesinos 
sablan que muchos de estos tTtulos eran !legales, lo que fortaleció sus 
luchas. 
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te que la lucha que se hab!a iniciado no iba a ser f4cil. 

Las ideas socialistas' tambi~n se introdujeron en las luchas 

campesinas y el PSR ocup6 papel protag6nico entre ellas. El 

m4s beneficiado de esta situaci6n pol!tica en el campo fue 

el Partido Liberal que supo capitalizar a su favor el momen

to, especialmente con los sectores que emigraban hacia las 

grandes ciudades. Un sector del l.iberalismo era proclive a 

apoyar las luchas campesinas, principalmente en el Departa

mento de Cundinamarca. Este hecho lo presiona a cambiar 

formas de intervenci6n pol!tica fundamentalmente en la frac

ci6n gaitanista que se abanderará a ;;..:':>":~:7 de la Uni6n de 

Izquierda Revolucionaria ( uNIR J de las luchas campesinas 

en la dacada del 30. Gonzalo S!nchez señala la peculiar ca

racter!stica de hacer pol!tica de los partidos tradiciona

les, que a la vez que controlan el poder, influyen en la 

ideolog!a campesina y obrera: 

La peculiar estructuraci6n de los partidos llev6 
a que en Colcl:l!::!a desde el siglo XIX se diera 
una caracter!stica autonom!a. o disociaci6n entre 
la lucha pol!tica y la lucha social. Por ello los 
campesinos se hab!an venido desenvolviendo en dos. 
planos, aparentemente inconexos: por un lado se 
enrolan a las guerras civiles fundamentalmente 
como soldados de los terratenientes, y por otr.o 
lado, se libraban tambian sus luchas propias, es 
decir al margen de las banderas partidistas,con
tra el latifundismo y todas las formas de domi
naci6n asociados al monopolio rle la tierra. La 
incorporaci~n de las dltimnc 3 nn nn~vo proyecto 
pol!tico revolucionario, a primera vista no ofxe,
c!a mayores dificultades, aunque es bien fre
cuente el caso de campesinos ( y tambian de obxe
ros J que son socialistas en su lucha cotidiana, 



y votan liberal y conservador en el d!a de las 
elecciones. 7!1 
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Lo anterior fue un factor determinante en la forma como se 

desenvolvieron los conflictos en la Hacienda. 

2.2.2.1. La hacienda y sus conflictos sociales. El vetusto 

sistema de las haciendas que se constitu!a en un freno al 

desarrollo capitalista, descrito por Gonzalo sánchez en 

1929, nos muestra una s!ntesis del concentrado poder de. la 

hacienda: 

La Comiqión ( de la Cámara ) pudo darse cuenta so
bre 21 terreno de los hechos del dominio absoluto 
que ejerce el latifundio sobre los bienes y la vi
da de los campesinos. Bn !~ ~?~~ de la hacienda 
de Sumapaz por ejemplo. funciona la inspección de 
polic!a departamental; en la misma hacienda habi
tan y se alimentan los empleados de la inspección 
y los guardias de cundinamarca. En otra parte de 
la hacienda funciona un coso donde son llevados to
dos los animales que se encuentran en las parcelas 
de los colonos quienes tienen que pagar un peso 
por cabeza, y segdn se informó a la Comisión, las 
sumas as! recaudadas se dividen entre los que lle
van los animales al coso, que son los "fieles" del 
fondo, y los dueños de la hacienda. 75 

· Además de po~~~r su propia estructura interna, la hacienda 

establec!a divisiones que señalaban a los arrendatarios sus 

propios 11mites: la parte que no era utilizada para la siem

bra del caf~, era dividida en parcelas dadas en arriendo a 

a los campesinos, permiti~ndosele cultivar, sólo productos 

74·sANCHEZ. lós' bplcheviques del Llbano. Op • .f.!!· p. 18. 

75cLARIDAD (4, Abr. 1928 ). Citado !!2_: SANCHEZ, los bolcheviques del 

~.!..!!l.!!: 
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indispensables para el sustento de su familiar as! como los 

necesarios para el sustento del terrateniente. Como comp~n

saci6n deb!a trabajar obligatoriamente ciertos d1as a la se

mana en las labores de la Hacienda y en el cultivo y reco

lecci6n del grano, reconociéndosele un salario menor al de 

los trabajadores asalariados. El campesino era obligado tam

bién a invertir su p1rrico salario en la compra de enseres 

en las tiendas que el terrateniente pose1a en la hacienda 

que con la venta a crédito comprometía al campesinado endeu

dgndolo e impidiéndole abandonarla. 

Con la tienda de raya*, los "salarios" pagados i>. los ar:.-en-

datarios por el tiempo de trabajo mermaban considerablemen-

te por el sobrepecio de los productos que all1 deb1an com-

prar obligatoriamente. Con un fin similar, se les prohib1a 

estrictamente sembrar cafeto , u otro cultivo que pudiera 

comerciarse por fuera del férreo circuito interno trazado 

por el terrateniente. 76 

Este Gltimo mecanismo no fue el Gnico para limitar la liber

tad de movilidad del campesinado, otros abusos no menos 

aberrantes inclu1an el sistema de multas por faltas cometi-

76KALHANOVITZ • .Qe_. fil· p. 179. 

* lrs:tableclmleto donde se expendfan productos y artículos a los tra
bajadores. 



das, si los· campesinos no pod!an pagar, la cárcel les espe

raba, se ~es reten!a el salario o se les despojaba de sus 

haberes. El f~rreo. gamonalismo se veta complementado con 

medidas del acomodado ~gimen municipal, ya que en el pe

r!odo, en todas las regiones del pata se exig!a un impues

to llamado trabajo subsidia~io o contribuci6n de caminos*, 

pagadero en trabajo sin remuneraci6n. 

El sistema opresor fue reforzado con grupos de choque con

formados por trabajadores fieles a la Hacienda, los cuales 

somet!an a los arrendatarios con la violencia ante cualquier 

s!ntoma de sul:>levaci6n. 

Estas relaciones sociales violentamente institucionaliza

das obstaculizaban la comercializaci6n del caf~ a los arren-

datarios. En ellas se encuentra una de las semillas del in-

conformismo, generadora de los conflictos. Insistiendo en 

este tipo de razones, Kalmannvitz enuncia cuatro aspectos 

que imped!an al arrendatario la siembra de productos comer~ 

ciales en los lotes de pancoger 

* Era un Impuesto de los .trabajadores y prop retarlos por el régimen mu" 
nlclpal; debía ser pagado con trabajo ( sin remuneración~ en la cons-· 
truccl6n de carreteras y obras públicas. La diferencia radicaba 
en que los propietarios trasladaron sus obl lgaclon•• a ios trabaja
dores, sin reconocimiento alguno de sus faenas; :z: Ji traoajador de
bía en la práctica, asumir esta doble carga. Los propietarios presen
taron oposición a éste, y en reglones como Cundlnamarca termina
ron pag;!'ndolo en dinero, aunque buscaron siempre endosárselos a sus 
arrend• ta r i os. 
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- El arrendatario dejar!a de cumplir su obligaci6n para de

dicarse a su propio cultivo c.omercial y la hacienda se ve

r!a desprovista de mano de obra que era escasa durante es

tos años. ( Desde el inicio de la década se hablaba del 

"problema de los brazos"). 

- El arrendatario alegar!a que se le pagara mejoras en caso 

de ser desalojado. 

- AGn, algo m.1s grave para el propietario, el arrendatario 

pretender!a derechos de propiedad sobre la tierra y pondr!a 

en cuest1onamiento el dominio del hacendado sobre la parce

la que le hab!a adjudicado temporalmente. 

- El arrendatario desarrollar!a un esp!ritu de dependencia 

y de confianza en s! mismo, que minaba toda la estructura 

de las relaciones sociales indispensables para el funciona

miento del sistema hacendil. 

El ansia de tierra de los latifundistas, conllev6 a expul

siones masivas de pequeños campesinos, de colonos e ind!ge

nas de sus parcelas y resguardos. Este hecho, los motiv6 a 

.resistir: emigran a la ciudad y se vincula·n a las obras de 

i~iraes~ructura y pequeña industria, situaci6n que favore

ci6 la lucha de los arrendatarios aprovech~da para reivindi

car relaciones sociales y salariales diferentes. 
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Es muy import.;,_nte el papel c¡ue jug6 la familia campesina en 

el mantenimiento de la hacienda como instituci6n pero tam

bién como pilar de resistencia. Las largas jornadas de so

bre explotaci6n a que era sometida la familia campesina bene

ficiaban la acumulaci6n del capital agrario, hecho que se 

refleja en el despulpe del grano, en que la mano de obra de 

niños y mujeres era fundamental. Las condiciones de insa~ 

lubridad, los malos tratos, la miseria y enfermedades, acom

pañaban al patético cuadro de la familia campesina. 

2.2.2.2. Principales levantamientos campesinos. Las condi

ci,,nes descritas a grandes rasgos, nos muestran los n:otivo" 

que causaron las· enconadas luchas y conflictos. Los prime-

ros enfrentamientos en los años 20, se dieron en regiones 

donde los arrendatarios ponen en duda los t1tulos de los 

predios, y en los departamentos donde logr6 extenderse la 

economta cafetera. Aquellos en donde se agravaron estos 

fueron en Tolima y Cundinamarca, All1 la economta cafete

ra se desarroll6 porque cont6 con el ferrocarril de Girar

dot y el Rto Magdalena como vtas de comunicaci6n para la sa

lida del grano. otro frente de lucha fue el de los colonos, 

quienes limpiando montes de terrenos bald1os, eran violenta

dos por el terrateniente que se apropiaba· ~ ellos adulteran

on <-.1tu1Cls y linderos obligando a los primeros a convn:tir"" 

en arrendatarios. En otras regiones se presentan también 

conflictos : Ant.ioquia, Costa Atlántica y Valle. El balan-
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ce de estos levantamientos no fue muy alentador para la dé

cada 1 represi6n por parte del ejército, despojando a los 

colonos de sus tierras, quem!ndoles ranchos y desterrándolos. 

Los levantamientos campesinos en Colombia son interminables. 

Todavta se está haciendo estudios para explorar aspectos so

ciales desconocidos que nos han permitido relacionar los 

conflictos agrarios y la salida polttica de ellos con los 

grandes males sociales que vive el pats. Si se mira atr4s 

y se analiza antecedentes de las luchas ágrarias: la Gue-

rra de los Mil D!as, se observa, que ésta reflejó en parte. 

un problema agrario: p1>r ejemplo, los conflictos de Santan

der entre los campesinos conservadores de Matanza y los li

berales de Tona, adem4s de tener un sello partidista, escon

dieron también conflictos agrarios. En otras regiones como 

Puente Nacional y Vélez el bandolerismo social* fue un re-

*varios autores tienen sus posiciones alrededor del bandolerismo social• 
L.u!s Vltale al respecto comenta: "El bandidaje expres6 en Gltfma Ins
tancia un fen6meno de protesta socia f contra fa autor fdad y Ja 1 Jama
da justicia. Los bandidos castigaban a Jos patrones y capataces que 
abusaban de los peones. A veces reparttan entre Jos pobres del campo 
el ganado robado a los ricos. En Jos asaltos a los latifundios, a me
nudo se 1 levaban las cuentas y Jos valores que adeudaban los peones". 
Esto expl lea Ja popularidad de que gozaban algunos bandidos entre 
los sectores más explotados y de las aldeas rurales. ( N.H.C. tomo 3 •. 
p. 135). (Para VITALES, Luis. El contexto latinoamericano de Ja his
toria moderna de Colombia ( 1886 - 1930 ) • Citado En: PLANETA, ed. 
Enciclopedia nu<,va i1iS<oria de Colombia • .Qe.· fil· P-° 135 ). 

Para Erlc Hobsbawn uno de los fundadores de la corriente denominada 
Historia Social con base en sus estudios sobre el bandolerismo en su 
libro Los Bandidos al respecto expresa: "Lo esencial de los bandole
ros socia les es que son campes lnos fuera de la ley, a Jos que el se-
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dueto de problemas agrarios que se prolong6 hasta los años 

1923 - 1924. 

Para Gilhodes, en los inicios del siglo XX se dieron va

rias sublevaciones, hecho que es señalado por la Revista Na

cional de Agricultores que public6 en 1906 apartes que re

flejaban el malestar social en la provincia de Vélez. Al res

pecto cita la revista: 

Confiarnos que los prefectos y autoridades munici
pales le prestarán a los dueños o administradores 
de los cafetales todo el apoyo necesario a fin de 
que los trabajadores que han sido tra!dos de dis
tintos puntos de la Repdblica con grandes sacrif i
Cios pecuniarios cumplan los contratos de enganche. 
La desmoraJ.izz.c1011 c:hi.re esa gente ha tenido pro
porciones a!~.·:--.-:r:~<::.=t '1e suerte que nos llegan per-· 
rnanenternente quejas de las haciendas a este respec
to • .77 

y continua Gilhodes, citando a JesQs del Corral en la misma 

obra: 

* 

Otra de las formas en que aparece el feudalismo, 
no más odiosa que la anterior, consiste, en el 
despojo de que son v!ctimas los arrendatarios 

ñór y el Estado consideran criminales pero que permanecen dentro de 
la sociedad campesina y son considerados por su gente como -héroes, 
palaillnes, vengadores, luchadores por la justicia, a veces Incluso 
líderes de la 1 lberaclón, y en cualquier caso como personas a las 
que hay que admirar, ayudar y apoyar. (HOBSBAWN, Erlc J. Los bandi
dos. Barcelona: Arlel, 1976. p. 10 ). 

Gonzalo Sánchez que apoya esta corriente considera que al rededor 
de la polémica más que una diferencia de matices o de énfasis lo 
que se adivina e!O la necesf:fad d~ caracterizar una nueva 
modafldad tle banooiero smo polftlco: "provisionalmente podríamos de
cir que se trata de una categorTa de bandoleros cuya 
aparición misma está determinada por su relación de depen9encla a 

77,GILHOOES, Pierre. La cuestión agraria en Colombia (1900-1946). En: 
PLANETA. Ed. Enciclopedia nueva historia de Colombla • .Qi!.. f!!.P:-310 



cuando por cualquier motivo no qui 
que ellos continuen viviendo en l 
en donde aquellos desgraciados cu 
tancias con inter~s de verdaderos 
sin contar con que, de un momento 
obligan a abandonar las sementeras 
por sumas insignificantes que no al 
ra a cubrir los gastos de los plant 

re el patr6n 
s haciendas 
tivan sus es- · 
ropietarios, 
otro, los 

V.!'nderlas 
anzan siquie
os. 78 
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La sociedad de agricultores de Colombia (SAC) defensora.de 

los terratenientes denuncia ante el Min sterio de Agricultu-

ra en 1917, las invasiones campesinas e la Hacienda Santo 

Domingo en Armero ( Tolima ), finalizan o la denuncia con 

la frase: "Ha sido necesario proceder especto de ello con 

el rigor de la ley". 
79 

uno o varios componentes de la estructura do111iidn~e de poder, como los 
gamonales, los partidos polTtlcos que cumplen una funcl6n legitimado
ra del orden establecido, o de una de las frac Iones de la clase gober
nante. La subordlnacl6n polTtlca no es aquT mero accidente en la 
carrera del bandolero, sino el elemento que motiva y define en prime
ra Instancia; sus actuaciones y sus blancos. E ta es de hecho la mo
dalidad caracterTstlca del bandolerismo que en entramos' en su forma 
ITmltes en el caso colombiano durante el pedod que abordamos en es-
te trabajo, bandolerismo que por ser político n excluye, sino que pre
supone, la existencia de una profunda crisis s clal. (Es de anotar 
que el autor hace referencia al perfodo denoml ado "La Violencia en 
Cotombla". Sin embargo las en'ltaclones no plerd n vigencia para el pe
rfodo que estamos estudl<'"do ; • (SANCHEZ, Gonza o. Bandoleros gamona
les y campesinos. BogoM: El Ancora, 1983 ). 

Para Medófllo Medina "en el bandolerismo social el factor fundamental 
es la vinculación del bandido social, como pers na o como grupo con 
la comunidad rural de la cual surgió. Un eleme to Importante que 
condiciona la aparición y el desarrollo del ban Ido social según el 
estudio de múl tlp les casos en la historia, son los desajustes, los de
sequl l lbrlos creados en la etapa de transicl6n del capitalismo agra
rio. MEDINA, Med6fllo. La resistencia campesina 'n el sur del Tollma. 
!!!,; Pasado y presente de la violencia en Col<>mbl • 3ogotá:Cerec, 1986). 

78 !bid• 

79 'ibld. p. 311. 
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Para 1918 se registran en la r~gi6n del Sinli levantamien

tos utilizando la ocupaci6n de tierra y las movilizaciones 

como nétodo de lucha contra los terratenientes. Las tomas 

de tierras fueron reprimidas y muchos campesinos fueron ase

sinados o perseguidos sus dirigentes. Para el mismo año se 

registran otros conflictos en la zona oriental del Departa

mento del Tolima ( Melgar, Icononzo, Carmen de Apicalá, 

Cunday ) en las que los campesinos invaden tierras pero la 

represi6n violenta los desmoviliz6. 

Se puede analizar que todavía para la década del 20 el pro

blema de la autenticidad de l,~ ~it~)n~ P.staba intacta pa

ra desventaja de los campesinos. Gioria Gaitán, en su li

bro "La lucha por la tierra en los años 30", llicidamente 

desarrolla el problema de los títulos. Nos dice que el 

origen colonial de los títulos era legado hist6rico y la 

adulteraci6n de linderos era general en todo el país. Los 

límites de estos extensos territorios no estaban bien defi

nidos y se fueron alterando en el transcurso de los años 

con el traslado de mojones y el cambio de nombre a los lu

gares geográficos que determinaban los linderos. Un día 

cualquiera un riachuelo que servía de lindero perdía su de

nominaci6n para que otro similar con la diferencia de que 

corría varios kil6metros, más )e~os se ap~derara de &u nom

bre, ampliándose as!, de buenas a primeras, la "propiedad" 

de un terrateniente. Todo ésto amparado por la pol!tica gu-
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bernamental porque, según criterios acomodaticios, era im

posible establecer con exactitud las extensiones de tierra 

tituladas a los dueños de las haciendas.SO Una intervenci6n 

del Ministerio de Agricultura en 1923 quien se pronunci6 so

bre la falsificaci6n de los titulas lo ratifica. De ah1 la 

importancia de la decisi6n de la Corte Suprema de Justicia 

en 1926 ( ver pie ce de nota pá:gina 117) de impedir el recono

cimiento de titulas de origen dudoso ( debla exigirse el ti

tulo original para poseer.:las propiedades territoriales en 

reclamo. 

Como lo señala Gilhodes, todos estos conflictos se p.touu~-=•· 

paralelamente a la ola de conflictos obreros urbanos en Ba

rranquilla; ciudad en la que aparece el primer sindicato de 

los obreros de las bananeras con su peri6dico "La Uni6n". "Es-

to plantea la relaci6n que puede existir entre el movimiento 

social urbano y el campesinado, menos aislado aún en aquellas 

fechas de lo que ordinariamente se piensa". Bl 

Otro levantamiento importante fue en Loma Grande -(Monter!a 

en 1921)- reseñado por la historia del movimiento campesino, 

por la soluci6n sangrienta que se le di6. Como respuesta en 

BOGAITAN, Gloria. La lucha por la tierra en los a~os 30. Z .:d. S-;g~t~: 
Et Ancora, 1984. p. 17 - 18. 

BlGILHODES • .Qe.· f.!.!.· p. 314 
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el mismo año, se creó en Monter1a un comit4 sindical que 

elaboró un programa de reivindicaciones: no trabajar en 

las haciendas donde subsista la picota y donde se maltrate 

a los trabajadores, en las que los trabajadores sean encar

celados por deudas, en las que se retengan los sueldos por.· 

un d!a de ausencia, en las que se pague menos de un peso 

diario en las que no se de alimentaci6n sana y abundante, 

etc. 82 

En 1923 se presenta un proyecto para establecer el salario 

m!nimo para los trabajadores en el campo; la reacci6n. te

rrateniente no se hace esperar. La SAC tambilfo se ¡;iro11un

cia, y califican el proyecto como empuje "bolchevique". 

En 1924 hay varios conflictos: en el Tolima, Huila, Cauca, 

Cundinamarca en donde los campesinos utilizando la moviliza

ci~n y la invasión se sublevan. Existe en el mismo año 

otra manifestaci6n contra la aduJteraci6n de t!tulos: en la 

Hacienda Tocarema en Anolaima los arrendatarios se abstuvie

ron de pagar mientras el dueño ño realizara la medición de 

lotes. En 1928 en las Haciendas de Buga y Roldanillo Va-

lle), hay otros conflictos. 

A finales de 1928, -é:omo ya se dijo- sucedi6 i" hi,; t.u;..i. .. 

82 lb!d. 
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ca huelga de las bananeras, el mayor conflicto agrario con 

apoyo urbano que ocurri6 en Colombia. Tambi6n es impor

tante resaltar la sublevaci6n artesano-campesinado en 1929 

en la regi6n del L!bano, Tolima -denominada por Gonzalo ~ 

cliez "Los Bolcheviques del L!bano"-, la que para Gildhoes 

fue una revuelta liberal; pero, para Sánchez "tiene el ma

rito excepcional de ser, quizá, la primera insurrección ar

mada de Am6rica Latina en que un ej~rcito de campesinos, 

con dirección y alianza de sectores urbanos, se plantea el 

problema de la toma del. poder en nombre .de las ideas socia

listas". Esta revuelta muestra la radicalizaci6n que alcan

Z':l el .:"1::;:::::;.nado en la región del L1bano-Tolima. 

Esta ola de protesta, presionó para que el gobierno a tra

vés del Ministerio de Industria, a finales de la dacada, 

tratara de establecer obligaciones para con los arrendata

rios pero tales disposiciones fueron ignoradas por los te

rratenientes. 

En este ciclo de ascenso en la Costa Atlántica, los campe

sinos se resistieron en Sinú, Monter!a, Ci6naga Grande, en

tre otras. Como lideres de la resistencia tenemos a la le

gendaria Juana Julia Guzmán apodada "la·roba tierra" y 

Vic~!•tP. 11/l.~m.o quie:1es fueron fundadores de la "Asamblea Mix

ta Obrera del Litoral Atlántico" que comprend!a "La socie

dad Obrera de Artesanos" y la "Sociedad Obrera Redenci6n 
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de la Mujer" Estas organizaciones gremiales se convirtie

ron en baluarte de las Ligas Campesinas en Monter1a. 

2.2.2.2.1. Levantamientos en 1929. Como ya se ha señalado, 

una de las protestas m4s importantes la constituy6 el mo

vimiento artesano-campesino denominado Los Bolcheviques 

del L!bano, que posteriormente se convirti6 en un fort!n 

gaitanista en la década del 30 con una fuerte influencia 

del Unirismo. 

Pero en ese mismo año 1929 ) no s5lo el L!bano ;ue· escena-

r1v ::?:: l.uchas, también el movimiento estudiantil tuvo una 

presencia importante. Los d1as 7 y 8 de junio*, (.actual

mente, d!a del estudiante en Colombia), los estudiantes en 

Bogotá se movilizaron por reivindicaciones propias, y con

tra la corrupta pol1tica del gobierno de Abad!a Méndez, 

el caos administrativo y ~alversaci6n del Tesoro Municipal. 

La represi6n dispard contra la rnovilizaci6n estudiantil, oca

sionando la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Ta

les hechos desataron la protesta de la ciudadan!a, cuestionan

do la legitimidad del régimen conservador. 83 

* Galtán participó en esta protesta estudlantll, en la cual se acusó ar 
réyimeo1 cie traición a ·la repúblrca y deslealtad con el pueblo. Los 
~stua1antes accsaron a la "Rosca" de corrupción y la presión lo
gr6 que se expulsaran 11personajes11 slnfestros autores de Ja masacre 
de las bananeras. 

83·'MEDINA, M'ed6lilo. Las· jornadas del 6 al 9 de junio de 1929. 
p. 33-44. En: La protesta urbana del Siglo XX. BogotS: Au
rora, 1984:-
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2.2.2.2.2. Levantamiento en el Líbano. Este lug~r en los 

años 2a, fue centro cafe.tero pr6spero que atrajo inversio-

nes extranjeras, fundamentalmente norteamericanas y alemanas. 

La presencia del capital extranjero, influy6 para que los 

campesinos pudiesen comparar sus miserables condiciones de 

vida con la de los trabajadores de los enclaves. La crisis 

de 1929, que golpe6 a diversos estamentos sociales , presio

n6 a que los campesinos buscaran alternativas econ6micas di

~erentes, ante la explotaci6n a que eran sometidos por lati

fundistas: 

Pero si para los artesanos el levantamiento de 1929 
es el resultado de un "ya no aguanto m4s", en cuan
to a los cam;iesinos .,., ,·efiere, se puede afirmar 
por el centre.::!.:·. <;:!~ lea explosi6n revolucionaria 
de 1929, se produce, no como el resultado de un lar
go período de miseria rural, sino 11\&s bien como efec
to de la sGbita depresi6n que después de una relati
va prosperidad ejerce en la economía cafetera la re
cesi6n capitalista mundial, y la resistencia violen
ta de los terratenientes. a sufrir sus consecuencias.84 

El PSR y sus principales líderes, tuvie·ron una fuerte in

fluencia en el levantamiento, cambiando su táctica política, 

ide·1tifi.::4ndose en este caso, con la confrontaci6n armada 

para cuestionar el sistema político colombiano. A través del 

levantamiento armado, los campesinos y artesanos se prepara

rían para la toma del poder. 

En sus reivindicacic-n!!q ~tguraban la expropiaci6n y redis-

84. 
SANCHEZ. los bolcheviques del lfbano • .Qe_ • .f.!.l. p. 40 
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tribuci6n de la. tierra y la propiedad privada. su obje

tivo se proyectaba a convertirse en un levantamiento nacio

nal , pero s6lo se circunscribi6 a el Tolima, sant·ander Y 

Valle, centr!ndose principalmente en el L1bano ( Tolima ). 

Al grito :¡tenemos hambre, viva la revolución social.', los 

campesinos se desplazaron por diferentes regiones, incenti

vando a la población a que se uniese al levantamiento ar

mado. 85 

Pero, el levantamiento se frustró porque sobreestimaron 

no s6lo las formas organizativas, sino la solidaridad 

nacional, e:1 los difer~ntes sectores de trabajadores, fe

rroviarios, transporte, etc ••• m!xime cuando la huelga de 

los enclaves de la ~ ~ y la ~ropical ha

btan sido derrotados. El gobierno de Ahadta Méndez 

respondi6 COl'IO en las anteriores ocasiones, con la re

presi6n. 

El Estado agudiza larepresi6n, con la famosa "r..ey de Defen

sa Social" o "Ley Heroica", a travl!s de la cual se declara

ban subversivas las reivindicaciones anti-patronales y an

ti-gubernamentales. Sin embargo, con esta medida no se 

desarticularon los movimientos sociales, sino que se ra-. 

dicalizaron. 

BS .!.lli· 
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El levantamiento del L!bano.en 1929 se convirtió en un fan-

tasma que reaparec!a, COl!V:I lo escribe Gonzalo sS.nchez, "pa

ra· morir en la insurrecci6n frustrada del 9 de abril de 

1948". Para los terratenientes la existencia del fantasma 

se deb!a a que la represión no fue lo suficientemente 

cruenta. 

En el contexto de la pol!tica naciente, el L!
bano se defini6 claramente como un fort!n gai
tanista. De hecho buena parte de los militantes 
del año 29 fueron uniristas al comienzo de los 30. 
Y en las elecciones presidenciales de 1946. la vo
taci6n conjunta de los otros candidatos: Gai
t:ln 4.076 votos; Ospina 1.786, Turbayl.447.86 

2.2.3. Las luchas de las r.omuntdades ind1genas. "So-

lo los indios somos les verdac:iertó .i .... nos de la tierra de 

Colombia, porque toda Am~rica es bald1a". 

Lame ). 

Quinttn 

Dentro de las luchas campesinas no podemos desconocer las 

comunidades ind1genas; las nuestras han pasado a trav~s de 

la historia por múlt~ples atropellos. Muchos de sus res-

gUardos han sido disueltos, ademSs de haber sido expulsa

dodo de los predios de sus ancestros y de hab~rseles ne

gado todo derecho a defenderse. Oesd:! los inicios de .los años 20, 

86 l'bld •. P• 101 
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los incUgenas l~graron articular sus luchas , con Quint!n 

Lame su principal dirigente. Otros ind!genas como José Ti

moté y Gonzalo Sánchez, también fueron abanderados de la 

causa. Quint!n Lame, fue nombrado jefe supremo de las tri

bus ind!genas y encarcelado 108 veces en el Tolima junto a 

sus compañeros por la lucha en recuperaci6n de resguardos. 

L1der de vastas influencias en las regiones del Cauca, Va

lle, Huila, Tolima, junto a sus colaboradores Eustaquio Ti

moté y José Gonzalo Sánchez promovieron "El Supremo Conse

jo de Indias" el cual agrup6 resguardos de Natagaima, Coyai

ma, Yelu, Yaguará, Coguán, como también delegaciones de Hui

la y Cauca. José Gonzalo Sánchez m.i.l tt6 en las filas del 

Partido Socialista Revolucionario ; posteriormente ingres6-

al Partido Comunista ( en los años 30 ) • Lame no logr6 dar 

este paso. A pesar de la radicalidad de las luchas que di

rigi6 siempre tuvo presente el sentido legalista, para él 

las leyes y los acuerdos con los representantes del gobier

no deb!an se r.espetados. El respeto a la legalidad se con

virti6 en su culto unido a las concepciones profundamente 

religiosas que profesaba. 

Su concepci6n religiosa se qued6 plasmada en las 
siguientes afirmaciones• "Si los indios hab!an 
sido despojados de sus parcelas por los "blancos" 
sin permiso de Dios, sus t!tulos nada valian y 
toda Colombia era un bald!o" ••• el caudillo, de
fensor o jefe ind!gena cons~lt~ interior o ex
teriormente por medio ~i:J o:"rg,:6•1 de llar:ta conce
bida sin pecado, coraz6n donde vive y reina el 
misterio de la trinidad,· porque es la cuna 
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de la sabidur1a!
7 

Sus lucha~ siempre estuvieron dirigdas para respetar las le

yes, no para subvertirlas. Uno de los mecanismos que utili

zd para enfrentarse a los latifundistas, fue lllunar a los in

d!genas a no pagar terraje; registrándose los mayores cho

~ues con hacendados y mayordomos para los años de 1914. El 

Estado militariz6 las regiones radicalizadas principalmente 

en: los departamentos del Huila y el Tolima. Se dieron asal-

tos en otras regiones como Silva, Balalcázar, e Inzá, y 

Quintín Lame formes una especie de guérrilla m6vil. Finalmen

te es detenido en mayo de 1917 y permanece en la cárcel has

ta 1921. 88 

Los puntos en que centraba Lame las luchas campesinas eran: 

1. Defensa de las parcialidades y oposici6n mili-

87 

88 

tante a las leyes de divisidn y repartici6n de las 
mismas. 

2. Consolidaci6n del Cabildo ind1gena, centro de 
autoridad y base de organizaci6n. 

J. Recuperaci6n de tierras F~~~ldas a manQs de 
los terratenientes, y desconocimiento de todos 
los t1tulos que no se basaran en cddulas reales. 

4. Liberaci6n de los terrazgueros, mediante la 
negaci6n a pagar terraje o cualquier otro tribu
to personal. · 

(2UINTIN, Lame. Citado en Los movimientos caJ1l>eslnts. ¿,., IJ'!c]o !legra, 
ed. Historia de Colombia. Fascículo. Bogotá: Oveja Negra, 1985. 

GILHODES • .Qe.• f.!.!: p. 311 



5. llfirmaci6n de los valores culturales ind!ge
nas y rechazo de la discriminaci6n racial y cul
tural a la que son sometidos los indios colom
bianos. B!I 
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Las transfoi:maciones ideol6gicas de los 11deres ind1genas 

José Gonz4lez S!nchez y Eustaquio Timoté -que abrazaron al 

socialismo-, determinaron que el movimiento ind!gena en 

los años 20, tomara otro curso; el de coadyuvar a ampliar 

las luchas campesinas hacia una perspectiva diferente, 

unil!ndose a las luchas de otros sectores del proletariado: 

los campesinos sin tierra y los trabajadores. 

En referencia a la concepci6n de Lame hacia las luchas in

d!genas, Gilhodes anota• 

En un comienzo, la lucha ind!gena simbolizada por 
la actuaci6n de Quint!n Lame se puede calificar, 
sin connotaci6n de ningQn tipo, como anclada en 
el pasado. En efecto busca volver a crear en las 
montañas que recorre la situaci6n existente para 
el ind!gena tal como era antes del embate del blan
co se apoya en la memoria colectiva, y por el he
cho que la legislaci6n ind1gena, proteccionista y 
paternalista es de procedencia conservadora, se 
apoya en este partido en su lucha frente a los 
grandes propietarios, ~~si ~odos liberales. 90 

En los años 20, al ampliarse el horizonte de las luchas in

d!genas se introduce una din.1mica diferente. Los ind!genas 

. alcanzan una organizaci6n mis s6lida. Esta labor organizati

va llama la atenci6n del gobierno, y hacia ellos se encami

na la persecuci6n, especialmente durante las d~~ad~s del 20 

1!9. MOVIMIENTOS CAMPESINOS • .Qe. • .f.!.!.· p. 162 

!J.O. GlLHODES •• !1.1!: J:!.t· p. 312 



138 

y del 30. El hecho de que hubiese sido el único sector en 

lucha que se organiz6 nacionalmente, lo hizo blanco de la 

represi6n y de la furia terrateniente. 

Las luchas indígenas dadas fundamentalmente en los Departa

mentos del Tolima y del Huila, se efectuaron a través de 

ocupaciones de tierras¡ sus luchas no fueron s6lo contra la 

expansi6n de los latifundistas, sino también contra la ex

pansi6n de los enclaves extranjeros. Es el caso de la con

cesi6n de petr6leo de la ~ Company para la instala

ci6n de los oleoductos de Barrancabermeja. En este contex

to J.lama la atenci6n el papel de los ind!genas en .las pro

testas , especialmente en las v!as de comunicaci6n en don

de encontramos fuerza de trabajo femenina. 

Además de las luchas del Cauca y del Tolima que generalmen

te son las más conocidas, hubo otros frentes como el Munici-

pio de Riosucio ( Caldas ) y la Sierra Nevada dP. santa Mar

ta "en parte prolétarizados y radicalizados en las Bananeras 

del Magdalena, y que se oponen a la penetraci6n de las misio-

nes, las cuales a menudo preceden 9'l al invasor blanco" • · · 

El ciclo de protestas no finaliza en esta déqada, campesinos 

"' i,-,,:;.~j¡e .. as si;¡l1en organizándose. La agitaci6n tanto en el· 

9.1 .!!.!...!!.· p. 312 
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campo como en la ciudad persiste: los campesinos cambian 

sus rn~todos, continuando la Hacienda como escena. El flu

jo de campesinos que emigraron de la ciudad huyendo de la 

violencia en bdsqueda de mejores condiciones de vida, en 

_uni6rr:c6n el proletariado 'urbano, aprendi6 de sus luchas, 

y en su retorno al campo, empujados por el deseJl!El.eo produc

to de la crisis de 1929, engrosaron las ligas campesinas 

que en formas más organizadas estremecieron el sistema ha

cendil en los años 30. 



3. LA CAIDA DE LA HEGEMONIA CONSERVADORA 

3.l. CRISIS DE 1929 Y SU RELACION CON LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
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En general las fases del ciclo econ6rnico están legadas al 

movimiento de la cuota de ganancia de los capitalistas, de

bido a qu-. -=ll=. ::" <>l !ndice de los niveles .de reproducci6n 

s9cial en que se encuentra la econorn!a, el movimiento de 

las inversiones, etc. Aqu! se expresan las contraqicciones 

propias del funcionamiento del capitalisl!P, poniendo al des-

cubierto tanto las posibilidades como los l!mites del pro-

pio capital. La crisis de 1929-33 es una t!pica crisis de 

sobreproducci6n, entendida ésta no simplemente corno un in

ventario excesivo, sino m~s bien como poder productivo exce

sivo, que significa, a su vez, sobreproducci6n de mercanc!as 

y de capitales. 

Desde principios de siglo hasta el comienzo de los años 20 

se sucedier,,n tres ciclos econ6micos. El primero, de 1900 

a 1903, estuvo ligado al desarrollo de la industria siderü;

gica, construcciones navales, centrales eléctricas y teléfo-
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nos. Estos mismos elementos estuvieron presentes durante 

1907 - 1913, pero el ciclo entre 1913 y 1921 fue una con

dici6n para que entraran en actividad la industria qu!mica 

y la automovil!stica. 

Datos globales indican que entre 1925 y 1929 la producci6n 

mundial de materias primas registr6 un incremento del 11%, 

la producci6n industrial entre el 23% y el 27% y el comer

cio mundial cerca del 20% lo cual indica que se estaba fren

te a una fase de ascenso de la producci6n capitalista. 

La creciente intern.:icional:.zaci6n de las estructuras produc

tivas permite que las causas de una crisis que se origina 

en los pa!ses imperialistas se transmita a los pa!ses atra

-aados, cuyas manifestaciones principales son una marcada res

tricci6n del flujo de capitales hacia ellos, una reducci6n 

notable del precio y del volumen de las exportaciones y una 

contracci6n significativa de la capacidad importadora y del 

volumen de importaciones·. 

La crisis de 1929 fue el punto de partida de una fase cr!ti

ca del ciclo econ6mico en los pa!ses imperialistas, originan

do profundos desequilibrios en las economtas subdesarrolla

das a travl!s de '"'" ;;. .. _¡.;...;;L" divjsi6n internacional del tra

bajo en donde se consolida el carácter monoproductor y mono-

exportador de los pa!ses de Iunl!rica Latina¡ son los casos 
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·de costa Rica con el banano, Cuba con el azacar, Puerto Ri

co, Hait1, Colombia y Brasil con el cafá, Ch:i.le con el co

bre, etc. en donde los precios de los productos disminuyen 

hasta en un so%. 

La misma crisis conduce a que los países imperialistas adop

ten pol1ticas proteccionistas, situaci6n que favorece a Es

tados Unidos por su expansi6n y hegemon1a en los países la

tinoamericanos, creando condiciones para una reformulaci6n 

de las relaciones econ6micas en cada naci6n en particular, 

y garantizar as1 una mejor negcciaci6n a favor de sus pro

pios intereses. 

Se puede afirmar que la crisis de 1929 puso fin al modelo de 

apertura inaugurado a fines del siglo pasado y comienzos del 

presente, y al impuesto por las exigencias de acumulaci6n de· 

capital internacional dando lugar a ensayos, unas veces tími

dos, otras veces audaces, de industrializaci6n en la mayor!a 

de los pa!ses de ~rica Latina. La burgues1a de estos paí

ses ante el cierre de las importaciones de bienes manufactu

reros y de medios de producci6n que garantizaran el ciclo 

normal del capital, se ve ante alternativas diferentes: o su

cwnbe ante la realidad de la econom!a mundi~l o produce in

ternamente gran parte de esos bient.H;; j T'!'i?V.a:t.Q;~vs. En la con

creci6n ·de este proyecto se dan grandes transformaciones de 

las estructuras productivas en América Latina que se expre-
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san en algunas posturas nacionalistas de ciertos gobiernos 

o personalidades que contribuyeron a la formaci6n de una es

pecie de ideolog1a cuyo objetivo era la creencia en las po

sibilidades de un desarrollo capitalista aut6nomo que llev6 

·a algunos enfrentamientos con la burguesía imperialista, y 

que se constituyeron en los datos emp1ricos para el surgi~ 

miento de la corriente te6rica cepalina* que con base en 

una interpretaci6n de esa realidad logra conformar un cuer

po te6rico ~s o menos coherente de justificaci6n del desa

rollo del capitalismo nacional y aut6nomo para América Lati

na. Una vez la Cepal ubica lo que denomina los obst6culos 

estructurales del desarrollo, encue!JLL<> una insuficiente 

capacidad de ahorro interno que se traduce en la no disponi

bilidad del capital para las inversiones, lo que explica o 

que de las actitudes nacionalistas y anti-monopolistas, se 

pasa a las formas conciliadoras de la aceptaci6n del capi-

tal extranjero como mecanismo para adquirir un crecimiento 

econ6mico considerable. L6gicamente, ésto no fue as! y 

los pueblos de Aml!rica Latina se vieron nuevamente esquil

mados cuando la fase de auge del ciclo econ6mico hizo su 

aparici6n; los lazos de dependencia del capital extranjero 

se fueron fortaleciendo y nuestras econom1as continuaron 

transfiriendo valor, no s6lo a través del intercambio desi-

*Pensamiento econd'mlco que surgió alrededor de 1950 en el seno de 
la CEPAL ( Comlsl6n EconcSmlca para América Latina ) • 
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gúal, sino que las remuneraciones al capital extranjero en 

favor de utilidades e intereses, fueron awnentado de una ma-

nera rápida y abundante. 

La etapa expansiva del capitalismo hab1a tocado fondo y se 

hac1a necesario el desarrollo en intensidad , y éste s6lo po

dr1a darse sobre la base de la preparaci6n de condiciones 

para que el movimiento de mercanc1as, superado por el movi-

miento de capitales, ya sea bajo la forma de capital -dine-

ro de p~stamo- o bajo la forma de capital productivo cuya 

expresidn fue el fortalecimiento de las empresas transnacio-

n~les en nuestros paises fuera aumentando, como ·:ambi.;n eJ. 

incremento de utilidades, intereses y dividendos pagados al 

.capital extranjero. 

3.1.l. Consecuencias·econ6micas y pol1ticas de la crisis en 

América Latina. Los efectos de la crisis en América Latina 

fueron desastrosos, ya que ésto signtfi.r.:6 el estancamiento 

entre 10 y 15 años. Seglin Halperin, la continuaci6n del ete

cimiento latinoamericano tuvo como precio una redistribu

ci6n del poder entre los sectores dominantes locales y ex-

tranjeros, en beneficio de estos Gltimos92 La situacidn 

anterior, tuvo consecuencias graves para nuestros pueblos, 

92
· HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia contemporánea de Asn!rica Latina. 

Madrid: Al lanza, 1972. 
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en donde los efectos pol!ticos y econ6micos después de cin

co décadas, todav!a se están sintiendo. 

En Amllrica Latina estos efectos se manifiestan también en 

el dominio del co111ercio exterior: 

As! de 4.399 millones de d6lare~ de importaci6n, 
se cae en l.332 millones en 1932. Los pa!ses 
agr!colss de América Latina, Africa, Asia, se
rán seriamente afectados. Se encuentran pistas 
en diverso·s pa!ses. En el Brasil la cuota de 
café cae de $3.05 ( ddlares ) el kilo a 1,8 en 
menos de un año. Ella se prolonga con el ingre
so al mercado de las cosechas de los años de 1930-
1931 y 1931 - 1932, cosechas que provienen de 
plantaciones hechas antes de la ca!da de la mo
neda y que estaban en plena producci6n. "Nunerosos 
fazendeirns huyen ante la imposibilidad de hacer 
frente a sus obligaciones, Los principa.1.es c.;;;;,
bl.ecimientos bancarios fueron, de un di~ ~ <'tro, 
transformados en propiedades territoriales, bas
tante' inc6modas, por cierto, por esta riqueza 
ilusoria. La revolucidn de 1930, en gran parte 
apoyados por la clase de plantadores, jugando 
la pol!tica de la desesperacidn,lleva al poder al l-1. · 
C"-et:ulio V.uqas, 93 

Los efectos tambi~n se producen en Bolivia, donde 
el estaño constituye el 80% del total de las ex
portaciones, y ocupa el cuarto lugar en la produc
ci6n mundial para 1929. En el Perd a pesar de 
la variedad de su produccic:';: ;irc.maria ( plata, co
bre, zinc, azdcar, algod6n ) no escapa a la depre
si6n prolongada. Es as! que por el per!odo 1926 
a 1930 el pa!s exporta por un valor de 110 millo
nes de d6lares. Pero de 1931 a 1935, en magnitud 
cae a 57 millones de d61ares• 94 

Tales hechos repercutieron en el aumento del nivel de dese-

93 MONBEIG P. Pfonners et planteurs de Sao Paulo, París, A. C<o! ! ir., 
1952. p. 102-IOS. CltadO En: NEIRA, Hugo. El cesarismo populista. 
Madrid: Zero, 1970, p. 26:-

94 
.!.2!.2.· 
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cupados que, en su mayoría, fueron arrastrados por la Acci6n 

Popular Revolucionaria Anti-imperialista (APRAJ. 

La depresi6n se siente en el Uruguay y en Argentina, porque 

en vísperas de la crisis, Estados Unidos e Inglaterra se 

disputan su influencia en estos países. La dependencia de 

América Latina frente al expansionismo yanqui se hace un 

hecho incontrovertible. Todo preparaba ya esta dependencia: 

el aumento de inversiones americanas en el continente (l9l3: 

l.242 millones de d6lares, 1929: 5.581 ) la adquisici6n por 

empresas norteamericanas de t!tulos ingleses de propiedad en 

e:. ccntin-=uLt=, la apertura del Canal de Panam!i (1914) que 

une los puertos del pacífico sur con los focos industriales 

del este del Atl!intico. En fin, por los años 1928, los Es

tados Unidos con 571 millones de exportaciones, sobrepasa a 

Inglaterra (482 y 364 millones respectivamente ¡,95 

El abismo de penurias se profundiza en los países latinoaire

ricanos, extendiéndose hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando retornan las exportaciones a los niveles an

teriores a los de 1929. 

3.1.2. Consecuencia de la crisis en Colombia. En Colombia, 

la ..::.:1-:is &!a.:..t6 eEpecialmente aquellos puntos que los unta 

95 !!!..Uf. p. 28 
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al mercado internacional en el café, petr6leo y banano; des-

de comienzos de a~o, los precios del primero caen, se contraen 

las exportaciones y se reducen dr4sticamente las importac1~ 

nes .. 

"Entre 19.29. y 1932 las exportaciones se redujeron de 122 a 

67 millones de pesos y las importaciones descendieron de 

650.000 toneladas a 18.000 con valores de 142 y de 34 millo

nes de pesos respectivamante". 96 Como los empréstitos ha-

b!an sido suspendidos desde finales de 1927 se paraliz6 la 

construcci6n en las v!as de comunicación. Los trabajadores 

de este sector fueron expulsados al ejército de desocuparlo~. 

:.. ::.:.v .. .i. de la industria se agrav6 la situacitln laboral de 

muchos obreros, ya que en algunas empresas oficiales se ha-

b!an producido rebajas en los salarios. Segan Torres Gi

raldo, .citado por Med6filo Medina, los salarios en el ferro

carril de Medell!n descendieron entre 1928 y 1929 en un 50% 

para alguna categor!a de trabajadores, y en un 35% para 

otras. El consumo por lo tanto disminuye en un ~0%. Se esti

maba que para 1929 hab!a 150.000 trabajadores desempleados 

en Colombia, especialmente en el sector de obras pablicás~¡ 

Las movilizacione·s de desempleados, aunque no tuvieron un 

car<tcter articulado fueron muy frecuentes en va-

!16 GARCIA, Antonio. Colombia medio siglo de historia contemporanea en 
Mérlca Latina. En: Siglo XX, ed. América Latina: Historia de medio 
~3 ed. HéxTCo: Siglo XX, 1977. p. 187. 

9 7 MEDINA. Las Jornadas del 6 al 9 de junio de 1929 • .Q.2_. ~l!: p. 38 y 39. 
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rias ciudades del pa!s. Con ésto se demuestra que los sec

tores asalariados no fueron desmovilizados por la crisis, 

por el contrario, los sucesivos levantamientos de los tra

·bajadores urbanos y rurales no finalizan cori la década del 

20, sino que fueron incentivados por los efectos de la cri

sis de 1929. 

Por otro lado, la industria colombiana, con el cierre de 

los mercados extranjeros y el descenso de la capacidad de 

importar, da un impulso en la sustituci6n de importacio-

nes sobre bienes de consumo duraderos ya que es en este 

sector donde más se o.l~ü~~~ las inversiones. El desarro

llo y creaci6n de nuevas industrias fueron financiadas en 

sus inicios por el traslado de capitales desde el sector 

comercial, que logra incrementarse durante la crisis a 

causa de la ca!da en los precios del café. 

se impuso as! una severa reducci6n de ingresos fiscales des

cendiendo as! el presupuesto estatal de 75 millones en 1929 

a 35 millones en 1932 ( intensificaci6n de presiones sobre 

el gasto pdblico) • 

El Estado que se constitu!a en la dnica y verdadera fuerza 

motora de la activi~ad c:::.::~Sr3ica :r de la estabilidad social, 

introd~jo la forma pragl!l4tica de inversiones de Estado "sin 

el cual no habr!a logrado organizarse el mercado de cambios 
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internacionales! no se habr!a planteado la posibilidad de 

una jerarquizaci6n de las importaciones, ni se habr!a pre-;· 

servado los andamiajes de la organizaci6n bancaria y finan

ciera" •98 Las restricciones en la exportaci6n y remesa de 

capitales hacen que el gobierno busque mecanismos para fa

vorecer la econom!a nacional y la incipiente industria, 

entre otros el control de cambios para limitar las importa-

cienes. 

La falta de una industria pesada condiciona el cierre es

tructural del mercado. Este no permite una ampliaci6n im

portante en la industria liviana, ya que por un lado la 

sustituci6n de importaciones vino a disminuir la compra de 

productos manufacturados en el exterior pero, por otro la

do el ·desarrollo de esta industria nacional requiere la 

compra de bienes de capital en moneda extranjera con divi-

sas obtenidas por las ventas de productos del sector pri-

"11\rio. En el qaso de Colombia el monto de importaciones 

de equipos super6 a las divisas obtenidas por exportacio

nes, lo que d.i6 lugar a que se acudiera a empréstitos con 

el AID y el FMI; presen~ndose de esta manera una forma de 

dependencia del imperialismo que se da al alcanzar el pa!s 

niveles importantes en la sustituci6n de importaciones. 

gg GARC IA • .Q.e.· El!.· p. 187 y 188. 
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3.1.3, Reacción pol!tica del Estado frente a la crisis. La 

crisis de 1929, como lo afirma pecaut, deja sentir sus efec

tos al interior de otra crisis ya existente. La coyuntura 

profundiz6 las contradicciones del régimen a nivel politice 

dándose una simultaneidad de acontecimientos que dieron co

mo efecto hechos nuevos, que permitieron a su vez replantea

mientos econ6micos y políticos. Dichos efectos no se hicie

ron esperar. El cese de empréstitos desde 1928 -como fue 

señalado en páginas anteriores- si bien obedeció a causas 

econ6micas a las cuales estaban sujetos los países prestamis

tas, ayud6 a socavar las bases de la hegemonía conservado

ra, que no pod!a controlar la sit.uttcl.~:ú ~condmica por la 

que pasaba el país. El pueblo culpaba al gobierno conserva

dor, el marco institucional tambaleaba, y los grupos que la 

respaldaron le quitaron su ap9yo. El Conservatismo no pudo 

soportar este desaf!o, creando estos hechos división dentro 

de sus filas. 

Al final de la década del 20, la represi6n hal:>1a causado es

tragos en los sectores populares: disueltos .varios sindica

tos, asesinados sus principales líderes, encarcelados y exi

liados otros. El PSR después de su intenso trabajo de con

cientizaci6n, fundamentalmente en los trabajadores de los 

enclaves, de haber organizado "-!l .E':r.~!'ltC !:'crnocr!tico contra 

la Ley Heroica, y contribuir a la difusi6n de las ideas 

socialistas, entró en crisis, y una fracci6n pasa a engro-
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engrosar las filas del sector belicista del partido liberal, 

disminuyéndole esta alianza, autonomía en sus actividades 

políticas; as!, organiz6 con este sector estrategias 

rreccionales armadas que nunca lograron concretarse. 

sector del PSR fundar!a en 1930 el Partido comunista de 

lombia. 

in su-

Otro 

Ce-

La crisis econ6mica y política hizo mella tanto en las orga

nizaciones de poder como las obreras y campesinas; nuevas 

fuerzas veremos aparecer, como tambi~n grupos económicos q\.E 

tienden a fortalecer los rasgos más importantes de la "Rep(l

blica Liberal". Los nuevos i:Jluq;.;c.;; "n el poder apelan a la 

negociaci6n y al consenso como un mecanismo neutralizador de 

la crisis política. 

En alusi6n a estas rupturas, Antonio García afirma: que el 

bajo nivel de conciencia social, el efecto drástico de la 

depresi6n, y el señuelo de un campo abierto de reformas so

ciales, transformaron la coyuntura revolucionaria que se 

di6 a finales de la década del 20, en una oportunidad de 

redefinir los contenidos ideol6gicos y las formas de opera

ci6n de los Partidos Liberal y Conservador, incorporando 

a los universitarios, a los intelectuales,· a los mandos obre

ros que habían aparecic;lo b.:iio :::!. ::ig:io soi:ialista de la épo

ca, en los cuadros intermedios y altos del Estado como una 

de sus fuerzas de renovaci6n.social y administrativa. 
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En 1930, finalizado el per!odo de Miguel AJJad!a Méndez, co

mo era "normal" en los 11ltimos 40 años, deb!a sucederle 

otro candidato conservador. 

Por lo anteriormente anotado, y el inusitado control que 

ejerc!a la Iglesia sobre el Partido Conservador, no hubo 

acuerdos entre las candidaturas: la de Alfredo V~squez Ce

bo y Guillermo Le6n Valencia. La Iglesia apoyaba a los 

dos candidatos, lo que desconcert6 a la maquinaria elec

toral. Esta división fue aprovechada por el liberalismo, 

confo%111ando un bloque opositor, encabezado por la corrien

te modernizan te de Alfonso LOpez Pumarejo, <.xpo:t: taci.::.¡· -ie 

café, con fuertes v!nculos con los Bancos Internacionales. 

La coyuntura era propicia para lanzar un· candidato: el es

cogido fue Enri.que Olaya que en una coalici6n liberal-con

servadora asciende al poder. Olaya se comprometió a no re

formar la Constitución, a no inmiscuirse en los asuntos de 

la Iglesia, y a darle participación a liberales y conserva

dores en su gabinete ministerial. En forma paulatina se 

fue apoyando en una burocracia liberal, lo que ocasionó una 

fuerte oposición entre las filas conservadoras encabezada: . 
por el grupo de Los Leopardos con su principal dirigente 

Laureano G6mez. 
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3.2, ASPECTOS ECONOMICOS Y POLITICOS DE LOS iu;!OS 30 

En los años JU, Colombia no estaba vinculada totalmente al 

mercado internacional, ten!a una escasa integraci6n econ6mi

ca y un mercado interno poco desarrollado; era un pa!s re

gionalizado que apenas se introduc!a a la modernizaci6n ca

pitalista. Estas condiciones de atraso, obviamente influ!an 

en todo el marco institucional, cultural, sociál, y pol!ti

co. A pesar de las luchas gestadas, el sistema segu!a opo

ni~ndose a la implementacidn de canales democr~ticos, y por 

oposici6n, imponra la cultura pol!tica de caciques, gamona

les y compadres. L6gicamente, ello obstaculizaba <ll proce

so de modernizaci6n y de reformas sociales. En este contex

to subsist!an tradiciones en nuestra cultura pol!tica; la 

imagen de un .Partido Liberal progresista, precursor de re

f~rmas, opositor a los valores tradicionales que habtan so

metido a la sociedad al ostracismo. 

Obs,rvese , en primera instancia los rasgos determinantes 

del gobierno de Olaya Herrera, con el que se inician las ca

racter!sticas m!ls relievantes de los gobiernos de la "Repú

blica Libaral". 

Su gobierno tuvo que cotejar hechos de si"::;·~"-"r importan~ia 

entre ellos las consecuencias de la crisis mundial, la pro

fundizaci6n de los conflictos agrarios, la guerra con el Pe-
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rtf. A la crisis .respondi<l internamente con disposiciones 

sobre la moratoria en los p~gos que marca un hito importan

te en el camino del intervencionismo estatal en Colombia. 

Externamente, trat6 de mantener hasta el 111<1'.ximo el pago de 

la deuda externa, adn a costa de limitaciones interiores 

como el cierre de las escuelas, hospitales, el retraso en 

el pago de maestros y funcionarios. 99 Por sus vínculos de

pendientes con n·orteamérica, pens6 que la mejor manera de 

salir de la crisis era haciéndole concesiones a Estados 

Unidos para promocionar el desarrollo del pa1s. Durante 

su gobierno fue firmado el contrato para la explotaci6n pe-

ti·;;l~""'• prorrogando la Concesi6n Barco, anulada durante 

los gobiernos conservadores, realizando as1 negociaciones 

desventajosas para el pa!s. Se reafirm6 el monopolio ba

nanero de la ~ ~ Company (UFCO), extendiendo su 

poder, a tra~s de la construcci6n de canales de riego con 

absoluto dominio de la compañía. Este beneficio privado 

se lo reconoci6 a través de la Ley 113 extendiendo ·a 50 

años el "permiso concedido" y los "derechos adquiridos" en 

el control de las aguas pdblicas. La huelga de 1928 presio

n6 para que la empresa se ingeniara otros mecanismos para 

permanecer en la zona, y en 1934 cambi6 su nombre por el de 

Frutera de Sevilla. Además de estos privilegios, los encla-

99 'TIRADO MEJIA, Alvaro~ Aspectos polftlcos del primer gobleroo de 
Alfonso Lóeez Pumare!o. Bogotá: Procultura, 1981. p. 261. 
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ves no s6lo conservaron la capacidad de exportaci6n, sino 

los jugo~os beneficios de no retornar al pa!s el valor en 

d6lares de las ventas en el exterior. 

Esta pol1tica de concesiones no impidi6 que el pa1s tu

viese que adoptar otras medidas econ6micas para afrontar 

la crisis : Devalu6 la moneda, elev6 los aranceles, y adop

t6 una serie de pol1ticas en pro de la industrializaci6n. 

Al respecto Charles Bersquist comenta: 

Para comprender esta pol1tica es necesario consi
derarla no como la obra de una m1tica "burgues1a 
industrial nacional" sino como la respuesta prác
tica de los grandes productores y exportadores de 
cafli, la banca, y la industria ante la exigenci,1 
y oportunidades planteadas por la crisis de la 
economta mundial a sus i.ntereses de clase, que 
eran ·en su mayor ta compatibles. 100 

El mismo autor dice, que la promoci6n del crecimiento indus

trial no indica necesariamente una-ascendencia de la burgue

sta industrial, mientras que s! refleja los intentos de los 

exportadores, la banca y los industriales para promover los 

intereses de su clase ante la depresi6n ;11undlal y la suble

vaci6n de los trabajadores agr1colas. 

A nivel de intervenci6n estatal, el gobierno tuvo avances 

muy t1midos en la gesti6n de leyes que fuesen en pro del 

bl.;nestar soci ... l. Entre listas podemos mencionar: La Ley 93 

Charles. Los traba adores del sector cafetero la 
Co 1 orr.b í a 1 20 - ~: SANCHEZ 
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de J.931, que reconoci6 la sindicalizaci6n, reg'.lamentando 

el ejercicio de la huelga¡ la Ley .1134 de 1931, regul6 la 

organizaci6n de cooperativas; la Ley 45 de 1933, señal6 el 

régimen pres.tacional de los trabajadores de la Imprenta Na

cional: Ley .105 de 1933, estableci6 la inembargabilidad 

parcial de los salarios; el Decreto 895 de 1934, cre6 las 

prestaciones sociales de vacaciones, cesanttas por despido 

injusto·y a~xilio por enfermedad para el sector privado;la 

Ley 28 de 1932, libr6 patrimonialmente a la mujer casada. 

Estos relativos avances no entran a regular uno de los con

flictos que se agudizaron en el pertoco: el problema agra

rio. 

En lo pol!tico la divisi6n que sufri6 el liberalismo duran-

te el. gobierno de Concentraci6n Nacional desarroll6 deba-

tes acalorados: el liberalismo se escindi6: un ala se ali6 

con conservadores y terratenientes interesados en conservar 

el "orden" .social. La otra divisi6n, -la UNIR- liderada 

por Ga±tán, que en actitud antag6nica a las fracciones hege

rn6nicas se constituyd en bloque anti-oligárquico. En este 

período la UNIR como partido independiente del Liberalismo 

se parcializa fundamentalmente por las luchas campesinas. 

Se puede afir.'!!,ar '!"n l.ct, tra:•ectoria pol!tica de Gaitán se 

divide en dos durante estos años de transici6n: la primera 

etapa se caracteriza por el apoyo al gobierno de Olaya, al-
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ternando sus activid;;i.des pol!ticas con su carrera de aboga

do y catedrático en la Universidad Libre. En apoyo a la ges

tión del gobierno presentó en 1930 ante el parlamento, un 

proyecto para reformar la constitución, sin mayor resonan~ 

cia en las instancias decisorias de poder. En esta primera 

fase, Gait4n estaba convencido de que el Parlamento libe

ral ten!a asignada la tarea histórica de hacer la revolu

cidn en Colombia. Al respecto comentó: "el verdadero Par

tido Liberal est4 en la masa: en el campesino, en el obre

ro, en el estudiante, ávidos todos y hambrientos de liber

tad económica de justicia social; no de igualdad retórica 

ante !a le:r b:i.;;;.::. :le la igualdad palpitable ante la vida" :!-01 

Defend!a el gobierno de Olaya, porque con él se habia ini

ciado "la revolucidn" en Colombia, la cual no deb!a signi

ficar seglln Gait4n, demagogia, desorden, sino ll'étodo, pon

deración, equilibrio y avance. Para él "la revolución" c;ue 

debia liderar el liberalismo debia estar unida a una pro

funda defensa de la nación a las agresiones pol!ticas eK-

ternas. En sus enconados debates con el conservatismo que 

estaba en la oposición, -especialmente con el grupo lidera

do por Laureano Gómez, los Leopardos al cual tildaba Gaitán 

de nacionalistas de derecha- argument6 en una ocasión: na

cionalistas fuimos nosotros ayer y lo somos hoy; pero nacio-

101 
COHPILACION. Oraciones de Jorge El lécer Gal tan. s. J.: s.n., 19_7 
p. 48 
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nalista que no somos enemigos del pueblo americano sino ad

versarios de los sistemas imperialistas que tienen sus más 

vigorosos opositores en ese mismo pueblo que trabaja bajo 

la égida protectora de la estatua de la libertad". l02 

Con una política de apoyo, pero preservando para s1 juicios 

cr!ticos sobre las gestiones del gobierno, Gaitán no encon

tr~ otra salida a las consecutivas oposiciones que despertaban 

los proyectos de reformas sociales que él presentaba, que la 

de fundar una o:rganizaci6n pol1tica diferente que pudiera aban

derarse de un programa de reformas sociales; crey6 alcanzarlo 

con la Uni6n Nacional de Izquierda Revolucionaria. 

~anencia da la tierra en loa años 30: Las diversas fases de 

1925 - 1950, periodizada en diferentes etapas, "la Prosperi-

dad al Debe", "La Repdblica Liberal", "La Revoluci6n en 

~rcha", la "Pausa" de Santos, y finalmente la "Violencia", 

no son más que hilos cont!nuos en los que el Estado y la 

sociedad busc~ron formas de coexistencia, utilizando di-

versos métodos como la represi6n, las transacciones y las 

reformas. 

A partir de los años 30, el latifundio comenz6 a transformar

se lentamente en empresa agr!cola, conservando en su 

esencia los rasgos más r.~r.acter!stjcos: el control de la 

l0.2.lbld. p. 47 y 48. 
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tierra y con ello el dominio sobre la mano de obra campesi-

na. La continuidad de estos ra~gos testimoniaron las lu-

chas agrarias de l~ Repfiblica Liberal. La década del 30· 

fue dif!c:'.l para la propiedad latifundaria. Se cuestiona

ron con mayor insistencia la legitimidad de los t!tulos y 

terrenos bald!os reclamados al mismo tiempo por campesinos 

y terratenientes. Ello nos demuestra todav!a la ausencia 

de una organizaci6n legal. El desarrollo de los conflictos 

pi:esionó para que se definieran posteriormente políticas ha-

cia nuevas relaciones económicas y sociales en el campo, pa

ra establecer un nuevo marco institucional. La radicaliza-

ción de las reivindicaciones a9rarias fue reforzada por los 

cambios ideológicos que sufr!a el campesino emigrante de 

las ciudades, que regresó a sus .parcelas por la recesión • 

. Los efectos, corno se anotó, obligaron al reflujo en la di

rección ciudad-campo. Este campesino que retornaba con to

das las experiencias vividas en la década del 20, conoció 

que tenf~ derechos como asalariado, y que cualificando sus 

métodos de lucha pod!a alcanzar logros jur!dicos especial

mente en los terrenos denominados 'bald!os y obtener una 

parcela de tierra. Los latifundistas 

supon!an que el "hijo pródigo" llegár!a en tanto 
que colono a seguir despejando la montaña virgen 
para crear hacienda y como arrendatario para fun
dar cafetales ; o sa~, ~T.p~iar las zonas sembradas 

·con caft!. Cre!a,1 r::ii-:: l..:Vlüuus, aJ·rendatarios y peo
nes agrícolas, en época de cosecha, prestar!an su 
fuerza de trabajo para la recolección de fruto.103 

l0!3 GAITAN. OP. E.!.l· p. 14 
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Pero no fue as!. En el caso de muchos colonos, orienta-

ron su lucha en la bQsqueda de mayores ingresos, y la po

sesi6n de un pedazo de tierra. A estos dltimos se les 

presentaron varias alternativas: se convert!an en arren

datarios, propietarios de parcelas o segutan siendo colo-

nos. Las caracter!sticas mismas de la colonizaci6n no los 

convert!a en un grupo homogéneo¡ muchos de ellos se hicie-

.ron pequeños propietarios y otros ocuparon extensiones de 

tierra. Lo descrito nos hace aseverar que las luchas agra

rias en los años 20 y 30 tuvieron expresiones regionales, 

que dependieron del tipo de relaciones de producci6n domi-

nante, o sea de las articulaciones de iactores culturales 

y étnicos. 104 La complejidad de las relaciones sociales 

en el campo también manifiestan las relaciones de produc

ci6n en un per!odo de transici6n. 

Los conflictos se agudizaron después de 1929¡ los campesi-. 

nos insisten en sembrar café en zonas prohibidas por los 

dueños, negándose los propietarios a comprar las mejoras 

realizadas por los campesinos en tierras colonizadas. A 

su vez, el campesino se neg6 a seguir trabajando con "con-

tratos a partida" y a ser expulsado cuando el arrendatario 

lo requiriese. Los latifundistas respondi'eron con mayor 

104 
SANCHEZ, Gonzalo. Las 1 igas ca~eslnas. En: Ensayos de historia·· 
social y polftlca del siglo XX • .!!I!,". ~.-
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ferocidad, incrementando la ''barrida de las haciendas", las 

multas, persecuciones, eJ<propiaci6n de herramientas; méto

dos que no eran nuevos, y que el campesinado ven!a resis

tiendo con la diferencia de que en estos años .la resisten

cia fue organizada. 

Los conflictos en veredas y municipios, estuvieron combina

dos con otros elementos que perm.iten tener una visi6n más 

completa del panorama político: luchas partidarias, conflic

tos agrarios, bandolerismo, combin4ndose y conservando ras

gos diferentes pero también comunes en las regiones en que 

brotaron. Por eje.mplo en ·zonas de agitacl~u "orno los Santan

deres y Boyaca, en las que predominaba especialmente el mi

nifundio, los conflictos tuvieron mayor car4cter partidis

ta. El ascenso del liberalismo al poder, reactiv6 en algu

nas zonas los viejos conflictos partidistas y campesinos 

identificados con uno u otro partido tradicional resolvie

ron los conflictos con las armas; estas reacciones, conti:-. 

nuaron a pesar de las condenas pdblicas de los directorios 

pol!ticos de los dos partidos. Los enfrentamientos en los 

Santanderes y Boyaca, prosiguieron durante el gobierno de 

Olaya, regiones que fueron "pacificada" en 1934 cuando el 

gobierno de Alfonso L6pez Pumarejo envi6 a· las zonas solda

dos, quemando pueblos er:iteros, ast.:sine:::!c o=.:l.-npesin:>s, Y 

oblig4ndolos a emigrar a otras regiones. Los brotes de vio

lencia se dieron también en otras regiones corno cundinarnar-
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ca, la Sabana de Bo~otá, en las r~giones del Tolima, suma

paz, alcanzando otras regiones del pa1s como la Costa Atlán 

tica, especialmente la zona ganadera del Sinú en el Depar

tamento de Bol!var. En el Departamento de Caldas, hoy Quin

d1ó, en la z~na suroeste, emergieron conflictos de igual 

forma; en el Valle del cauca, Huila, en la provincia de v~

lez de ·Santander, los Municipios de sucre y Jest!s Mar!a en 

el Meta, en la Zona Bananera de la ~ Fru.it Company en 

el Magdalena, y en la zona de colonización de la selva tro

pical como la del Bajo Santander. 

La forma cor.to se explotaron grandes extensiones de tierra 

presentó caracter1sticas diversas. Por ejemplo los terrate

nientes antioqueños aceptaron la siembra de café en las 

parcelas de arrendatarios; en otras regiones como Cundina

marcay Tolima los latifundistas no aceptaron condiciones y 

los conflictos se radicalizaron en estas zonas. En regiones 

ind1genas como el Sur del Tolima, Norte del Cauca. Sierra 

Nevada de Santa Marta se estructuraron otras formas defensi

vas de lucha: en mayo de 1931 los ind!genas de Coyaima orga

nizaron un "~" dirigido por uno de sus lideres, Isnael 

Di6genes cantillo. Estos asentamientos recibieron influencia 

pol!tica del UNIR y el Partido. Comunista. ·En la regi6n de 

~;:.7..'.:.~az se gener6 otro foco de resistencia; la Colonia Agra

ria de sumapaz 



surgi6 en la cordillera del mismo nombre al sur
occidente de Bogot~, conformada por m~s de 6.000 
campesinos que reclamaban tierras de las hacien
das con tltulos irregulares. En esta región ejer
ci6 predominio el Partido Agrario de SiJmapaz di
rigido por Erasmo Valencia. All! los campesinos 
prefiguraron su propio gobierno siendo esta expe
riencia la antesala de la Repdblica Independien
te" que surgirla en la misma regi6n durante la 
violencia 20 años rn&s tarde. 105 
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A pesar de las razones evidentes para instar a una reforma 

agraria, el gobierno se negó, porque hacerla, no era su prio-

ridad.- La oposici6n liberal (gai tanista) se empezó a des-

lindar del gobiernQ, y al igual que el Partido Comunista de-

nunciaron sus actitudes. intransigentes. La coyuntura no era 

la mejor para la oposición, ya que el gobierno empezó a re-

crimir todos conflicto, ilegalizando las huelgas agrarias 

y obreras. En esta coyuntura naci6 la UNIR con apoyo obre-

ro, artesanal, estudiantil, campesinos y profesionales¡ en 

1933 lanz6 un manifiesto invitando a los oprimidos a confor

mar un Frente Unico contra la oligarquía. En esta primera 

fase del movimiento gaitanista su proyecto polltico no se 

presenta acabado. Dicho proyecto fue produC't.o <ie etapas 

de reflexiones te6ricas y prácticas; su ruptura con el ofi

cialisrno liberal en esta etapa transitoria lo convierte en 

una de las experiencias pol!ticas más importantes en la dé

cada del 30~ y en la antesala del movimiento populista que· 

se consolid6 en la década del 40. 

l OS LE GRAND. Qi_. fil• 
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Bas4ndose fundamentalmente la UNIR en principios democráti

cos, señalando seglln Ga·i t4n el rwnbo de "simple organiza

ci6n y no de partido, pues todav!a no somos partido" , 106 

sus aspiraciones estuvieron dirigidas a estructurar un 

movimiento de masas, Los fundamentos del programa de la 

UNIR se hallan en las "ideas socialistas" en Colombia, cuya 

tesis como lo expresamos en anteriores páginas se reclama-

ron en los años de 1926 como defensores de la tradici6n so-

cialista. Su programa tom6 numerosas ideas del marxismo, 

matizando sus discursos,· atac6 a los dueños de los medios 

de produccidn, y defendi6 a los que s6lo pose!an su fuerza 

de trabajo. Er.tre los ob~»tivos de la UNIR, siempre astu
r 

vieron sectores obreros, especialmente campesinos de las 

zonas lim!trofes de Bogot4, convulsionada por los confictos 

agrarios, especialmente la regi6n de Sumapaz. A pesar de 

que el elemento obrero y campesino estuvieron presentes en 

su programa, hizo especial énfasis en el sector de clase 

que ~.¡_~poco pose!an medios de producci6n , haciendo alusi6n 

a la clase media. 

La influencia de Sorel, Mussolini, Haya de la Torre también 

estuvieron presente en el programa de la UNIR. Del APRA,fun

dada por Ralll Haya De la Torre rescat6 alguno de los puntos: 

la acci6n contra ei imperialismo, la nacionalizaci6n de tie-

l06compflaclcSn • .Qe_. fil· p. 106 
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rras e industrias, la unidad política de .!Unérica Latina, la 

solidaridad con todos los pueblos y clases del mundo:07 Gai

t!n al igual que De La Torre, estuvo convencido de que no 

se pod!an elaborar esquemas Gnicos ni recetas mágicas desde. 

Europa para la soluci6n de los problemas Indoamericanos¡ en 

esta dltima posición estaban presentes dos elementos: apela

ci6n al rescate de nuestro antepasado ind!gena, y una clara 

contradicci6n con la política de los partidos comunistas en 

llln~rica Latina. Las relaciones de la UNIR con el Partido Co-

munista colombiano no fueron nada gratas¡ acusado de comunis

ta y otras veces de fascista, Gait~n respondía ante....las acu-

saciones, estac!c=ic~do diferencias al respecto: 

Se puede decir que el unirismo es fascismo, dnica
mente porque ha querido disciplinarse, surgir 
y desarrollarse con el criterio de una organi
zaci6n m:oderna? Se cree que basta el elemento ex
terno de su estructura para que una fuerza pueda 
ser calificada de fascista? Me parece una grave 
equivocaci6n. En el mundo civilizado de hoy tOdos 
los partidos, son fuerzas organizadas y disci
plinadas. 108 

Otro aspecto ••• 

de modo que parece tan il6gico tan infundido, ape
llidar al unirismo de comunista como calificarlo 
de fascista, ya que nosotros rechazamos la dicta
dura del Estado por el Estado mismo y rechazamos 
también la dictadura de la clase proletaria so
bre las otras clases,pues ella es en todas sus for-

l07 DE LA TOME HAYA, Raúl. El anti-imperialista y el APRA. Chile: 
Ercil Ja, p.'198. 

lOS COHPI LACION • .Qe.• f.!.!: p. 105. 



mas absolutalllente ajena a nuestro pensamiento y 
sentido pql!tico. 109. · 
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La creación de la UNIR es entonces el resultado de su disi-

dencia con el oficialismo liberal. Los deseos del caudillo 

de que el liberalismo girase a la izquierda, era rechazado 

por los jerarcas liberales. Desde los inicios de su carre

ra pol!tica Gait4n, estuvo en un constante vaivén: entre 

definirse a desarrollar una pol!tica de masas independiente 

de. los partidos tradicionales, y sus aspiraciones de in

cursionar en el poder. En estos momentos se definió por la 

primera opción. En esta etapa correspondiente a las años 

de 1933 - 1935 es donde podemos observar la importancia de 

la existencia de la UNIR come ::::'.?'"'"i?::.ci6n independiente de 

las ya tradicionales, ya que se pudo introducir en estos 

años de activismo pal!tica independiente, innovaciones en 

nuestra cultura pol!tica confrontando el clientelismo bi-

partidista. 

Una de las bander;,s más importantes que alz6 la UNIR fue la. 

lucha contra el latifundio y la abolición de las relaciones 

semi-serviles existentes. Para Gait4n una forma de pacificar 

las zonas violentas era que desde el Estado se gestara una 

reforma agraria, con leyes que se hicieran efectivas, para 

que éstas na se quedaran olvidada;, "n ).es c.:Sdigas. En estos 

.109 ~!.2 ... p. 106 
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años, a pesar de las crtticas hacia la concepci6n legalis

ta de Gait4n, no se puede negar que su interés en reestruc

turar y hacer leyes, contribuye a que se empiece a dar for-

ma jur!dica a las relaciones de producci6n, mucho antes 

que se promulgaran leyes de interés social. Su visi6n or

denada de la sociedad, la "revoluci6n ordenada", estuvo 

siempre presente durante su trayectoria pol!tica. 

A igual que en otros pa!ses en Aínérica Latina, la UNIR fue 

una respuesta a los cambios que estaba ocurriendo en esta 

parte del continente, los cuales abrieron paso a modalida

des diversas, a tipos d:i.stintos ü"' experiencias populistas. 

Contrariamente a movimientos que se "olvidaron" del campe

sinado, la UNIR .se apoyó en los sectores rurales, relacio

nándose lo anterior con la manera como se resolvieron pos

teriormente los conflictos en el agro. 

En las perspectivas de las experiencias populistas en Amé

rica Latina, fue echada lado la situaci6n agraria. En Co

lombia las caracter!sticas fueron diferentes. Aquellos es

tudios que se dedicaron a investigar las experiencias urba

nas, llamadas por algunos autores "estudios industrialistas", 

pudieron tener validez para otros pa!ses, pero en Colombia, 

el agro ha sido fundamer.t:ri; ¡;.¡.¡;¡;. l<. rela:iÓn Estado-Sodiedad 

'Civil. 
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La UNIR desai=roll6 una J?lataforma y un cuerpo de ideas ori

ginales, abriendo un espacio a la pi=oblemática social, espe

cialmente en ciertas zonas agrarias. su programa fue una 

propuesta creativa, cdmulo de ideas encaminadas a darle so

luci6n a los conflictos de los sectores subalternos. Para 

Gaitán, el ej~cutar reformas democráticas, especialmente en 

las zonas rurales, era una necesidad inaplazable, y a la vez 

un mecanismo de supervivencia de la naci6n1 por ello desa

fi6 el autoritarismo oligárquico y sus esquemas rígidos, ya 

que era consciente de que ellos impedían los cambios socia

les¡ en un lenguaje que unas veces llama a la.cegociaci6n 

y en otros reta al establecimiento, rechazc.1 lao ~¿~i<J'Jalda

des sociales, abriendo fisuras dentro del liberalismo y per

mitiendo que los sectores sociales que apoyaron a la UNIR 

se expresaran en otros espacios políticos, "adscritos" por 

la tradici6n, a las clases dominantes. 

3.3. EL MANIFIESTO UNIRISTA 

Para 1933, Gaitán estaba convencido de que las diferencias 

doctrinarias entre liberales y conservadores eran cosas del 

pasado, y que ellas se hab!an reducido a las pugnas buro

cráticas: de ah! su insistencia en el fortalecimiento de la 

tJNIR, para que fuese un vehículo de propues':as t;""' ~.tl "''.S in·· 

novadoras. Para esta nueva organizaci6n los problemas socia

les no pod!an ser resueltos sin la intervenci6n estatal. Pa-
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ra accionar los cambios necesarios deb!an encontrarse cri-

terios que fueran compatibles con el "Liberalismo Socialis

ta" con el cual se identificaba. En una mezcla de libera-· 

lismo y marxismo expres6: 

Si nosotros en realidad sentimos la necesidad de 
una revoluci6n en el pa!s, no podemos olvidar ni 
un momento de que una revoluci6n comienza cuando 
un nuevo partido sube al poder y adelanta el cam
bio integral del sistema jur!dico y constitucio
nal que sirvi6 de base gubernanental al partido 
anterior. Cuando un partido llega al gobierno y 
cont!nua mandando con las mismas nornias constitu
cionales, las mismas leyes y el mismo criterio 
del anterior, entonces no hay evoluci6n ni 
transformaci6n, ni cambio, sino repartici6n de 
prebendas. Pero la simple ley escrita nunca fal
ta para la soluci6n de los problemas sociales. 
Es necesario crear la conciencia pl1blica que con
vierta la letra estática de la ley en fue,;:o;o. <li:
n&i:lica y profunda. Uo 

Para que la "revoluci6n" se pudiese llevar a cabo levant6 

tres banderas prioritarias: la cuesti6n agraria, la obrera 

y la lucha contra el imperialismo. De ello deriva su an!

lisis sobre el latifundio, la pol!tica de bald!os, y las 

relaciones sociales imperantes en el campo. Para la solu

ci6n de estos problemas, f'-"ºl:'\130 la necesidad de llevar a 

cabo una. "etapa irutediata de reformas 

taci6n de la propiedad, tecnificaci6n 

parcelaci6n, limi

para luego pasar a 

la etapa subsiguiente y revolucionaria de transformaci6n to

tal -ya que el proceso hist6rico dial~ctico, segQn Marx no 

uo 
.!kl.2.. 
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ua por saltos sl'..no por escalones. graduales.'.' •111 su pol!ti

ca sobre e_l latifundio la expuso en el proyecto que presen

t6 al parlamento en 1933. En contraste, Carlos Lleras presen

t6 uno alterno en el cual proponía comprarle las tierras a 

los latifundistas por medio de bonos para arrend.irselas a 

los campesinos. Gaitán estuvo en desacuerdo con el proyec-

to, ya que el problema agrario era tan complejo que para lo

grar su soluci6n había que estratificarlo, en tierras no 

cultivadas que había que subdividirlas en no cultivadas y 

con título leg1t.imo, y no cultivadas y con títulos ileg1ti

mos; tierras cultivadas y con títulos leg1timos y tierras 

cultivaclas con titulaci6n ileg1timas y ubicando en el ceoi

tro de la proble~tica las relaciones entre el trabajo hu

mano y el capital agrario. 

El Estado deb!a expropiar las tierras inexplotadas a excep

ci6n de las reservas forestales. Con una política de parce

laci6n, deb1an pasar a manos de los campesino~ que eran 

los que con base en el esfuerzo las habían puesto a produ

cir. De ello se deriva la absoluta oposici6n de Gaitán al 

desalojo de los campesinos de sus parcelas. A ra!z de ello 

se pronunci6 en el parlamento: "A estos hombres no s6lo se 

les incend!an sus sementeras y se les destruye la casa que 

111 
UNIRISHO. Bogotá, ( 14, junio, 1934); p. 2. Citado por MORENO, Da
vid.!!!_: Trayectorlá del pensamiento polítlco de Galtán. Bogotá: 
Centro Jorge Ellécer Galtán,. 1983. p. 322. 
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han erigido y trabajado en tierras de propiedad de la na

ciOn, sino que las autoridades lo persiguen y llevan hasta 

suprimir sus vidas por medio de la violencia oficial. 112 

Para que una reforma agraria se·hiciese efectiva habra que 

dotar al· gobierno de un procedimiento r~pido que le permi-

tiera reivindicar para la nación las tierras retenidas por 

los latifundistas, por lo tanto, el Estado no debta comprar 

las tierras para repartirlas, podta poseerla dada la ile

galidad de los tttulos, ya que las controversias no se ha

b1an presentado en tierras con t1tu~os legales, sino en par

celas en las que habtan tomado posesión los campesin~s ~~~

v .. ncidos de que eran tierras de la nación, sobre las cua.1.es 

alegaban derechos, personas que no podtan demostrar la legi

timidad de sus t!tulos. En su propuesta agraria impulsaba 

la pol1tica de parcelaciones, y la organización de los cam-

pesinos en las llamadas cooperativas agr1colas: "yo me de-

claro partidario del patrimonio familiar pequeño porque creo 

que dentro de nuestra economta agr1cola y en el actual esta

do social es ~l la base tanto para el desarrollo económico 

del pats como para el progreso de su capital humano. La ini

ciativa· de la.Ley· de .Tierras que presentó al Parlamento se 

fundament6 en cuatro puntos principales: 

1) Deslinde de los terrenos bald1os y la propie-

112 
GAITAN, Jorge El iEcer. Escritos pol1ticos. Bogotá: Ancora, 198.S. 
p. S2 



dad particular. 21 Soluci6n iruuediata de los con
flictos agudos en que se hallaban enfrentados 
los trabajadores agr!colas con propietarios. 3) 
Cambio sustanciaf del procedimiento que debían 
seguir las autoridades que iban a empaparse de 
la problem&tica. 4) Reglamentacidn del concepto 
de mejoras ya que el que reg!a daba origen a in
justicias o suscitaba los conflictos entre los 
trabajadores y .los propietarios ver!dicos o los 
detentadores de tierra. 113 
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Para que tales acciones pudiesen llevarse a cabo el Esta

do deb!a mediar congelando los conflictos en tierras colo-

nizadas hasta tanto no se resolvieran. Con esta medida, 

ni los colonos pod!an ser lanzados, ni maltratadas sus par-

celas, ni quienes alegaban propiedad pod!an ser perturba

dos en 1R9 p~rtes cultivadas. La propuesta se complementó 

con la apll~..tl.o!liaaa de procedimientos no contagiados de 

corrupci6n: la administraci6n municipal no pod!a resolver

los ya que su ambiente estaba determinado por caciques po

litiqueros que a la postre eran dueños de tierras: por el 

contrario hab!a que organizar los juzgadores, libres de 

presiones, que les permitieran la aplicabilidad de la ley. 

Otro de los aspectos importantes que toc6 el proyecto se 

refer!a a la funci6n social de las grandes extensiones 

de tierra. Si el objetivo era el señalado, deb!a reformar

se la Constitucidn.de 1886; la nueva Constituci6n, deb!a 

establecer 1.1'.mil..er.: <lespul!s de cinco años, las tierras no 

113 
!fil. p. 56 



173 

cultivadas pasaban a ser propiedad del Estado, y las tierras. 

de colonos cultivadas por más de cinco años, sin titulas de 

propiedad, debian ser entregadas a los mismos. Para los 

arrendatarios, propon!a elaborar una revisi6n de los titu-

los de propiedad estableciendo un topo m<!'.ximo de 1.000 hec-

t4reas, y los campesinos favorecidos organizarse en coopera-

ti vas. 

Otros puntos de los cuales tenia que encargarse la reforma 

constitucional era la de reemplazar el régimen presidencia-

lista por uno parlamentario, y menos autoritario. La sepa

raci6~ entre la ¡glesia y el Estado era urgente dentro del 

proyecto, para restarle influencia a la Iglesia en la po

litica y en la vida social del pa!s. Ello traer!a profun-

dos cambios, entre otros, la autonomia del Estado para 

gµiar los prpgramas educativos, que no fuese patrimonio de 

exlusivas corrientes filos6ficas que imped!an el cambio, 

y por el contrario que la educaci6n se convierta en ~~ 

crisol de ideas discutibles. En otras palabras era una he

rramienta para transformar nuestra cultura pol!tica con ba

se en el respeto de las ideas. Hay un punto que llama la 

atenci6n de las propuestas que, adelantándose a varias dé

cadas en su proyecci6n social, reivindicaba cambios hacia 

la con~i~~ón de las mujeres colombianas: 

reconocimiento para la mujer de todas las garan
t!as sociales que hoy pertenecen ünicamente al 



hombre, y capacidad de aquella en igualdad con el 
hombre para actuar con los mismos derechos. Aboli
ciOn de las diferencias entre hijos legttimos e 
ileg1timos y su igualdad completa en todos los as
pectos. Establecimiento del divorcio. 114 
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L6gicamente que reformar la Constituci6n tra!a consigo re~ 

formas a nivel laboral y social, cambios en las costumbres 

y la cultura, de ah! su insistencia en la transformaci6n 

en la InstituciOn Educativa. 

Otro punto de su programa era la denuncia de la desprotec

ci6n de la clase trabajadora llevada a extremos de pauperis

mo por el Estado y el imperialismo. Para este sector había 

dos momentos: uno inmediato de reformas sociales.y otro re-

volucionario: 

el obrerismo debe comprender que estas reformas so
ciales que él necesita siquiera sean para formar 
un elemento subjetivo vigoroso, no las puede ob
tener del Estado tal como está constitutdo. Necesi
ta imponerlas por s! misma, p9r media de sus repre
sentantes auténticos en los cuerpos legislativos, 
mientras llega la hora del derrocamiento del siste
ma vigente y el establecimiento y consolidaci6n del 
gobierno de las clases productoras. 115 

La clase orrcr~ debta luchar por reformas laborales que fa-· 

vorecieran sus condiciones de vida, entre ellas, la UNIR 

propuso la creaci6n de un Banco de PrevisiOn Social que se 

sostuviera con el aporte obligatorio del 50% de las ganan

cias capitalistas. Recogiendo el sentimiento anti-imperia-

114 JbJd, P• 85, 

115
Unlrlsmo. Bogotá'. ( 14, Jun. 1934 ), Citado por MORENO, David, _Qa. 
fil· 
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lista todavía latente por la toma del canal de Panamá y el 

reciente. genocidio de las Bananeras, se empeñ6 en encabezar 

una fuerte campaña contra el imperialismo norteamer~cano,re-

presentado en Colombia por las compañías extranjeras: 

los baluartes del imperialismo son los estableci
mientos bancarios como el National Cit~ Bank y 
las concesiones petroleras a !as compan!a:Bi"mpe~ 
rialistas, como la Tropical Oil y la Gulf, am
bas dependientes de la s€andiri! Oil. Pero si nos 
concretamos m4s en el caso nuestro veremos en 
Barrancabermeja se extorsionan y bilipendia a 
nuestros connacionales por los agentes ·\ie la Tro
pical y con equiescencia del gobierno, que E;ñ 
este caso se hace como el que nada sucede y na
da sabe y lo mtsmo podemos decir de las Bananeras 
de santa Marta. 116 

En la lucha contra •' 1 <rn!:JP.r.i.:e!.ismo la UNIR, en una visi6n la:· 

tinoamericanista, pretendía la uni6n de todos los partidos so

cialistas y organizaciones revolucionarias de Ilml!rica Latina; 

las organizaciones como el APRA, el Partido Revolucionario 

Mexicano, debían unirse en un s6lo frente. 

La UNI"- :>o ·:onsider6 acabado su programa, puesto que ello es

taría íntimamente relacionado con la integraci6n del Partido 

con el pueblo, con el conocimiento· de sus necesidades, con 

su cultura y aspiraciones. La "Plataforma de lucha de la 

UNIR" definía el carácter de la revoluci6n que pretendía lle-

var a la práctica, bas~~~n~q º" los conceptos de democracia 

116 
l!!Ji:.. 
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econ6mica y democracia pol!tica. Para Jorge Eliécer Gaitán 

el Programa y la Plataforma constitu!an respectivamente la 

estrategia y la táctica del movimiento. Basándose en la de

finición marxista de estas categor!as expresó: 

el programa es la l!nea general de orientación, es 
el criterio fundamental sobre puntos fundamentales. 
No es un dogma es una pauta. El programa engloba 
todo un sistema. La plataforma pol!tica es una eta
pa, un momento, un eslabón, que ha de ser sucedido 
por otras para coronar la obra total. La platafor
ma no puede existir sin un programa, pues la obra 
carece de armon!a. 117 

La UNIR con su plataforma, se diferencia de los partidos tra-

dicionales, no s6lo en su estructura organizativa, sino tam-

bién en su contenido programático y en los métodos de hacer 

pol!tica; para la UNIR el pueblo no ere. "i qr.o s~lo como for

tín electoral. A través de esta plataforma es posible cono

cer el perfil doctrinario de Gaitán, en el que esbozó desa

rrollo conceptuales sobre el Estado y su relación con la so

ciedad civil, combinando el disenso y el consenso para la re

solución de los conflictos en la ampliación de los canales 

de participación democrll'. "::!.::". Sus intentos de aplicar el 

marxismo,a los problemas nacionales se manifiestan en todo su 

cuerpo conceptual, lo que ha conllevado a que se den profun

das divergencias alrededor de sus tesis en el afán de encasi

llar dogmáticamente este hecho pol!tico; lo que si se puede 

afirmar es que ello ha permitido la multi?:>l ir..inad de análisis 

y de estudios. Uno de· estos ejes eran los conceptos que so-

ll1GALTAN, Jorge Elrecer. El manifiesto del unlrlsmo. (Agosto, 1934). 
Obras selectas, p. 132. Citado por MORENO, ibfd. p. 33 y 34. 
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. bre el Estado conten!a el programa unirista: u.n instrumento 

que serv!a a la clase poseedora, para oprimir a los despose!~ 

dos; el control econ6mico de la minor!a y no de la mayor!a; 

el Estado no era s!ntesis de democracia, sino negaci5n de 

ella. Contrariamente a sus análisis marxistas Jorge Eliécer 

Gait4n afirmaba que en Colombia "la lucha de clases no exis

t!a, lo que exist!a era una lucha de intereses. En relaci6n 

a esta af irmaci6n el régimen pol!tico era concebido como 

"un gobierno para el pueblo y no un gobierno del pueblo", ya 

que las masas no tendr!an conciencia para dirigir el Estado. 

En uno de estos apartes expres5: 

quien desee realizar la inme11sa tias::c.;-,dental al 
parecer casi imposible obra ñ.r-a i.r•corp~::ar a nues
tro pueblo, a nuestras masas, las cuales viven 
hoy en el m4s absoluto primitivismo en lo aaterial, 
cultural y moral, no puede ni debe engañarse en 
cuanto al apoyo que ellas le presten. Ni tienen 
conciencia de sus destinos, ni hay razones para 
que la tengan. La obra de liberaci6n social se
rta como resultado de la acci5n de una minor!a 
que no necesit~ndola estrictamente, dedique su 
actividad, que debe tener mucho de sacrificio, a 
liberar a la gran mayor1a. l18 

En s!ntesis, segdn el ::itc-grama unirista las transformaciones 

sociales, econ6micas y pol1ticas deb!an alcanzarse gradual

mente a través de varias generaciones y las fases eran: l) I.a 

instauraci5n de la democracia econ6mica que permitir1a la 

existencia de la democracia pol1tica y social. ~) cumplida 

la anterior etapa las masas lograr4n una co"."iencia revolu-

cionaria que las llevar!a a illlplantar la Rep!lblica de los tra-

11S\íií1RISHO·;eogotá. (23, agosto 1931i). Citado En: MEDINA, Hedófllo. Hlsto• 
ria del partido comunista de Co!ombla. Bogotá: Co!ombla Nueva,19~ 
p. 205. 
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bajadores. El Estado en esa fase ser!a un Estado interven

cionista, organizador de lá econom!a, que obrar!a con el 

criterio de la abolici6n de la explotaci6n de las personas, 

cuya eliminaci6n como clase ser!a el fin ee la siguiente 

etapa, cuando la sociedad se trace objetivos socialistas,ba

jo la dictadura de la democracia obrera-campesina. La revo

luci6n que propon!a la UNIR deber!a ser realizada por un s6-

lo bloque compuesto por la clase media, obreros y campesi

nos, pero como estos dltimos carec!an de conciencia de cla

se, los dirigentes de la UNIR ser!an la vanguardia del pro

ceso. A trav~s de los planteamientos anteriores es posi

b:.e llegar a algunas de las aproximaciones del idea):io uni

rista: el enfrentamiento de clases pod!a ser superado, lo

grando que el capitalismo funcionase, si el Estado ejecuta~ 

ra un real papel interventor y los capitalistas, tanto in

dustriales como latifundistas pudiesen compartir riquezas, 

pero elevando el nivel de vida de la poblaci6n. Tales posi

ciones pol!ticas, se encaminaron a oscurer.er la divisi6n 

real de la sociedad en abierto conflicto y .establecer la 

idea de nacidn como comunidad de intereses que pod!an 

xistir. 

coe-

Los fundamentos te6ricos sociales del Unirismo y su progra

""' mediatizador, han impedido analizar su esencia pe' r~• . .;;,.., 
estigmatizado por algunos autores que subestiman sus apor

tes, y resaltan s6lo sus "contradicciones conceptuales". Es-
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tas apreciaciones han estado basadas en que por un lado se 

apoyaba en el marxismo, pero por otro evitaba el reconoci

miento abierto de la lucha de clases en Colombia. M!s que' 

una incoherencia ésta fue una respuesta a un cuerpo te6ri-

co alrededor del quehacer pol!tico que respond!a a una 

concepci6n de coexistencia pactf ica entre la sociedad ci

vil y el Estado. Para algunas de las experiencias populis

tas el marxismo ha sido la fuente donde han bebido sus pro

puestas program!ticas •. Se debe ver en el marxismo el princi-

pal marco de referencia para la comprensi6n de la filoso-

f!a social del populismo y ello es posible porque el progra-

.. "'ª y l:t plataforma de la UNIR as! lo reflejaron, organizados 

con base en el conocimiento de los principios te6ricos del 

marxismo recurriendo a sus categor!as conceptuales para en

tender y acercarse a nuestra realidad social y cultural. 

El marxismo se presenta entonces como catalizador en la tra

diciOn y desarrollo del pensamiento populistas*. La concep

ci6n que tenia el Unirismo sobre el capitalismo, no era en 

general del todo marxista, pero no hubiese tenido esta vi

si6n sin la influencia del marxismo. La importancia de la 

UNIR en esta etapa, fue la de irrumpir en la "inalterable" 

pol!tica tradicional colombiana. 

*Para mayor Información ver: WALICKI E., Andrsej; GELL y IONESCU. 
Populisrno. Argentina: Arnorrottu, 1!!69. p. 81 - 117. 
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3.3.l. Incidencia de la UNIR en las luchas campesinas. Acu

sado el programa unirista de generar el caos y el desorden 

por los partidarios del orden y la tradici6n, los jefes li

berales como L6pez, Olaya, Santos, confluyeron en la nece

sidad de aplastar el movimiento a toda costa. El nuevo es

tilo de hacer pol!tica no fue del agrado de los padres de 

la patria: la fundaci6n de Casas uniristas en diversas po

blaciones del pa!s, en aldeas, caser!os, ciudades, munici

pios, la organizaci6n de difusi6n de ideas a través del se

minario Unirista, sus mecanismos de movilizaci6n, y el uso 

de s!mbolos pol!ticos como el de las antorchas en sus mar

chas, el uso de b"ut!::.::::.:o rojo y negro, ten!an aterrados a 

la oligarqu!a. su bandera roja y negra le recordaba a la 

oligarqu!a el movimiento farcista con una fuerte presencia 

en la Europa de entonces. Ante el fortalecimiento de la LNIR 

las acusaciones vinieron de varios frentes de liberales y 

comunistas. Aquellas no bajaban de tono: comunistas para 

unos, y para otros, fascistas y extremistas. La UNIR se de

fend!a de los ataques; para los Uniristas el color de su 

bandera no era s!mbolo del fascismo, para ellos ten!a un 

significado preciso: el rojo lo tomaron de aquella tradi

ci6n de lucha popular liberal, adicion4ndole el negro que 

simbolizaba que para llegar a la victoria, si hab!a que sa

crificar la v¡u::., h::.=~::. ~~e ha=erlo. De ah! que la oligar

qu!a· no s6lo rechaz6 sus s!mbolos colectivos sino la extrac

ci6n de sus seguidores conformados por bodegueros, cauche-
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ros y limpiabotas, aquellos descamisados que encontraron 

grandes identificaciones con. el programa unirista. Pero los 

ataques no mermaron la capacidad organizativa de la UNIR. 

su organizaci6n le permit!a tener un f4cil contacto con 

sus seguidores. 3u sede central se localiz6 en Bogot4 y pa

ra una mayor identificaci6n y concentraci6n de su militan

cia expidi6 cédulas de inscripci6n. La estructura organi

zativa 4gil, les permit!a mayor contacto con la militancia: 

las legiones uniristas constaban cada una de 10 
equipos, siendo cada equipo integrado por cinco 
afiliados que eleg!an a su capitán. La legi6n 
a su vez, ten!a el suyo. Este era un sistema 
de organizaci6n nuevo en Colombia que di6 bené
ficos resultados, pues cuando quiera que se ha
c!a 'tndisf'"•":::.!::!e la presencia de cierto n(ime
ro de ''"'r<flt~.s <:n determinado lugar, bastaba 
que la direcci6n central lo hiciera saber, as! a 
los capitanés de legi6n, quienes lo comunicaban 
enseguida a los capitanes de equipo y éstos a 
sus cuadros respectivos. 119 

Para la comunicaci6n y rnovilizaci6n utiliz6 otros mecanis

mos: fund6 periódicos editados estratégicamente como El Uni

rismo, en Bogotá¡ el Socialista en Barranquilla, epicentro 

d?. acci6n en la Costa Atlántica; Pluma en el occidente e.e 

lombiano. 

La capacidad rnovilizadora de la UNIR fue vulnerada por el 

gobierno a través de diversas formas, que iban desde la re-

Jl\oPEZ GIRALOO, F. El apóstol desnudo. Manizales: ZAPATA, 1936. p. 52. 
!.!!.' SANCHEZ. Ligas campesinas, Oe:_ C.!.!.. p. 167. 
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presiOn colectiva en concentraciones y movilizaciones, has

ta la se1ectiva, reclutando sus mi1itantes para que presta

ran el servicio rnil.itar corno sucediO en la regi6n del Líba

no, denominada por la combatividad de sus sectores campesi

nos -muchos militantes uniristas-, la "Ciudad Roja de Colorn

bia11. 

El radio de acciOn de la UNIR en las zonas campesinas fue 

bastante estimable, resa1tando 1as regiones de Quipile,Vio

tá, la Mesa, Anapoima, sumapaz. Se fortalece en las regio

nes donde está fuertemente consolidada la hacienda cafetera, 

especialmente en Cundinamarca donde hab:~an aproximadamente 

25 grandes extensiones cafeteras y en Fusagasugá Municipio 

perteneciente a este mismo Departamento. En el latifundio 

"El Chocho" ( Fusagasugá ) recibiO su "bautizo de sangre" 

el cuatro de febrero de 1934. Los campesinos uniristas ha

b!an resuelto movilizarse para recibir a Gaitán que arri

baba ese d!a; la =casiOn iba a ser aprovechada para protes

tar por la no soluciOn de las tierras en conflicto. Los or

ganizadores solicitaron permiso para la concentraci6n pdbli

ca, cuestiOn negada por el gobernador del Departamento, por 

efitar prOxirnas las elecciones presidenciales. Los uniris

tas desconocieron la negativa, y más de 1.000 de ellos mar

charon hasta la plaza princ~~~1. coreando consignas contra 

liberales y conservadores corruptos. La manifestaci6n quiso 

ser disuelta por la polic!a, dando un saldo trágico de va-
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rios muertos y heridos. La tragedia fortaleci6 las filas 

uniristas. En otras regiones del pa!s se adhirieron muchos 

campesinos a sus filas : Campesinos en el Sur y Norte ·del 

Tolima, los campesinos de El Lim6n l Chaparral l, Iconon

zo, Fresno, Vi.eje Caldas, Valle en la franja de Tulda y car

tago. 

, La UNIR al igual que los comunistas participa en la organi

zaci6n de huelgas de las trilladoras de café a comienzos 

de 1935, en los principales pueblos y ciudades como Perei

ra, Chinchin4, Monte~egro, Finlandia, Manizales, Santa Ro

sa y Palestina. La mayo~ia tl~ ~~::s huelgas fueron desmante

ladas por la represi6n. 

Gait4n actu6 como negociador en muchas de las huelgas tan

do a nivel urbano como rural, ya que la ley y los c6digos 

fueron su cintur6n defensivo, -del que algunos autores lo 

han acusado de haber cargado a cuesta durante toda su vi

da con el tradicionalismo santanderista-. No obstante es

tos cuestionarnientos, Jorge Eliécer Gait4n contribuye con 

sus herramientas legales a que el gobierno reconozca la ne

gociaci6n colectiva; con su asesoría, los trabajadores y 

campesinos presentaron pliegos de peticiones, reivindicando 

salarios, ascensos, cont:.r~ce.r:i5!:, protE'·cci6n médica y edu-
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caciOn ·para sus hijos*. 

Los hechos descritos, hicieron que el gobierno mirara a uni

ristas y comunistas corno el. principal enemigo al. que hab!a 

que extel:l!linar. El gobierno sigue disolviendo las concentra-

cienes a bala. El 14 de agosto de l.934, se dio otra masa-

ere en la Hacienda el "Tolima" en jurisdicciOn con el Mu

nicipio de Ibagué, porque los colonos no admit!an avalQos 

en los términos que irnpon!a la hacienda. En este mismo año 

la UNIR se anota uno de sus mayores éxitos legales y politi~ 

coa; desocupaciOn de la hacienda "El Chocho", latifundio 

que pose!a en sus predios rnlis de 4. 00 O arrendatarios • Gai tlin 

·corno diputado a la asamblea departamental. por cundinamarca, 

presiono para que se hiciera un acuerdo con los dueños, pa

ra que el Departamento adquiriese el latifundio, con el ob

jetivo de entregarle a los campesinos una parcela. Los pro

pietarios accedieron y se procediO a su divisiOn. Para sus 

dueños, -los caballeros-, la h--:.c:l.enda, ade~s de ser foco 

de conflictos, se hab!a convertido en una carga econdmica, 

por· efectos de la post-depresiOn. Este logro, incentivo la 

lucha en otras regiones. Por ejemplo en la regiOn de Viotli 

*Las reivindicaciones no sólo se inscribieron en e1 marco legal: .Rei
vindicaron porciones de panela, seguridad social, ll~re "•"Je las 
aguas que pasaban por la hacienda, la ut!I lzacl6n .;,, :a madera y 
los caminos de ésta. AsT la resistencia se fue incrementando y con 
"vivas" a la revolu.clón se fueron fortaleclmlento las Ligas Campesi
nas. 
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hubo muertos y heridos entre los handos que se enfrentaron: 

campesinos e integrantes del ejército y la policta. Por es

tos d!aa,· el 17 de julio de 1933 caen asesinados en la vere

da de Georgia en el municipio de Icononzo cuatro campesinos 

y hay tambi~n varios heridos. 120 En octubre del mismo año 

en El Pilar cundinamarca se repiten los mismos actos repre

sivos. Debido a estos sucesos, Gaitán env!a un memorial de 

agravios por las matanzas, al ministro de gobierno: 

Señor Ministro, no es posible que continrte este 
sistema de homicidios contra pobres gentes de 
bien. Y ~nos que continrte impunemente, caro has
ta ahora ha sucedido. No es posible, no s6lo ~ 
que hiere la moral, los elementales: prirtcipios 
de vida de li:s puebles nedianamente civilizados, si
no porgue esa violencia continuad~ puede y trae
rll la violencia que no será entor:.ces injusta re
presalia, sino le'g!tima defensa, lu c.-.. :!. clene 
su base de consagraciOn en todos los cOdigos, 
as! divinos como humanos. 121 

Los editorialistas de los peri6dicos capitalisno, liberales 

y conservadores, acusaban a la VNIR y al Partido comunis

ta por los desmanes ocurridos, ya que éstos eran producto de 

incitaciones a la "revoluci6n". Esta "revoluci6n" , denomina-

da as! por los patricios, nv eran más que reivindicaciones 

modestas, como por ejemplo la reforma agraria, en fin,gue 

analizadas a grosso modo, no pretend!an subertir radi-

l20UNIRISMO, Bogotá. ( 18, octubre 1934 ) No, 19. Citado En: GAITAN, 
Gloria, la lucha por la tierra en Ja década de'I 30. -

121 GAITAN~ Gloria, la lucha por la tierra en !~ Jécacia ciel 30. El!.• 
Cit. p. 44 
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calmante las relaciones sociales, especialmente en el 

agro, s6lo intentaban alcanzar derechos que le perteneclan 

al campesino. Pero este hecho se convertla en subversivo 

en Colombia de los años 3 O. 

3. 3. 2. La UNIR y el Partido Comunista. El cinco de julio: 

de 1930 se reuni6 en Bogot4 el pleno ampliado del Partido 

Socialista Revolucionario, con el objetivo de protocolizar 

la fundaci6n del Partido Comunista de Colombia (PCC) , ba-

jo la directriz de la Internacional Comunista. La Interna

cional comunista diagnosticaba la situaci6n interna del pals, 

annque, erradamente. El mensaje publicado por Med6fil.o ¡.¡,¡

ciina como respuesta al informe de la Masacre de las Banane-

ras (1928), entregado por el PSR a esta instancia en uno de 

sus apartes dec1a: 

Colombia sufri6 desde el principio del siglo XX y 
mas particularmente desde el fin de la primera 
guerra mundial,_ una completa transformaci6n en su 
estructura econ6mica y en consecuencia, una con
moci6n profunda de todas sus relaciones sociales, 
Pasa r!pidarnente de un régimen de produrc:LC;' agr!
cola semifeudal, casi esclavista, a una forma· de 
producci6n capitalista moderna estrechamente in
corporada al. sistema del imperialismo rnlis desarro
llado. De esta manera Colombia presenta toda una 
serie de sistemas económicos superpuestos que van 
de la "trata de indios" a la empresa moderna ra
cional.izada, sistemas que se penetran, se combi
nan, se combaten y estlin en continua evoluci6n.122 

122
LA HUMANIDAD. Cal!( 1,mayo, 1930) Citado En: MEDINA. Historia del 

Partido Comunista • .Q.e_. fil p. 164 -
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El mensaje permite analizar la dependencia anal!tica y las 

d.irectrices del PCC hacia la Internacional Comunista; ~sto 

trajo consecuencias negativas: caracterizaciones erradas, 

alianzas con sectores de la burgues!a que coadyuv6 a la des

movilizaciOn de sectores obreros y campesinos, a la fluctua

ci6n de posiciones que iban desde el extremismo hasta la con

ciliaci<Sn con la "burgues!a progresista". L.a caracterizaci6n 

que el PCC hizo de la UNIR no estuvo exenta de lo anterior

mente afirmado; para ellos era una corriente pequeña burgue

sa, influenciada por la ideolog!a fascista, y su l!der raya

ba en el ~s burdo oportunismo. Como es 16gico estas carac

tsrizaciones del movimiento gaitanista, impidieron valorar 

a la .UNIR en su justa dimensi6n, sin observar otras perspec

tivas y proyecciones pol!ticas. Estas visiones deformadas 

condujeron a que las contradicciones entre el PCC y la UNIR 

se profundizaran, especialmente en zonas en que las 

tes ten!an arraigo, llevando tales contradicciones 

dos par

a la 

confusi6n de obreros y campesinos. No aprPciaron que para 

el Estado, unirista y comunista eran vistos como los princi

pales enemigos del gobierno, y hacia ellos se dirig!a selec

tivamente la represiOn. El PCC al igual que la UNIR tuvo in

fluencia en las Ligas Campesinas, sobre todo en zonas en don

de las luchas de los arrendatarios se agudizaron y en las 

z;:,i;.1s in·l:igenas que reivindicaban el retorno· a sus ti9rr",; 

comunales. El PCC le criticaba a la UNIR su profunda con

vicci<Sn legalista. Respecto a ello, Med<Sfilo Medina escri-
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bi6 : '!había por parte de Gait!n una sobreestimaci6n de los 

mt!todos legales, si se tiene en cuenta que en en Colombia 

en los años 30 apenas iniciaba la legislaci6n laboral y que 

aan las leyes ya sancionadas por el gobierno como la jorna

da de ocho horas s6lo se hacían realidad en la medida de .la 

lucha obrera" ~23 Aml:>as organizaciones no se identificaron 

con la utilizaci6n de ciertos m~todos de lucha. Por ejemplo: 

la UNIR, estaba en desacuerdo con la ocupaci6n de las f4bri

cas por parte de J.os obreros en huelga. Para ella agotar 

la fase legal era lo principal: la presentaci6n de pliegos 

de peticiones en la que podtan intervenir en las negociacio

nes directarnent~ lu~ trabajadores, había que promoverlas 

orientando la lucha hacia cauces legales. Al lado de .estas 

críticas se encontraron las acusaciones del PC sobre el 

colectivismo del. programa de la UNIR'. donde coexistían con 

tesis marxistas, la negaci6n de la lucha de clases y por 

lo tanto el papel revolucionario de la clase obrera. Estas 

discrepancias fueron motivo para que muchas de las huelgas 

fracasaran, siendo el. hecho notorio por la influencia de es

tas organizaciones en el sindicalismo urbano, especialmente 

en ciudades industrializadas como Bogotá. Si bien para la 

sindicalizaci6n obrera no fue su mejor período, la clase 

obrera pauperizada golpeada por la crisis,· apoy6 el sindi

calismo pc.<tñ ~::ct.q;o;¡:ae de una expulsi6n del mercado del 

123
MEDINA. Historia del partido comunista. Ea• fil• p. 197. 
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trabajo. La UNIR tuvo presencia en varios sectores obreros: 

en la fábrica de Papagayo, Nacional de Chocolates, Textile~ 

Monserrate; el PCC en la Cervecer!a Bavaria, sindicato de 

panaderos, Construcci6n British, Tabacco, entre otras. 

A ra!z del sectarismo del PCC y la UNIR, uno de los dirigen

tes y te6ricos de la clase obrera en Colombia, Torres Giral

da, reconoc!a que la UNIR era un paso adelante en la medida 

que pretend!a organizar sectores medios, contrarios a . las 

posiciones de la dirigencia del PCC que ve!a a la UNIR como 

producto estratégico del Partido Liberal calificándola ade

~s de reform).sta y apendice de los partidos tradicicnales. 

Med6filo Medina en la obra citada, al respecto canenta: "sec

tariamente se perd!a de vista o se presentaban como demag6-

gicos los aspectos indudablemente progresistas de la plata

forma de Gaitán. Esto le impidi6 al PC comprender la sig

nificaci6n progresista de la UNIR como tentaiva de desaf!o 

al bipartidismo y por tanto de estimularla, lo cual hubiera 

sido posible sin renunciar a la propia alternativa revolu

cionaria ofrecida por los comunistas". En esta l!nea con

tra la UNIR se mantuvieron ¡ en el tercer pleno del Comité 

Central del PC, reunidos en 1934, motivados por el ascenso 

de las masas, lanzaron la orientaci6n general del Fi:ente Uni

co por la base. ?:~-.luyendo los acuerdos con otras organiza

ciones que como el unirismo y el liberalismo ten!an presen

cia en el sindicalismo. Con cr!ticas acertadas y otras 
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equivocadas, confundieron el debate entre los trabajadores 

que no entend1an c6mo ellas separaban y atomizaban las :fue:c

zas, convirtiéndose en contradicciones irreconciliables, 

presentes a través de t~da la trayectoria del nDV.imiento gai

tanista. 

A pesar del debate que no educaba sino. dispersaba, en estos 

años los trabajadores se iban incluyendo en el proceso de 

sindicalizaci6n, aunque todavía de manera muy escasa. Para 

1931 el gobierno de Olaya, presionado socialmente, a través 

del Congreso, expidi6 la Ley 83 donde se le reconoc1a 

los sindicatos el. derecho a ejercer sus actividades, 

bajo la reglamentaci6n oficial, permitiendo adem4s la 

a 

pero 

fir-

ma de contratos colectivos. Aunque esta ley no era un . reco

nocimiento total a la acci6n sindical, fue Gtil para la or

ganizaci6n del sindicalismo en Coloml>ia. Durante este gobier

no fueron reconocidos 114 organizaciones sindicales; sin em

bargo la ley ten1a sua limitaciones objetivas: no exist1a el 

reconocimiento del fuero sindical, y para quebrar la huelga 

permit!a el esquirolaje. Aunque legalmente el paralelismo 

no se permit1a porque solamente reconoc!a un sindicato por 

empresa, igualmente, para neutralizar la acci6n sindical se 

consinti6 la creacidn de federaciones, y confederaciones sin

dicales. La Ley 83, a pesar de s~= '::"' conquista de los asa

lariados, era un punto d~bil para que el Estado se inmiscu

yera en los conflictos salariales. 
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Posteriormente, en el mismo per!odo ( 1930 - 1934 ) se re

conoci6 el derecho a vacaciones remuneradas y la jorna

da de ocho horas. Lo que hab!a sido una conquista en dé

cadas anteriores en los pa!ses europeos, en Colombia s6lo 

se convirti6 en Ley en la década del 30. 

El sindicalismo en este per!odo :se diferencia de la década 

anterior: 

en lo -que·:toca a la clase obrera , hemos visto 
que antes de la crisis de 1929 la direcci6n de 
los movimientos "revolucionarios" hab.t'a escapa
do, en la pr!ctica, a sus propios dirigentes, 
en provecho de algunos liberales de los secto
res medios: éstos se dejan tentar por la ilu
si6n de esperar que el nuevo L~gi~~n liberal 
produzca las reformas q11P. "º loq:o-6 alcanzar en 
los.años precedentes. 12.4 

La crisis incide en el nivel organizativo de los trabajado

res. Una de las variables, como ha sido corroborado, fue 

el incremento del desempelo. Al respecto cifras anotadas 

por Torres Glraldo lo demuestran "la mano de obra empleada 

en el Ferrocarril de Antioquia pasa de 4.800 empleados en 

marzo de 1928 a 1.680 en 1928"~25 A nivel organizativo la 

crisis influye en la desarticulaci6n de sindicatos, rompien

do con la l!nea ascendente de la década anterior; estos dis

minuyen durante los dos primeros años de la década. AL res

pecto la Oficina de Trabajo expres6 en 1934: 

134PECAUT. Op. Cit. p. 21 
125

TORRES GIRALDO, lgnaclo. Los ínconformes. Tomo 4. p. 167. Cítado 
1!!,• PECAUT, lli.!!.· p. 122. 



Las huelgas que se han presentado en el país 
constituyen fen6l!IE!nos naturales de conmocil5n por 
la época de reajuste, pero no hay una sola que 
sea reveladora de fermento revolucionario o sub
versivo. Los obreros reconocen siste~ticamente 
los fueros legítimos del capital y los esfuerzos 
personales de los patronos para el desarrollo del 
país. 126. 
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En un contexto diferente y recuperada relativamente la eco

nom!a, las huelgas vuelven a tener presencia en las luchas 

sindicales, aproximadamente para los años de 1933 y 1934. 

A pesar de que el sindicalismo se reactivaba, el PCC actua

ba ambivalentemente, tendencia que se observa especialmente 

durante el gobierno de L6pez, ya que por un lado quer!a im

pedir .que los sjndicatos sucumbieran ante la influencia de 

la UNIR perc ~: =.i~~~ ~iempo, no se liberaba de las tenta

ciones de realizar alianzas con el Partido Liberal. En sín-

tesis, el PCC criticaba al liberalismo pero seguía influen

ciado por él. 

El ctlmulo de contradicciones a nivel del sindicalismo pe:cni

~ .:.a confusil5n de obreros seguidores de una u otra organi

zacil5n, y debilita la organizacil5n sindical. 

3.4. EL PCC Y LAS LUCHAS AGRARIAS 

En las luchas ··' "-- PCC, reivindicl5 mejoras salaria-. 

l26 INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA GENERAL DEL TRABAJO, 1934. 
Citado ~PECAUT, ~·p. 123. 
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les , rebaja de los arriendos a los campesinos, reducci6n 

a la "obligaci6n". A pesar de ser una de las etapas ~s 

canbativas de su historia, fue contradictoria. 

Sus posiciones pol!ticas y t4cticas variaron. Unas veces .se 

identificaron con la lucha armada, en otras, prefer!an la 

alianza con sectores de la hurgues!a tratando de concretar

las a trav~s de los Frentes Populares, pol!tica que gestio

naron durante el gobierno de L6pez. Las "guardias Rojas del 

Partido Comunista", estuvieron enfrentadas con las "guardias 

ofiéiales 11 al servicio de los latifundistas en regiones don

de fue más aguda l¿• J.uci. ... Q=;:mizaron destacamentos armados 

de campesinos y peones logrando influenciar las direcciones 

de las Ligas Campesinas. En una de las regiones donde mayo-

res conflictos armados hubo, fue en las regiones de los San-. 

tanderes. En 1934 el Partido Comunista se extiende a nuevos 

escenarios al Sur del Departamento de C6rdoba, donde se orga

nizan los "Baluartes Rojos" de Lomagrande, igualmente am

plia su acci6n en Puerto Berr!o ( Antioquia y en Baraya 

(Huila), Esta acci6n se fortaleci6 en la zona de Viot4,arrai

gada por emigraptes de las zonas tabacaleras de Ambalema~.En 

la regi6n de Revira (Santander), zona tabacalera, los enfren

tamientos como se analiz6 en un inxcio, se·dieron en t~rmi

nos de una rebeli6n ccns~=·?::'.'!c:::·a cor.tra el gobierno liberal; 

el Partido Comunista se identificaba en darle un tratamiento 

diferente a estos enfrentamientos, expresando: 



El partido debe ligarse con los grupos armados 
de obreros y campesinos de los Santanderes, y 
luchar por todos los medios por influenciar 
su lucha, por crear ndcleos en el interior de 
las guerrillas, por crear una plataforma con
creta de lucha, a través de los ·ridcleos lu
char por conquistar su direcci6n, El movi
miento de los santanderes puede transformar
se en un foco revolucionario consciente, en 
una regi6n adelantada de la revoluci6n,inclu
so en una regi6n soviética. 127 

l.94 

La protesta rural en los Santanderes adquiri6 mdltiples 

formas: 

En Vélez surgieron expresiones de bandoleris
mo que dejaron huellas legendarias, bien por 
la audacia de sus protagonistas en los enfren
tamientos con las autoridades ( caso del céle
bre José del Carmen Tejeiro ), o bien por 
la inclinaci6n social de sus acciones,. como 
fue el caso de V!ctor Manuel Co·lmAn;,res, una 
especie de Robin Hood que repart~a el oot:ia 
de sus andanzas a los pobres1 su .u1A.::.:.: tn 
combate con el ejército desat6 una enardeci
da protesta de la poblaci6n que fue violenta
mente reprimida, 128 

Las luchas agrarias fueron creando necesidades, presionando 

a coordinar acciones entre las Ligas y los Sindicatos Agra-

rios con la creaci6n de organismos coyunturales como los 

"bloques de campesinos" y "peones contra terratenientes" 

y con los "Comités de lucha obrera y campesina", las Ligas 

Campesinas lograr!an mejo:res criterios de coordinaci6n. Es

to contribuy6 a que se fortalecieran especialmente en el 

Occidente y el Oriente del pa!s. 

l~EL BOLCHEVIQUE, ( .20 Oct. 1934) ,. Citado por <0 •!Cl:EZ, Las liga:, cam• 
peslnas. !!!• __ , .!11!.• fil• p. 172 

128
0.UIJANO, El Tas Plutarco·: El terror de Santander. En: El Páfs. Cal 1. 

(17, agosto 1969 ) • Citado por SANCHEZ. Las l lgascampeslnas, Jlli• 
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4. FORTALECIMIENTO DE LA REPUBLICA LIBERAL 

Revoluci6n en Marcha: "un movi
miento polttico constitucional 
dirigido a modificar radicalmen
te las bases y la organizaciOn 
del Estado". 

LOpez Pwnarejo 

En 1934 L6pez Pumarejo sube al pnder no c:um~· representante de 

una alianza liberal-conservadora, sino como representante de 

una corriente reformista dentro del Liberalismo; esto es, la 

fracci6n industrial que lo apoy6 con la pretensiOn de neutra

lizar la hegemonta latifundista. En estos años, continu6 la 

fase depresiva que se pro~ongO hasta 1937, año en que se ini

cia una lenta recuperaci6n. su gobierno sorte6 un panorallB eco

nOmico dificil. "El presupuesto nacional para el año fiscal de 

1935, aprobado p"or el gobierno anterior, llegaba sdlo a 

$47!723.029, es decir, era inferior en 20 millones de pesos 

al del año precedente y el más bajo de los presupuestos des

de 1926".l.2!1.. 

129 Presidencia de la República, la política oficial. Bogotá: lhlprenta 
Nacional, 1925. Tomo 2. p. 200. En: MEDINA. El primero de mayo, !!J!.• 
cit. ~: La protesta urbana, !!J!.· .f.U. p. 45. 
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Para la oc:nerd.alizaci& del café éstos no fueron sus mejores 

años: "el valor de las exportaciones cafeteras, que llega

ba en 1928 a 88.171, en 1934 apenas sobrepasaba los 51 mi

llones de pesos. La deuda exterior era muy alta y el cré

dito externo no se había suspendido desde finales ce 1927".130 

Recuérdese que el ciclo inflacionario sacudía la economra 

desde mediados de 1933. La crisis, que no fue pasajera,pu

so de manifiesto la importancia de la acumulaci6n capitalis-

ta en la cual el fortalecimiento del mercado interno era 

prioritario. Estos elementos modernizantes, al igual que la 

industrializaci6n, no podían ejecutarse sin la concentraci6n 

de poder del nuevo gobierno; combin6 dicha concentr:¡;:iC.:i ,. 

con el interés de democratizar las instituciones. Este go-

bierno prioriz6 focos perturbadores de C"Il1?esinos y obreros, 

en los que la negociaci6n y cooptaci6n fueron necesarios en 

el afán de fortalecer su programa denominado "Revoluci6n en 

Marcha", el cual integr6 su estrategia de gobierno basándo

se en el programa unirista. Como reformador, L6pez supo apo-

yarse -en el momento indicado- en otros sectores de clase or-

ganizados y no organizados, para presionar a los sectores opo

sitores. Estos Qltimos veían en sus propuestas reformadoras 

y en sus críticas a las estructuras bipartidistas, una amena

za a la Repablica Señorial. En su discurso de aceptacim a su 
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candidatura presidencial introdujo cuestionarnientos al au-

toritarismo en e1 que se fundamentaban los partidos tradicio-

na1es. En esa ocasi6n afirm6: "No encuentro en la historia na-

cional el ejemplo de un per!odo de gobierno que no se haya 

constitu!do cano una oligarqu.!a, m4s o menos disimulada, o 

que no haya derivado hacia una forma de mando, o1vidando sus 

obligaciones con sus electores". 131 Concluy6 su discurso di-

ciendo que en Colombiano se hab!a ensayado la democracia, y 

por lo tanto "no se pod.!a hablar del fracaso de la democracia 

en donde nunca se hab.!a practicado.Las masas no hab.!an parti

cipado en pol.!tica, ya que los grandes acuerdos siempre habían 

sido entre los grandes gamonales, comerciantes. litC1l~~'tr1 o les 

de los partidos pol!ticos". 132 Se propon!a as! moaemizar el 

Partido Liberal, ganando el apoyo popular. Para lograrlo de

bi6 restarle presencia pol!tica a la fracci6n gaitanista ar-

. ganizada en la UNIR, cuyas reivindicaciones disgustaban a 

jerarcas liberales y conservadores. L6pez veta en Gait4n un 

opositor que no era f4cil de combatir; y ~ste por su parte 

le hac!a cr!ticas a la Revo1uci6n en Marcha sobre la inconsis-

tencia de su programa, y en un inicio no era favorable a par

ticipar en el gobierno. 

131 
DISCURSO DE ACEPTACION DE LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL. R· 77. Citado 
8!,: TIRADO. Aspectos polrticos del primer gobierno de Alfonso Lqg_<g_ 
Pi.marejo. ~· f.!!: p. a. 

J.32 I~ 
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ta UNIR sigui6 teniendo presencia en las luchas agrarias has

ta 1935, organizando Ligas y Sindicatos Agrarios, pero Gaitán 

desconcert6 a sus militantes cuando en ese mismo año resol

vi6 disolver la UNIR. l?ara ello adujo la falta de garantías 

para las elecciones que iban a realizarse. Orden6 a la mili

tancia presentar listas allí donde el tenía fuerzas ( cundi

narnarca y Tolima ) y abstenerse donde tenían poca presencia, 

-a pesar de que siempre afinn6 que el sentido de la UNIR no 

se fundamentaba en los votos-, y estableci6 alianzas con li

berales en poblaciones donde tenía perspectivas de ganar. Au

tores como Robinson Cordell señalan el hecho de que Gait!n 

llam6 a la abstenci6n en los lugares en donde los votos de 

la UNIR le restarían vot0c "' nfi~ialismo liberal. l?ara Gai

t!n tampoco fueron muy alentadores los resultados electora

les en las zonas cafeteras, donde la UNIR era defensora del 

campesinado, especialmente de los colonos. Con esto se demos

tr6 que a pesar de las huelgas cafeteras, el campesinado co

lombiano continuaba siendo leal a los partidos tradicionales. 

Con la disoluci6n de la UNIR, se interrumpe el intento de or

ganizar un tercer· partido en Colombia diferente al bipartidis

mo. El intento organizativo del gaitanisrno en partido se trun

ca. I.l5pez le ofrece a Gait!n una curul en el Senado, la cual 

fue aceptada ya que para el "P."""ª'=' la esencia del sistema po

l.!tico radicaba en el parlamento.· Ante la disoluci6n de la 

UNIR, a Gait!n no se le presentaban grandes opciones, s6lo apo

yar al gobierno o abrirse en franca disidencia y prefiri6 lo 
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primero, alternando sus actividades pol!ticas con el ejerci

cio profesional como abogado. Acertadamente, Antonio Garc!a 

en su libro Gait4n apogeo y crisis de la rep1lblica liberal· 

afirma que la trayectoria gaitanista de este per!odo est4 

llena de contradicciones, que se mueven entre la radicalidad 

de los años 20 e inicios del 30 y el reformismo que no aban

donaba. Tampoco -continQa afirmando el autor- pod!a liberar

se del tradicional legalisrno, de la idolatr!a santanderista 

por la ley concebida como una realidad en s! y no como una 

simple posibilidad de hacer o no hacer. Seg1in Garc!a, la ge

neraci6n del Centenario nunca se liber6 de su influencia: 

'i",r,'--:1'" md!azar y antagonizar con la reptlblica señonal pero estaba a¡;e

gaaa a ella por sus prejuicios legalistas. Estos elementos 

no se pueden aislar del análisis del gaitanisiro en su existencia. 

La Revoluci6n en Marcha tuvo muchos opositores, entre éstos 

el conservatisrno, encabezado por la beligerancia de Laureano 

Gllmez. Gait4n lo ataca en sus intervenciones, en el Senado 

intentando con ello recoger el prestigio mermado ·por la diso

luci6n de la UNIR. Le habl6 al pueblo en sus giras scbre las 

reformas del gobierno, sus alcances, pero también habl6 del 

peligro que corr!a el proyecto pol!tico de Lllpez. Sus posi

ciones que iban desde el apoyo al gobierno hasta las severas 

cr~eicas de la Revoluci6n en Marcha, fueron fluctuantes du

rante estos cuatro años. Para él no era dif!cil sustentar 

el progr¡sna de Uipez -grandes apartes fue:rai :retanaidcs del programa 

de la !JNIB-aunqu:i Uipez nunca lo recx:noci6. A su wz, los cbjetivcs 
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del presidente estuvieron siempre encaminados a reemplazar 

a Gait~ en sus proyectos poltticos, hegemonizando a su al

rededor las bases liberales. Su estrategia se vi6 fortale

cida por la debilidad organizativa de sectores sociales im-

portantes como las clases medias, obreros y campesinos. Uno 

de los sectores más importantes para L6pez era el obrero, y 

hacia éste coordín6 su pol!tica. De igual forma se ve este 

prop6sito reflejado en la propuesta de reforma agraria, a 

través de la discutSda Ley 200 de 1936, en la cual se pon!a 

de presente la viabilidad del desarrollo capitalista en el C<J!lilO· 

Su gobierno se presenta como mediatiz.,dor ent.L" los sectores 

populares en conflicto y la burgues!a resistente al cambio , 

En el balance de su período logra ciertos objetivos: la so

ciedad civil conquista algunos espacios, por un lado en la 

participaci6n pol!tica , expresada en las protestas y movi

lizaciones fundamentalmente urbanas, y por otro lado, permite 

el reacomodo de las fracciones políticas de la burguesía en 

el Estado. El poder se desliza hacia industriales y comer

ciantes sin anular la presencia terrateniente, as! la RepG

blica Liberal continda en una transitoria estabilidad políti

ca que se prolonga hasta mediados de la década del 40. 

4.1. PRINCIPALES PROPUESTAS REFORMADC:~AS !:'::: ...,. ¡;¡¡;VQLU<:ION 
EN MARCHA 

La importancia de las reformas de la Revoluci6n en Marcha,no 
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puede desconocerse a pesar de que en su desarrollo se obser

van algunas limit·aciones. El eje central de sus propuestas 

era la reforma constitucional, el Estado deb!a intervenir en 

espacios que transformaran la vida pol!tica social de los co

lombianos. Para entender el alcance de esta propuesta, es im-

portante conocer que en Colombia, desde su independencia de 

la metrópolis española, han regido constituciones diferentes 

durante el siglo XIX: 1832, .1843, 1854, 1886. 

La Constitución de 1886 permaneció vigente por más de un sig

lo, a pesar de que se le hicieron t!midas reformas para ade-

cuarla a ciertas condiciones históricas. Las reformas que se 

le introdujeron en este siglo fueron la de 1910, 1936, 1945, 

1957, 1968 y :~s:. ~~glcarnente éstas encontraron una fuerte 

resistencia por parte de los sectores liberales y conservado

res, rep:t:esentantes industriales y del agro. Los cambios, 

expresaban nuevos conceptos en la propiedad, en la relación 

Iglesia-Estado, reformas en la educación, en el sufragio y 

en otros derechos sociales. Algunas de las innovaciones in

~Lvd~~idas han permanecido, otras han sido negadas o borra-

das del texto constitucional. Si bien las reformas propues-

tas no estuvieron exentas de la influencia de las nuevas co-

rrientes del pensamiento del periodo -especialmente en All'éri-

ca Latina- fue un remezón a las viejas estructuras constitu

cionales; y uno c'z !::.: he~hos niáS ill1?0rtantes del medio siglo*. 

Ver TIRADO MEJIA, Alvaro. L~ economía y lo social en la reforma constitu
tuclonal de 1936. Conferencia presentada en el Simposio Estado y Nación, 
a propósito del Centenario de la Constitución de 1886. MecleilTn, (24-26. 
sept. 1986 ) • p. 3 
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Reformar la Constituci6n implicaba para el I.Opismo un Estado 

!·loderno, interventor, tanto en el plano económico cerno en lo 

pol!tico; un Estado reorganizado conllevaba también la trans

formaci6n interna del Partido Liberal. 

Corno resultado de las propuestas, el conservatismo se lanz6 

a la oposici6n, y el liberalismo continu6 dividido. 

En el parlamento se vio que la unidad doctrinaria 
no exist!a. Que s6lo hab!a lealtades de partido 
frente al contricante conservador, y puntos de 
acuerdo sobre objetivos amplios. Y en el pa!s a ni
vel de lo que era el partido liberal en su organi
zaci6n , surgi6 de bulto que éste en gran parte era 
una especie de confederaci6n de grandes electores, 
caciques, que ante todo ten!an como mira el predo
minio regional. 133 

A la oposici6n del conservatismo y la de otros sect~~~~ P~~-

nómicos, I.6pez expone su tesis de un gobierno de partido; te

sis ·en el fondo excluyente, que demostraba el profundo car§c

ter anti-democr§tico, pero que tiene validez para el papel 

que debe jugar la oposici6n en la pol!tica. Sobre su concep

ci6n de gobierno de partido expres6: 

I;a oposici6n no es, en las democrac.l:l~, una peni
tencia, ni un duelo, ni un castigo providencial, 
ni una misi6n detractora sino un camino hacia el 
poder. Ia oposici6n es por consiguiente, esenciai
mánte activa y positiva, no niega: afirma. No se 
satisface en difamar, sino que busca exaltar a 
sus partidarios con una misi6n de gobierno para· 
cumplir. Para COQ:!uistar el poder no basta de
mostrar que se tienen elementos e ideas para ha
cer buen uso del gobierno, y que por ello se pre-

i 3¡r DISCURSO EN EL BANQUETE QUE LE FUE OFRECIDO POR EL PARTIDO LIBERAL. 
Citado En: TIRADD.-'"A?sp'°'e"'c"'t"'o"'s.._..p-=o"°l._í.,t"'I co=s,_,d,,,e"'l-"p"'"r"'lm~e"'r'-"9"'0"'b"-l"e"'"r"rp"-'d"'e~A~l""f"o~n-_ 
so LópeZPllllare Jo. '.!!.!.!!.· p. 23. 



tende adquirirlo. La oposici6n se hace sobre pro
gramas de gobierno. Los partidarios no se consi
guen demostrando la necesidad de los adversarios, 
sino la capacidad de los propios directores. .No 
es, pues, una sutileza la distinci6n universal en
tre oposiciOn constructiva y negativa, La caistruc
ciOn (sic) invita al pueblo a hacer a.lgo. La nega
tiva a destruir, sin aspirar a sustituir, sin 
plan de gobierno, sin ambiciOn de mando tiene una 
rara similitud con el anarquismo cualquiera que 
sea el partido que la profese, La negativa se ali
menta de tradiciones, la constructiva de ambicio
nes. La negativa quiere aprovechar todo desorden 
o todo desastre, como finalidad suprema, para ex
clamar conmovida: que caos: La constructiva no 
busca el desorden, sino el orden nuevo, que quie
re crear con el menor perjuicio de la riqueza pG
blica, de la normalidad, de la paz, porque traba
ja siempre con el criterio de un gobierno transi
toriamente derrotado. !34 
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Agrego adem4s que su "revoluciOn" deb!a ser legal, dentro 

del marco de las normas, haciendo cum~lir aquellas que no 

se aplicaban, o modificando las que fuese necesarias, revo-

luciOn hab!a que hacerla dentro del orden, sus avances te

n!an Umites. 

A pesar de reivindicar refo:rntas en la Constituci6n, se opuso 

a la fracciOn l!b~~al -en la que se hallaba Gait&n- que esta

ba de acuerdo con una Asamblea Constituyente con el fin de 

elaborar una Constituci6n nueva*. su sentido no era transfor-

134Mensaje de Lppez al finalizar su primera administración. ( 20, jul., 
1938 ). p. 105. Citado f!!: TIRADO, .!i!.!!· p, 6'1 

1
\-En isto Gaitán se ade1ant6 a Ja ~r:.11c~. ¡..aiü tQ burgtesfa colombiana, 
dicha propuesta subvertfa la tradición polTtlca colombiana. 
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mar el conjunto de las estructuras pol!ticas, sino de modi

ficarlas. Sin embargo, impuls6, entre otras, dos reformas im

portantes y logr6 que el Congreso las aprobara en 1935, és
tas fueron: la electoral y la tributaria, con las que toca-

ba puntos sensibles del sistema pol!tico. Con la electoral, 

quer!a transformar los viciados mecanismos electorales en los 

que primaba el fraude y la corrupci6n, estableciendo la cé

dula de ciudadan!a, la cual servta para que los ciudadanos 

ejercieran otros efectos civiles. Esta reforma era importan

te porque depuraba en algo el sufragio sometido a un sistema 

electoral que funcionaba basado en él servilismo y la canpra 

de conci~ncias pol!ticas o de favores a los electores, funda

mentv ~~: =li~neelismo rural y urbano. 

Present6 además otro proyecto al Congreso sobre el "régimen 

de tierra", ( Iey 200 de 1936 ) , para que la propiedad cum

pliese su funci6n social. I.a propuesta contemplaba la posi

bilidad de realizar expropiaci5n sin indemnizaci6n, pero pa-

ra ejecutarla necesitaba el respaldo del voto de las t.:..·t!s 

cuartas partes de las dos C!lmaras y del Congreso; ésto ha

cia. imposible que se aprobara la expropiaci6n. Tras las an

teriores reformas se desarrollaron otras: la necesidad de 

intervenir en la educaci6n ptiblica, fortaleciendo la· Universi

dad Nac:'.vr.a l, "'' cuyo mandato fue construida la Ciudad Uni ver

sitaria. Pero el interés no estuvo dirigido s6lo a la educa

ci6n universitaria, sino a fortalecer también el poder civil 
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sobre el eclesiástico, abriendo fisuras y rest4ndole poder· a 

la Iglesia sobre la educaci6n. La anquilosada estructura de 

la Consti.tuci6n del 86 era demasiado r!gida al respecto. 

i:.os enfrentamientos con la Iglesia fueron frecuentes, ya que 

ésta no se resignaba a perder sus privilegios extendidos en 

todo el &nbito de la sociedad civil. ta "libertad de con-

ciencia" y de enseñanza era primordial en el paquete de re

foxmas, ya que los poderes eclesiásticos no ten1an l!mites 

pues desde tiempos ancestrales controlaban al Estado y los 

valores espirituales, impuestos desde la Colonia, ocupando 

grandes espacios del tejido social. Si se analiza su poder 

a nivel pol!tico, se observa la gran influenr.i.a que ten!a la 

iglesia sobre los destinos de la naci6n y :a ~~l!~lca nacio-

Ia Iglesia se opuso a las reformas, y ante el Congreso en 

1936, USpez le respondi6 que: "el Estado no pretend!a la 

educaci6n oficial obligatoria porque no ten!a medios para 

darle a todos los colOlllbianoJ q~a carec!an de ella, y que 

por el contrario estimulaba la iniciativa privada para com

pensar las deficiencias producidas "bajo la direccil5n de 

la Iglesia en SO años", pero el Estado quiere p-oder orien

tar la educaci6n bajo la vigilancia ofici_al, sin perjuicio 

de que ella sea en el rl!girnen privado cat6Ucc o ::onfesio

nal, Y sin que sea estrictamente laica o confesional, y 

sin que sea estrictamente laica en lo pdblico. El hecho de 

eliminar la declaratoria del catolicismo cano religi6n de 
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la naci6n, no inclu1a la separaci6n de los dos poderes 

-Iglesia y Estado- inhibiendo la soberan1a del Estado co

lombiano sobre el estado civil de la persona. IJJ que realmen

te se pretend!a era que en los bloques de poder tuviesen ma

yor independencia las fuerzas políticas laicas; contrariamen

te, la jerarquia cat6lica, corno puntal ideol6gico del conser

vatisrno, era partidaria del mantenimiento de la Hacienda co

rno Instituci6n, lo cual no serv!a al programa de gobierno pa

ra poner en marcha la Ley 200 de 1936. La Iglesia alarmada 

ante las posibilidades de confiscaci6n transfiri6 muchas de 

sus propiedades a las corporaci6nes norteamericanas cat6licas. 

Las reforrnas por s~ ~~=~~. ú~~iraban también a modificar el 

Concordato en lo relativo al matrimonio, aprob&ndose el ci

vil. Intervinieron también en la hegernon!a administrativa 

de la Iglesia con relaci6n a los cementerios entregados a és

ta desde 1892, aboliendo as! e 1 Convenio de Misiones de 

1928 en el que se estipulaba el nombramiento de los j"efes 

civil<>:; !lil los territorios nacionales habitados por pobla

ciones ind!genas , requiriendo para el nombramiento, la apro

baci6n del Nuncio. 

se plantearon adern!s propuestas para reformar y elaborar 

leyes que discriminab<'.n " ! ::t n-:.·.jer y los hijos concebidos por 

ella; se dict6 la Ley 45 de 1936 para borrar la discrirnina

ci6n existente entre hijos leg1timos e ileg!timos •. 
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otra de las refo:cmas podemos mencionar la tributaria -an-

tes anunciada- se aprob6 con la I.ey 78 de diciembre de 1935 

mediante la cual se elev6 la participaci6n de los impues-

tos directos en el conjunto de los recaudos fiscales y 

se introdujeron grav!menes a la gran propiedad inmueble. Con 

esta reforma, el gobierno buscaba una redistribuci6n.de las 

cargas impositivas que aliviara los grav!imenes a los ingre

sos y· que a la vez allegara fondos que permitieran al Esta

do su modernizaci6n y la amp liaci6n de su·. tren burocrático·;135 

A esta reforma, industriales y propietarios se opusieron re-

nuentemente. 

LOS oponentes demandaron el decreto ante la Corte Suprema de 

Justicia. Los propietarios, por el contrario, eran partida-

rios de que los impuestos deb1an recaer sobre las clases po-

pulares. La .oposici6n fue más allá, y se organizaron a través 

de la Acci6n Patri6tica Ecc>n6rilica Nacional ( APEN sirvien-

do ésta de 6rgano de presi6n para que algunas de las refor-

mas no pasaran de ser s6lo propuestas. El panorama se le fue 

congestionando al reformador. Las compañ1as extranjeras tam-

bién ingresaron al bloque opositor porque la reforma también 

llegaba a el~os, ya que el gobierno hab1a incrementado los 

impuestos para tales canpañ1as con sede· en el pa1s. Las 

135 HED 1 NA. El primero de mayo de 19.36. En: La protesta urbana en Colom- · 
bia en el siglo XX • .Q.e.. 8.1· p. 46. -
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presiones hicieron sus efectos; muchas de las reformas, es

pecialmente las que gravaban a las clases pudientes no se 

llevaron a cabo. A ra!z de ello Gaitán expres6: "liay nuevos 

impuestos y nuevas contribuciones, para formar el mismo pre

supuesto conservador, llevado a base de la burocracia y las 

granjer!as que nos dej6 el régimen conservador. Esto que se 

ha dado en llamar "revoluci6n" es una revoluci6n de pasta y 

cartulina 11 
•
136 

ta 'U3Y 200 de 1936: Los problemas de orden pablico se agu

dizaron. Campesinos en lucha abierta contra los terrate-

nientes,·-siendo causantes eleh1f:utr:.!:' ".!ne hemos enunciado an-

teriormente-, producci6n escasa, monopolio de la tierra, enca

recimiento de los productos del agro, baja productividad en 

el campo por l.as formas atrasada cano se cultivaba la tie

rra, as! corno por las relaciones de producci6n existentes, 

además de un mercado agrario bastante restringido. La nece

sidad de intensificar la explotaci6n cafetera requer!a de 

una reforma agraria, e igualmente de un desarrollo indus

trial y exig!a la abolici6n de las relaciones precapitalista 

de trabajo, tanto corno liberar la concentraci6n rnonop6lica 

de la tierra. 

Lo. enunciado "inclu!a el surgirnierto y desarrollo de nuevas 

136. COllPI LACION • .Qe_. fil· p. 164 
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actividades productivas, la redistribuci6n espacial de la po

blaci6n y las nuevas relaciones sociales que en el conjunto 

implicaba estas transfo:r:maciones" • 1~7 

Uno de los aspectos que más preocupaba a Iópez era el censen~ 

so , entre los sectores agrarios de la UNIR y del Partido Ce-. 

munista. En inicios de su gobierno, una de las huelgas más 

importantes fue la de las escogedoras del caf~ en 1935, tra

bajadoras de las más explotadas que laboraban a destajo y 

por horas. ta mayor!a de los municipios cafeteros contaban 

* con trilladoras en las que trabajaban más de 100 mujeres 

tas zonas ca¡~~~Las cano Medell!n, Manizales y Pereira, te-

n!an trilladeras gr ardes. En 19.35, tanto los activistas canu

nistas como los uniristas, participaron en la organizaci6n 

de huelgas en las trilladoras de los principales pueblos. 

Estos fueron entre otros: Pereira, Chinchiná, Montenegro, 

Finlandia, etc. Sus peticiones, se referían a aumento sala-

ria!, jornada de ocho horas y el amparo de la legislaci6n 

nacional que reg!a la compensaci6n por accidentes industria

les. Por retalizaci6n la represi6n contra las escogedoras 

fue brutal. 

.'13J FAJARD!'l, Dari':'I. ~ac!~ndas :ampesinas y poi ít ica asrarias en Co1an
bla,. 1920-1980. Bogotá: Oveja Negra, 19_--7 p. 47. 

" Ver BERGQUIST, Charles. Los trabajadores del sector cafetero y la suer-
te del movimiento obrero en Colanbla 1920-19~0. !!!_: SANCHEZ y PERARAN
DA. .QJ!.. f.!!.· 
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Los hechos violentos, unidos a la necesidad de intensificar 

la explotaci6n cafetera, hac!an necesaria la refonna agraria. 

No está demás recordar que la expansi6n.cafetera era insufi

ciente durante estos años, puesto que desempeñaba el papel de 

amortiguador entre las contradicciones dadas por el desarro-

lle industrial y la econom!a de hacienda. LOS conflictos en 

el agro presagiaban contradicciones más profundas, que posibi

litaban el enfrentamiento de clases. De ah! la propuesta de 

refonna agraria que cre6 muchas expectativas en los sectores 

rurales: se incrementaron las ocupaciones de las haciendas, 

los campesinos declaraban huelgas en ~pocas de cosecha, y 

las Iigas Campesinas y los Sindicatos Agrarios se siguieu·on 

organizando •. En las regiones de Sumapaz y Tequendama conti-

nuaron los conflictos, se reforzaron las organizaciones cam

pesinas; sus confrontaciones superaron los enfrentamientos bi-

partidiStas en regiones como los Santanderes, en un claro 

avance hacia reivindicaciones sociales. Muchas de estas Ligas 

se fueron transformado en movimien~os annados cuyos perfiles 

se cualifican a final.es de las df!cadas del 40 y so•. LOs te

rratenientes respondieron ante tal situaci6n no s6lo con las 

amias , sino con mecanismos legales y aparatos de presi6n co

mo la APEN que aglutin6 a terratenientes liberales y conserva

dores renuentes a aceptar los intentos reformistas de I.6pez 

y los alzamientos en el campo. A través de la ~<=;:'.•:, lvo terra-

* MOLANO, Alfredo. Violencia y colonización. En: Revista Foro No. 6. 
(Jun., 1988 ). -
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tenientes acusaban a uniristas y comunistas de ser los pro

.tagqnistas de los incendios de las haciendas y de movilizar 

a los campesinos e incitarlos a la huelga. 

Esta reforma agraria no era un intento nuevo, pero si el 

m4s importante por sus consecuencias sociales y pol'Í.ticas .La 

I.ey se apoyaba en que la propiedad era funci6n social e im

plicaba obligaciones. Por lo tanto, el sistema del latifun

dio concentrado en pocas manos deb1a transformarse, hab1a 

que racioralizarlo; eso traería como consecuencia la organi

zaci6n del trabajo en el campo y la adecuaci6n de las e~

tructuras econ6micas y ~oclaJ~s a los cambios que necesitaba 

la Colombia de entonces. Lus principales puntos de la I.ey 

200 fueron: 

- Presunci6n de no baldíos sino de propiedad privada, de 

las tierras poseídas por particulares, entendiandose esta 

posesi6n como la explotaci6n econ6mica del suelo mediante 

hechos po&itivos propios del dueño, a no ser que existan tí

tulos de propiedad expedidos con anterioridad, caso en el 

cual los poseedores deb1an probar la legitimidad de los t1-

i:ulos. 

- Establecimiento en favor a<=. la 11aci6n, de la extinci6n de 

dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales 

áe dejar! de ejercer presi6n, entendida como explotaci6n eco

n6mica en un lapso de 10 años continuos. 
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- Establecimiento de una prescripci6n adquisitiva de dominio 

en favor de quien, creyendo de bue.na fe se tratara de tie-

rras bald!as, poseyera, es decir explotara, terrenos de pro

piedad privada durante cinco años continuos, los cuales no 

estuvieren explotados por su dueño en la ~poca de ocupaci6n. 

- Establecimiento del lanzamiento para ocupaciones de hecho 

en terrenos reconocidos comd propiedad privada segitn la ley. 

- Recorx>cimiento de las mejoras a favor del ocupante en ca-

so.de que el propietario tenga derecho a recuperar el te-

:-i:eno, situaci6n en la cual no podrii realizar el lanzamier.t.:, 

s .. n <.;Ue e 1 pago haya sido realizado previamente. 

- Creaci!Sn de los "jueces de tierras" para reconocer en pri-

mera instancia las demandas promovidas en ejercicio de las 

acciones consagradas por la ley •. 1JB 

A trav@s del contenido de la ley, se observa sus inten

ciones: un objetivo central del sector liberal que apoyaba 

al gobierno era institucionalizar y canalizar los conflictos 

agrarios que amenazaban con desbordarse, milxime, cuando los 

problemas se incrementaban en las regiones donde se ven!a ex-

l:J.Bl1ACHADO, AbsaJái. Pol1tlcas agrarias en Colombia (mecanografiado). 
Bogotá, 1979, Citado f!!.: FAJARDO. Haciendas campesinas y políticas 
agrarias en Colombia • .Qe.· .=l.!: p. 25-53. 
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pulsando masivamente a los campesinos. Esta ley que se ela

bor6 para acomodar.los intereses de las clases dominantes se 

presentaba a la vez como una necesidad clamada por las capas 

campesinas, pero en el fondo reso.lv!a el malestar de los te

rratenientes. Intentos mlls agresivos se hab!an realizado a 

principios de siglo en el gobierno de Rafael Reyes, a través 

de la Ley 56 de 1905, que en su artículo séptimo estipula

ba: 

ros terrenos bald!os que no hayan sido cultivados 
desde la expedici6n de la Ley 48 de 1882, volve
r4n ipso facto al daninio de la nacidn, y exhibi
da la prueba de no estar cultivados, pueden ser 
denunciados. As! mismo, en lo sucesivo, todo terre~ 
no bald!o adjudicado a colonos, empresarios o culti
vadores, debe trabajarse siquiera en la mi.t~.C! de 
su extensi6n, sin cuyo requisito, quedar4 extingui
do el derecho del adjudicatario en el lazo iiJa~u ~n 
el t!tulo de la adjudicacidn. l.JJ<! 

Gonzalo S4nchez, resaltando las intenciones de la ley, ci

ta uno de los apartes de un discurso de :USpez pronunciando 

en e 1 Teatro Municipal del Bogot4: "Y se va a cambiar la ley 

de tierras, la ley sobre la cual hablar4 aqu! mañana el doc

tor Echand!a, que el ofrece al pa.f' .... entre otras cosas, o!

ganlo bien quienes dudan de la bondad de la ley, esta peque

ña ventaja econ&!ica: Aqu! donde se preswne que ningdn posee

dor de tierras y donde como lo saben todos los que por ausen

cia de tales títulos no pueden ir a los bancos ni entender

se con· los explotadores del petr6leo, vendrá esa ley a 

ofrecerles un título: a establecer que quien .~::~·:. explota-

139 
SAHCHEZ. Las ligas carnpesfnas en Colanbia. El!.· lli· p. 195 - 196. 
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do la tierra econ6micamente será dueño, con buen titulo, a 

condici6n, eso s1 -y ésto es lo que espanta a algunos libe

rales- de tener que trabajarla. A quien no la trabaje, a 
quien la abandonde se la quita el Estado, pasado 10 años". 

Lo. contradictorio de todo ello, era que muchas de estas tie

rras confiscadas a campesinos e ind!genas eran devueltas al 

Estado si en 10 años no se hab!an puesto a producir; tiempo 

necesario para que los latifundistas se organizaran. 

Gloria Gaitán corrobora la anterior, manifestando; 

la aprobaci6n de la Ley 200 de 1936 trajo como con
secuencia, el saneamiento de las t1tulos de los 
latifundios con el ;:o!'-:>¡:;e'>sfta de que aquellas ·mal 
habidas pudieran pa:<celarse y con ello recibir pin
gues ganancias. Se ie ~~lucionaba a los terrate~ 
nientes los problemas surgidos como fruto de la 
rebeld!·a campesina. 140. 

Daniel Pecaut consic' ira que se juzgaba "realmente a un or-

den institucicnal fundado sobre l,a hegemon!a pol!tica del 

sector agrario. Ante la imposibilidad de modificar las estruc-

turas agrarias brutalmente, se trata por lo menos de refor-

mar. las instituciones para evitar que sigan perpetuando una 

hegemon1a pol1tica".14'1 Otros cauo Antonio Bejarano opinan: 

La Iey 200 no contempla la posibilidad de exprop~a:r. 
tierra privada para realizar lo que hoy llamar1a
mos una Reforma Agraria. Se trataba esencialmente 
de clarificar el' derecho de propiedad sobre la tie
rra, bien fuera bald1a o bien se presumiera de 
propiedad privada a fin de que el Estado pudiera 
conocer exactamente cuei.lt:!S ~.l:an nus derechos so-
bre ellas y por otr• ;:i:.rte, abrir el mercado de 

~!i GAITAN, G. La lucha por la t.ierra en la década del 30 • .Q.e.• f...!.t• p. 91. 

· PECAUT. PoHtlca y sindicalismo en Colombia • .Q.e.. f..!.!: p. 135. 



tierra mediante el saneamiento de t!tulo. Por otro 
lado, la Ley 200 trat6 de presionar la conversi6n 
de los terratenientes en empresarios para poner a 
producir la tierra ociosa y subutilizada y adem4s, 
claramente apuntaba a resolver y calmar las luchas 
agrarias y aclarar la incertidumbre prevalenciente 
sobre los t!tulos de propiedad, en raz6n s6lo de 
que eran fuente de conflicto sino de que gran 
parte de la pol!tica agraria en particular de la 
capitalizaci6n del campo se ve!a obstaculizada por 
esta incertidumbre sobre la titulaci6n. 142 
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Antonio Garc!a señala la incoherencia de la ley ya que el 

pa1s viv!a un proceso de modernizaci~n capitalista, en don

de al mismo tiempo. 

se hac!a m4s integrado al mercado interno y se 
aceleraba la corriente de urbanizaci6n y metropo
lizaci6n se ampliaba las bases de sustentaci6n 
del sistema latifundista, al aplicarse una pol!
H.ca de adjudicaci6n de tierras bald!as entre la 
e1t te pol!tica en las zonas de reserva m4s valo-
11zables: algunos valles del Bajo Magdalena de 
Pie de Monte J\maz6nico, las regiones húmedas de 
los Llanos Orientales. 143 

Es notorio que con la ley 200 no se romp!a con el monopolio 

de la tierra ya que una de las preocupaciones centrales era 

c6no indemnizar a los propietarios por las divisiones de los 

latifundios. Por e 1 contrario, con el la se pon!a a discusi6n 

la v!a del desarrollo capitalista en el campo con base, en la 

pequeña y mediana propiedad. Y este último camino fue el que 

se escogi6, no fue una verdadera reforma agraria, porque 

adem4!! no abord6 clara:nente el problema de la re-distribuci6n 

de la tierra, como tampoco resolvi6 el problema del cr~dito 

14
·
2

BEJARMIO. Q!!.· f!.l· p, 200. 

143
GARCIA. Colanbla medio siglo de historia contemporánea • ..Qe.· E!!:. 
p. 19J - 194. 
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agr!cola, n:t. el contrato de trabajo rural, ni prestaciones 

soc:t.ales de los peones en el:.campo, ni las necesidades de hi

giene de las viviendas campesinas, ni la defensa de. los bo_sques. 

Sin embargo si la ley no lleg6 a resolver el problema de la 

tenencia de la tierra, advirti6 a las clases daninantes que 

el problema agrario en Colombia tendr1a proporciones alarman

tes, de ah1 el objetivo de la ley de adecuar nuestra estruc

tura agraria a las necesidades del desarrollo capitalista, y 

las relaciones de trabajo en el campo al sistema de monopo

lio. Para forzar la rapida transformaci6n de la instituci6n 

1atifundista, esta ley prohibi6 el pago del trabajo en espe

cie y los pequeños arriendos con lo quP. impon1a el trabajo 

' asalariado. Pero este dltimo no se diC. "'•· :..:. tu~alidad de los 

·latifundios. En muchas regiones apartadas del pais, no lle-

garon los efectos "democratizadores" de ésta ley, permanecien-

do intocables los latifundios pues el campesinado desconecta 

el derecho a la agremiaci6n. El gamonalismo sigui6 centro lan

de y amasando poder. Machado sintetiza otros logros de la ley 

200 • "Protecci6n arancel:ai¡¡, saneamiento de j:1tulos, caren

cia de conflictos agrarios y movimientos campesinos y lo que 

es tal vez mas importante con un poder politice terratenien

te fundamentado tanto en la posesi6n de tierras como en las 

alianzas e interrelaciones con la burguesia agroexportadora 

industrial y comercial"lAoJ Continúa el i'.~to?:: 

~a definici6n de pol!ticas que hubieran de afian-

l0 HACHADO. Citado~: FAJARDO. Op. Clt. p. 63. 



zar el nuevo impulso del sector industrial dentro 
de 1 cual se avanzaba en la consolidacHin econ6mi
ca y técnica de las empresas. Como resultado del 
crecimiento de la demanda se incrementaban los 
precios de este producto frente a lo cual el gre
mio terrateniente exig1a aGn m4s medidas protec
cionistas y solicitaba al gobierno una politica 
de fomento para el desarrollo agr1cola, cano llni
ca solucidn al problema de la oferta. 145" 
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Medidas proteccionistas arancelarias se hab!an aplicado con 

anterioridad, en 1931 con la "ley de emergencia", sin ernbar-

go ésta no logr6 estimular la producci6n nacional, y sus tra

bas eran más profundas, ya que el meollo del problema, corno 

se ha afirmado radicaba en la estructura de la Hacienda.. El 

problema del latifundio no pod!a ser resuelto ni con pol1ti

cas de irnportd<;io•,0 -:, ni subdividiendo los latifundios. No 

obstante, la ley tuvo otros efectos: la parcelacidn de va-

rias haciendas y por ende cambios en las relaciones de pro-

piedad. Algunos hacendados al no tener el control absolu-

to sobr~ los campesinos, se sintieron inseguros de sus pro-

piedades y las vendieron al Banco Agr!cola Hipotecario para 

que el gobierno negociara con los campesinos las parcelas. 

Según Glor!a Gait4n, hasta 1937 el gobierno nacional hab1a 

parcelado un total de 4.893 fanegadas en 276 parcelas vendi

das por un valor total de $1.810,660 y a finales de 1940 las 

parcelaciones efectuadas por las gobernaciones de Atlfuitico, 

Boyacá, Cundinamarca y Tolima y por el gobierno nacional 

sumaban 240 fi!'C<•S parcel.;idas ,;obre un total de 348.644 fane

gadas con un valor de venta de un poco más de cinco millo-

14.S .!..!!.!.!!: 
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nes y medio. L'16 

Un cierto nGmero de campesinos del sector cafetero asimilados 

a la pol!tica estatal de parcelaciones, como pequeños propie-

tarios comenzaron a luchar con bancos y terratenientes para 

sanear sus deudas y convertir sus tierras en productivas. 

Esta pol!tica, no fue del todo Gtil al campesinado, ya que 

se favoreci6 un porcentaje muy m!nimo, por el contrario le 

sirvie5 al latifundista porque le di6 la oportunidad de 

deshacerse de los terrenos improductivos. Otra a:msecuer:x:ia de 

la ley fue la de la expulsi6n masiva de campesinrys en za-

¡-:.as de conflictos como en Cundinamarca, Tolima, Cauc...a., Cc:..:i.dú.S, 

Antioquia, Bol!var, Nariño. Los terratenientes organizados a 
I 

travl!s de la APEN, pensaron que la "expulsi6n preventiva" <me-

drantar!a a los campesinos pero, ocurri6 lo contrario¡ se pro-

fundizaron los conflictos, ya que tamllil!n se intensificaron 

los lanzamientos en comunidades indígenas. Algunas organiza-

cienes campesinas resistieron la ofen;;ivu latifundista, ce-

mo la regi6n de Chaparral (19381, otras no soportaron la arre.

metida y emigraron a otras regiones. Más sin embargo los efec

tos de la ley en la conciencia campesina son mdltiples, ya 

que ella dio margen a que se dieran interp~etaciones diferen~ 

tes, que el campesino se radicalizara en defender 

colonizadas, porque exist!a una ley que los "proteg!a". Los 

146
GAJTAN, G. La lucha por la tierra en la déca~~ Q.e.• f.!!_. p. 82. •. 
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informes de la Administraci6n de Hacienda de la época, no 

dan un reflejo de otros efectos: en las regiones de Bita

ca, Zona Central de.l Valle del Cauca, en las haciendas ca

feteras del Norte del Tolima, se desencaden6 una oleada de 

toma de tierra. Debido a ésto en el Norte del Tolima, los 

terratenientes desalojaron a los campesinos más "revoltosos" 

es decir menos sumisos y empezaron a sustituir acelerada-

mente el sistema de los tabloneros por el de la administra

ci6n directa y el trabajo asalariado. La transformaci6n en 

la .forma de explotaci6n de las haciendas tiene que ver con 

el grado de organizaci6n y el nivel de conciencia pol1ti-

* ca de ·los campesirrJs • ro 'l."!tc~ior influy6 para que dis-

minuyera la oferta de fuerZd U~ ~Lü~aJO de los campesinos. 

Ante la situaci6n, los terratenientes los presionaban a 

que regresase. el sistema de arrendatarios lo que, era con-

tradictorio cuando se hab1a entrado a un proceso de moderni

zaci6n en el campo. 

I.a agitaci6n bajó ue tono¡ el reflujo campesino se agudiz6 

por el papel que jugaron las organizaciones pol1ticas en la 

interpretaci6n de la I.ey 200. Las fuerzas polÍticas que re-

. presentaron los intereses campesinos meJ:l!laron su activismo. 

La política "protectora de I.6pez", le ·quit6 piso a la inter-

vencidn de la izquierda y debi ".l ~5 (;'1!uhién . los sectores 

opositores de los partidos tradicionales. La desmovilizacidn 

" Ver SANCH!Z, Gonzalo. Las ligas campesinas en Colanbla • .21!.· .f.!.1· p. 
206.y· siguientes. 
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campesina fue favorecida con las posiciones del Partido cO!llu

nista y de la UNIR. Disuelta la Gltima, Gait~n se reintegr6 

a las filas del oficialismo, al ser nombrado alcalde de Bogo-

t.!. 

Por otra parte, la polÍtica del Partido Comunista fue bastan

te ambivalente, después de una etapa de combatividad, en don

de la toma revolucionaria de las tierras eran sus principa

les consignas. El viraje del apoyo al gobierno en su pol!ti

ca del Frente Popular tiene explicaci6n en los marcos de la 

pol!tica internacional: 

Los avances del fascismo en Europa , y el temor de 
~na posiLlc agresilSn de éste a la Uni6nSoviética,el 
t•!! "'":'T?~re:i0 de la Internacional Comunista, sobre 
la base de una fugaz experiencia en Francia, promo
v.ilS el rango de dictamen para todos sus afiliados 
en el mundo, la aplicaci6n de la t~ctica del Fren
te Popular, una alianza de los partidos comunistas 
con los socialdemlScratas y con los grupos bw:gués· 
reformistas en general, que, tal, como acontecilS 
en España, contribuylS en buena medida a frenar · el 
desarrollo de una potenci~l revoluci6n· proletaria.I4:¡. 

Estas posiciones ambiguas del P.C. no fueron acogidas por mu

chos de sus militantes. Esto se vio reflejado a fine& u~ 1938 

cuando hicieron una "auto-cr!tica" sobre los errores del !la-

rnado Frente Popular. 

Los sectores anti-gobiernista se unieron contra el gobierno: 

1a APEN, l:?. :io::i'2dad de Agricultores de Colombia (SAC), C4ma

ra de comercio, FederacilSn Nacional de comerciantes, Comité 

l4JSANCHEZ. Las 1 lgas campesinas en Colombia. 01!_ • . ~.'l.• p. 198-199. 
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de Cafeteros 1 reclu\zaron l~s ~edidas de LOpez, La s~c, que 

formaba parte de la APEN, exp·resO que hab!a que ata.car a los 

campesinos y acuso a la fracci6n industrialista que apoyab~ 

a L6pez de querer impulsar un industrialismo importado. Los 

propietarios argumentaron que las Reformas llevaban como ob

jetivo la·expropiaciOn y por lo tanto hab!a que intensificar 

la expulsiOn campesina. En 1934, la SAC le solicitaba a LO

pez que se pronunciara ante la situaciOn y que le "devolvie

ra la tranquilidad a los creadores de riqueza y colonos e hi-

ciera respetar el derecho de propiedad". Numerosas denuncias 

empiezan a presentarse, como en el caso de la Hacienda "Chen-

che Asoliado" en las que se les quit6 las tiet'ras a cerca de 

4.000 campesinos que estaban en posesiOn ~e cl~~s- r~ualmen

te se dieron lanzamientos masivos desde 1937 en cauca, Cal

das, Cundinamarca, Antioquia, Bol!var.146 Argumentando que 

la ocupaci6n ilegal de tierras por los colonos se hab!a exa

cerbado, los terratenientes se ·quejaban: 

ni siquiera exhiben t!tulos ninguno; en muchas re
giones grupos de desocupados invaden tierras de 
propiedad privada y lo pLimcro que hacen es talar 
los bosques porque creen que este hecho les crea 
un derecho.de posesi6n. En la mayor parte de los 
casos después de causar el mal los invasores aban
donan las tierras que los. tiene como trabajadores;149 

La APEN elabor6 un manifiesto inicial, el cual expresaba el 

14
lleEJARAN!;). ~· fil· p. 208 

149
v1LA, Al~jo. Sobre efectiva protección a la propiedad privada y la po

sftsflSn. En: Revista de Agricultura (Nov. 1939) y Revista Nacional 
de Agricultores ( Jun. 1942 ) citado por BEJARANO • .!.!!.!..!!· P' 202. 
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estado de 4nimo de los terratenientes liberales y conservado-

res: 

••• Incendios, homicidios, despojos, violencias, de
mas!as hemos visto en los Gltimos d!as, que dela
tan un africano abandono del derecho. Los hacenda~ 
dos tienen en peligro no ya sus bienes, sino su pro
pia vida y su seguridad personal. Las peonadas in
surrectas talan el bosque, queman las siembras, de
rrumban las casas, asolan las campiñas y levantan 
el hierro contra el patr6n, ebrias de vocablos que 
no comprenden". Era el grito herido .de la clase m1s 
caduca de la sociedad, irritada porque "la peonada 
insurrecta" por primera vez en el pa!s se prol'onl'.a 
coordinar su esfuerzo contra el régimen de servi~ 
durnbre, heredado desde la ya remota era colonial. 
Más adelante, este organismo anunciaba sus prop6si
tos subversivos: "A la complacencia y alcahuete
rl'.a de ciertas autoridades raqu1ticas le presenta
mos nuestro coraje, nuestra fuerza y nuestra orga
nizaci6n y ella se extenderá sobre todas las ramas 
del capital, .tgricc1:!.tn.-~, industria y urbanismo". l-50 

A través de las denuncias en los. medios de cornunicac"i6n se 

pudo conocer el aumento del abigeato, el asesinato y otras 

tipolog1as de violencia. Esto, unido al deterioro de la apar

cer1a, sirvi6 para que los terratenientes hicieran presi6n y 

se modificara la ley corno puede verse reflejado en la Ley 100 

de 1944 emitida durante el segundo gobierno de L6pez. 

4.2. BALANCE DE LA UNIR 

Es necesario hacer un balance del movimiento ya que su diso

luci6n estuvo !ntirnarnente relacionada con la pol1tica gesta

da por el gobiern~ ñ~ Alfonsn I.6pez Pumarejo: 

15
'l1anlflesto reproducido por el. Bolchevique, Bogotá ( 6, Oct., 1934 l. 

Citado En: MEDINA. Historia del partido comunista. gp. ~· p. 2.2.6. 
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- Si bien pudo organizarse durante un corto per!odo, la UNIR 

fue rebasada por la presencia y el programa de la corriente 

liberal refo:cnista encabezada por Alfonso L6.pez Pumarejo,·· co

mo muchos puntos del programa unirista fueron retomados por. 

la "Revoluci6n en Marcha", este hecho -en parte- arrebato 

sus principales banderas merinándole iniciativas pol!ticas,ld 

cual, unido a una fuerte convicci6n por parte de Gaitán de 

ver en el Liberalismo una alternativa social, coadyuva al 

ingreso de la corriente unirista al Partido Liberal. La Revo

luci6n ordenada de L6pez no antagonizaba con el ideario pol!

tico gaitanista. Su proyecci6n pol!tica se contrarresta con 

su "~l"~t:laci6n al Partido Liberal, ya que ello abri6 paso a 

que el ~S\.aÜO y los partidos tradicionales mantuviesen su in

fluencia en las organizaciones campesinas y obreras, se pue

de concluir que el acercamiento de la UNIR se vi6 motivado 

por las tácticas que utiliz6 para ganarse estos sectores. 

Apoyo del proletariado agr!cola y urbano, marginados de los 

partidos tradicionales evitando disociar reivindicaciones de 

los sectores nencionados. su conjunto discursivo era portador 

de significaciones ideol6gicas e inscrito en un lenguaje mar

xista, en cuyo interior estaba latente la posibilidad de coe

xistir con las contradiccione~ puesto que su estrategia dis

cursiva iba enceminada prio1:itariamente a reformar las insti

tuciones. Su forma discursiva en la que llamaba al cambio de 

las relaciones pol!ticas, gener6 nuevas formas de moviliza-
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ciOn que en esta pr:l.mera fase fue el pre&mbulo de las grandes 

manifestaciones, protestas y concentraciones de masas que arras

trar!a G.aitán. En esta fase coexisten dos temas inseparables 

que afirman lo expuesto: su marcado rechazo a las diferencia

ciones sociales, y su mensaje de no agresi6n a la burguesía: 

"no somos enemigos de la riqueza, no somos enemigos del capi

tal". Al igual que el Aprismo, proclamaba la aplicaci6n del 

marxismo a "nuestra realidad ind!gena". No se debe desconocer 

la grán influencia del programa unirista en la'Revoluci6n en 

Marchá'; el sector de la burgues!a que apoy6 a L6pez, -el refor

mador- siempre fue temeroso del consenso del unirismo, arreba

tando y modificando su programa lo que le diRminuy6 presencia 

pol!tica especialmente en los sectores cai.•;,:.~~::..~-;:::. '.i:anto a la 

Revoluci6n en Marcha como al Unirismo les preocupo la viabili

dad del desarrollo capitalista en la agricultura. El proponer 

para el agro la intervenci6n del Estado en la redistribuci6n 

de la tierra, el que se le facilitare créditos a los pequeños 

y medianos propietarios, asistencia técnica para permitirle al 

campesino la superaci6n de la~ ~o~mas atrasadas de producci6n 

y con ella, una mayor vinculaci6n con el mercado mundial, fue

ron propuestas avanzadas para la época. En los aspectos enun

ciados, existieron marcadas diferencias con las propuestas de 

la llamada "Revoluci6n en Marcha" ya que para el liberalismo, 

lo.de la colectivizaci6n y el cooperativismo :.;r:-:.:o:i.:> eran.aren

gas subversivas de Gaitán. El Unirismo fue más allá y a pesar 

de haberse disuelto en 1935, su programa resurgi6 en 1945 cuan

do Gait!n fue candidato a la presidencia con su conocido "Plan 



225 ·. 

Ga:i,t4n". 

A pesar de las limitaciones mencionadas, no se puede descono

cer que introdujo elementos renovadores en la politica nacio

nal, iniciando junto al partido comunista, formas organizati

vas diferentes tanto en el campo como en la ciudad. El Uni

rismo a pesar de que abre brechas en la pol1tica tradicional 

tiene un gran contrasentido desconocer su programa esencial

mente progresita -actitud que asumiO el partido comunista- y 

se estigmatiza como demag6gico y oportunista. Se ech6 de la

do, que a pesar de su corta duraci6n y la no consolidaci6n de 

una mayor injerencia en los sectores populares , enfrent6 al 

anquilosado bipartid•smo e" '~ pr4ctica, y ello para la bur

gues!a fue muy preocupante. La respuesta fue la "Revoluci6n 

en Marcha", emprendida por L6pez. 

4,3. LOPEZ Y EL SINDICALISMO 

El mo•;i1u..:~nto huelgu1stico adquiere vitalidad e importancia 

y la clase obrera incrementa con L6pez .su presencia pol1tica. 

Las protestas de los trabajadores entran en un per!odo de as

censo, ya que las demandas sociales y econOmicas inCUlllplidas, 

motivan las acciones si'ndicales ( esta tendencia que ten!an 

los obreros de reagruparse en organizaciones más sOlidas, se 

observa desde el gobierno de Olaya Herrera ). En consecuencia 

el proletariado urbano se convierte en un actor importante 

ante el debilitamiento relativo de los hacendados. Las: condi-
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ciones en ~e se encuentr~ el sindicaliSlllo durante este go

bierno se referian a que el gobierno de Olaya Herrera no em

prendi6 las reformas prometidas, y no dud6 la reprimir acci~-

nes obreras y campesinas. Sin embargo, ante las masas popu-

lares no se habta extinguido la esperanza de cambios que ha

b1a despertado el lilleral.ismo desde que ascendil5 al poder en 

1930. Estas ilusiones resurgen con L6pez, quien al promulgar 

una candidatura hegem6nicamente liberal reactiva aquellas es

peranzas. No es posible desvincular este hecho con el nGmero 

de huelgas que se desatan cuando L6pez asume el poder pues, 

ll5gicamente, interfieren otros factores como la degradaci6n 

de los salarios que se har!a sentir durante tales año~ y 

~~e golpea el nivel de vida de la clase obrera. 

L6pez afianza las expectativas de cambio cuando se declara an-

te la clase obrera no como instrumento de las clases dominan-

tes sino como árbitro entre los intereses de estas Gltimas y 

los trabajadores. Una clase obrera organizativamente débil, 

era muy sensible a las intenciones reformistas de L6pez. El 

desarrollo de la industria demuestra esta debilidad, ~s de 

la ausencia de sindicatos en varias empresas: 

La acumulacil5n endl59ena recurre a una explotacil5n 
m4s considerable de la mano de obra. Los salarios 
obreros reales se mantienen o hasta aumentan has
ta 1933 antes de un derrumbamiento brutal y d•1ra
dt:ro en 1934. A través de estos datos no se p!,tede 
1gnorai: una coincidencia notable entre la compren
sil5n de los salarios de la mano de obra y la adop
cil5n rná'.s o menos consciente de una polttica de 
industrializacidn. La depresil5n de.los salarios 
reales trae dos observaciones, el proyecto lopis
ta no se· propon1a perturbar las "leyes" de la 
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tirlas funcionar. 151 
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Sin embargo en Colombia las hue.lgas se multiplicaban durante 

los años de 1934 - 1938. Irrumpe consecutivamente en dicho 

contexto, apoyadas por. la fracci6n lopista, interesada en la 

institucionalizaci6n del sindicalismo, y en el reconocimien

to jur1dico de la CTC ( Central Unica de Trabajadores de Co

lombia ) para que a través de la Cen.tral el gobierno negocia

ra con los obreros salarios y condiciones de vida. En las Ta

blas 3 y 4 se observan los conflictos obreros de junio de 1936 

y junio 'de 1937. 

Las huelgas se presentaron cons~cutivaiuCi:1L.~~ en focos importan-

tantes de la econom!a. En algunas empresas los obreros se van 

a la huelga sin existir organizaci6n sindical lo que da la ima

gen del sindicalismo de la época. L6pez segu!a afirmando la 

necesidad de "quebrantar" la omnipotencia patronal. Hasta 1936 

ejecut6 el papel de árbitro de los conflictos sindicales. El 

natnero de dichas huelgas aument6, los trabajadores del R!o Mag

dalena se van tres veces a huelga: en noviembre de 1936, ju

nio de 1937, diciembre de 1937. Estallan otras en los ferro

viarios del Pacifico , en las Empresas Municipales de Medell!n, 

en las regiones cafeteras, la del "desquite" de la Zona Banane

ra en 1934, con la cual L6pez aprovech6 la·ocasi6n para sentar 

su posici6n ante los enclaves e>.L:.,r.~.:..:;.;. Su popularidad au-

!Sl. PECAUT, Daniel. Orden y violencia 1930 - 1954. Bogotá:. Cerec, 1987. 
p. 229 y 230. 
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TABLA 3. Repartici6n de los conflictos entre junio de 1936 
y junio dé 1937. segiln sectores de actividad. 

Pequeñas 
arpmsas 
in:lustria
les 

12 

Grandes 
enp:msas 
indJJstria
les 

6 

Artesanado 

12 

Servicios 
?SJ:>licos 
transpor
tes 

14 

Haciendas 
agr.!oolas 

6 

Choferes 

2 

FUENTE: PECAUT, Daniel. Orden y violencia 1930-1954. Bogotá: 
Cerec, 1987. v. 2 p. 233. 

TABLA 4. Repartici6n de los conflictos entre junio de 1936 
y junio de 1937. Segd.n ciudades. 

Bogotá Medell!n Cali 

20 5 3 

Barranquilla 

6 

Pequeñas ciudades 
y zona rural 

18 

FUENTE: PECAUT, Daniel. orden y violencia 1930-1954. Bogotá: 
Cerec, 1987. v. 2 p. 233. 
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menta al intermedia:i; en sus huel9a.s, ya. que los trabajadores . 

de la .'tropical 011 CQmpanl,, tuvieron que negociar prestacio

nes sociales importantes. La pol1tica del gobierno, ayudO a 

incrementar el ndmero de sindicatos, reflejados en las estad!s

ticas. Para Miguel Urrutia, la organizaciOn sindical se favo

reciO ya que para 1935 hab!a cerca de 43.000 sindicalizados 

cifra que se duplic6 hasta alcanzar los 94.000 en l941.~52 La 

pol1tica del Estado fue consciente, ya que al aumentar su in

gerencia y su capacidad interventora en el movimiento sindi

cal, neutralizar!a la influencia del unirismo y del comunis

mo en los sindicatos. 

Para LOpez, la intervenciOn del Estado para sel~~~~~~~ .~ivin-

dicaciones que mejoraran las condiciones de vida de los obre

ros era pieza clave que se convertir1a en barrera de conten-

ciOn para el avance del coinunismo ya que, al existir formas 

de entendimiento entre patrones y obreros se posibilitaba el 

funcionamiento del sistema. Pero adem~s de claras razones po

l1ticas en su relaci6n con los s<o:cto:.:es obreros hab:ta también 

intenciones econ6micas. Kalmanovitz considera que segdn el mo

delo ecan6mico de LOpez, una demanda solvente contribuir!a a 

la consolidaci6n de un mercado interno para la industria que 

en esos años fabricaba medios de consumo -la cual no contaba 

con los recursos de años atrá:s- porque las estratf'lgf~>: <>"ano-

152 
UllRll'TIJ\, Hf911el. HJ.storf.a del s.f.nd'lcaliSITID en Colanb.la. Bogotá: Uni
ve.r.s'ldad de . .los Andes, .1969, p. B3. 'Citado En: KALHANOVITZ, ~·f.!!· 
p. 351. -
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micas utilizadas. de 1924 a .1929. -la danza de los millones-

en esos momentos no pod!an aplicarse. 

Al respecto Pecaut, dice: la fracciOn lopista enfrentaba a 

otras facciones dominantes, sin desaprovechar conflictos so

ciales para fundamentar su poder.as!, para hacer presi6n so

bre el latifundio se necesitaba de los conflictos entre pro-

pietarios, colonos y arrendatarios; contra las pretensiones 

de los industriales, la ·amenaza sindical; contra los abusos 

del sector comercial, se estimulo la protesta de los consumi-

dores. LOpez procuro inscribir la lucha de los obreros den-

tro de la legalidad ¡-..,,..<;uesa y sus gestiones "democráticas". 

El apoyo de los sector~s ~~pulares, era importante ante un 

Estado débil cuya "unidad es amenazada por la autonom!a rela-

tiva de sus diversas esferas; el "pueblo" que figura bajo di-

versas modalidades en cada una de estas esferas, constituye 

la ttnica base sobre la cual es posible construir un aparato 

estatal resistente". 153 L6pez era consciente, que los ttnicos 

que pod!an Qw~le un car~cter social a los proyectos de de~o-

lle nacional eran los sectores populares; pero su gran "'ilu-: · 

siOn consisti6 precisámente en creer que este desplazamiento 

del poder pod!a ir más all~ de los l!mites asignados por los 

sectores exportadores y que la alianza entre el sector indus-

trial y estos sectores po,1:'..:. r.o .. 1p<.rse a travéa de una alianza 

15;3 
· PECAUT. Orden y violencia. Qe.. f!!.· p. 241 y.oslgulentes. 
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de la que el Estado ser1a el organizador".
154 

Este tipo de 

concepciOn motivO a que a través del sindicalismo se fortale

ciera el Estado. Este sindicalismo, a pesar de las tendencias 

que en él confluyeron, fue el protagonista de las rná:s impor

tantes movilizaciones del per1odo que sin cuestionar en su 

esencia el sistema pol1tico, mantuvo exigencias salariales y 

reivindicaciones. "menos pol1ticas" que en el per1odo anterior. 

Los sectores obreros fueron enajenados con pol1ticas estata-· 

les y con los errores que en ellas tuvieron las direcciones sin

dicales. Finalmente, las organizaciones fueran.parcialmente 

desmovilizadas a partir de la "pausa" del gobierno de Eduar

do: Santos. 

En 1935 se acentCa la incorporaciOn de las masas urbanas a 

las actividades pol!ticas, y aqu! juega un papel importante 

el Partido Comunista LOpez no lo clandestiniza, y estratégi

camente, lo admite como "interlocutor leg!timo". El Partido 

·comunista propone alianzas con el gobierno a través de la 

conforrnaciOn de un frente Popular, aparato pol1tico que nace 

con una debilidad: no es unenCl.El\tro de corrientes pol!ticas. 

Para LOpez este frente era ajeno a sus planes ya que susin~ 

tenciones no eran llevar a cabo un proyecto populista. Sin em

bargo debe reconocerse,gue este componente resurge a cada ins

ta-.1t" " través de su mandato, y ello se observa en el con

trol que mantuvo del movimiento sindical. La burgues1a que 

15~ 
PECAUT. Poi ítlca y sindical lsmo • .Qp. f.!$; p. 131 
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apoyaba a L6pez tampoco estaba dispuesta a llevar a cabo una 

aventura como la que le propon!a el partido Comunista. Al 

presidente se le presenta una situaci6n dif1cil: al respal

dar a los obreros, ten!a que sortear huelgas trascendentales. 

El "respaldo" de las huelgas lo puso en situaci6n dif!cil, 

ya que, al reprimirlas directamente desgastaba su imagen de

mocr!ltica. Estas posiciones vacilantes causaron reacciones ai-

radas por parte de la APEN, que expres6 su disgusto a tra-

vl!s de columnistas de peri6dicos que como' CalibS..n escribi6 

en El Tiempo su profundo desacuerdo con las pol!ticas del go

bierno. Ante la arremetida de los sectores opositores los gre-

mios responden: e~ ~735 se realiza el Primer Congreso Obrero 

y Campesino subvencionaao por el gobierno -antecedente de la 

central de Trabajadores de Colombia ( CTC )- el prÍmer inten-

to de centralizaci6n obrera, pues en este se vieron represen

tadas las diversas corrientes del sindicalismo: comunistas, 

liberales y uniristas. A pesar de las divisiones existentes 

se constituy6 en la primera Confederaci6n Sindical de Colom

bia \ C~~ ), En el curso del Congreso, la alianza del Parti

do Comunista y el Liberalismo .fue definitiva; la pol1tica que 

se gest6 fue la de la "unidad sindical" alrededor de ·L6pez. 

La ese adopta el nombre de CTC~ en 1938. 

Las disputas internau tito .l!fomunistas, unüistas, liberales, 

" CTC ( CEntral de Trabajadores de Colombia ). 
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llevaron a que en el sind.icalismo se expresaran posiciones con

fusas y ambivalentes, que fueron desde la oposici6n radical has

ta las de total respaldo al gobierno. Las discordias pol!ticas 

continuaron. El movimiento sindical estaba confundido y en re

giones corno en el occidente colombiano estaba parcialmente des

movilizado. Para 1936 este movimiento toma rumbos diferentes; 

las propuestas de reformas.de la Revoluci6n en Marcha,. motiva

ban a los intensos debates pol1ticos y el movimiento sindical 

sali6 a la calle respaldando las reformas. Disuelta la UNIR, 

era oportuno para el PCC insistir sobre su propuesta en la or

ganizaci6n del Frente Popular aliándose con los sectores lopis·· 

·tas; al mismo L::.cn•!'"; se acoge a las indicaciones del si!ptimo 

Congreso de la Internacional Comunista, de hacer alianzas con 

las burgues1as progresistas y lanza· la consigna: ··con J:4>ez con

tra la reacci6n". 

La conferencia del Partido Comunista que se desarroll6 en 1935, 

habta aprobado la necesidad de formar el Frente Popular para lu

char contra las fuerzas derechistas del pats y el imperialis~o, 

invitando a que se unieran al Frente, intelectuales, socialistas 

y liberales izquierdistas. Para el PCC, L6pez estaba a la iz

quierda del liberalismo. El Frente Popular se organiza t~ida

mente, y L6pez no le da un irrestrtcto apoyo, confluyendo en .él 

simpatizantes de la ·,;anguurdia Socialista y fracciones dél libe

ralismo. 
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El intenso debate pol!tico del periodo permitiO que se radica

lizaran fracciones y sectore.s pol1ticos que se opon1an a las 

reformas: el conservatismo, a cuya cabeza se encontraba Lau-

reano G6mez, la Iglesia Cat6lica y fracciones del liberalismo 

que a través del peric5dico "La Razc5n" expresaban su oposi

ci6n a L6pez. Al bloque opositor L6pez respondi6 coo la movili

zaci6n obrera, y la oportunidad la vi6 con la conmemoraci6n 

el primero de mayo. El Frente Popular le da un gran apoyo al 

presidente demostrando con ello, que las reformas ten!an . res

paldo popular. ·Esta movilizaci6n obrera y popular también fue 

posible por las manifiestas tendencias de organizar al sindi

calismo nacionalmente, ya que el proletariado para 1a ~~==~ 

se hab1a incrementado, y para 1938 el n4mero de obreros se es

timaba en 753.ooo.155 

La movilizacic5n del primero de mayo fue multitudinaria. Los 

preparativos estuvieron a cargo del Comit~ Confederal unifi

cado de la Federacic5n ~ocal del Trabajo y de los organismos 

del Frente Popular. Al respecto Meddfilo Medina· reconstru

ye ese d1a: el desfile transcurri6 dentro de un definitivo 

ambiente obrero. Detr4s de los dirigentes del sindicalismo 

desfilaban los sindicatos de transporte, ferroviarios, cho-

feres y tranviarios. Participaban los sindicatos fabriles, 

e~istentes enconces en Bogot!: de obreros de -Bavari~. F~~i

cia, F6sforo.el Ru!z, F!brica de Papagayo, Paños Colombia, 

155 
MEDINA. El primero de mayo de 1936. En: .Q.e_. _!:J.t. p. 49 
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Textiles ~onserrate, También tomaron parte de la manifésta

ci!Sn, los trabajadores de los servicios·, los sindicatos de 

los trabajadores mineros y ligas campesinas como las de su

mapaz, Girardot, Anapoima. Desfilaron asociaciones artesana

les de sastres, de carpinteros y juntas de vecinos, como la 

de los barrios Altos. Las universidades tuvieron una activa 

participaci!Sn en el desfile. Se hicieron presente los Comi

tés del Partido Comunista, el Frente Popular y el liberalis

mo que apoyaba a L!Spez. Las consignas fueron diversas: "viva 

la unidad sindical", "apoyemos la reforma constitucional", 

"las delegaciones campesinas saludan al doctor· L!Spez", "con 

L!Spez contra la reaccidn c;.erico.l c.:;;;=ervadora", "libertad 

para Thaelmann y Luis Carlos Prestes", "pedimos que se urba

nicen los barrios altos para sus actuales habitantes", "pedi

mos mejoras salariales y garant1as". Las consignas refleja-

ban el sentir de los diversos sectores, recog~endo reivindi

* caciones obreras, y hasta demandas barriales. 

Las manifestaciones, que exig1an un espacio pol-1tico, hicie

ron retroceder transitoriamente la arremetida de la derecha, 

y son voz de alarma para la burguesía, que observ!S con temor 

el fortalecimiento del sindicalismo. Por otro lado, a pesar 

de las contradicciones del sindicalismo, éste tiende a for

talecerse, ya que en 1937 s-, o.ol'.i.,.,.,e rcconoc·imiento legal de 

159 sindicatos, alcanzándose algunos logros, como los de la 

*ver MEDINA, Hed6fllo. El pri.mero de mayo de 1936 • .Q.e_. fil· p, 2D 



FederaciOn Naci.onal del Transporte M4ritirno t FEDENAL l., (la 

organizac~6n de los bracerso del R!o Magdalena, los navieros 

y los trabajadores de los puertos ¿ que adquieren por conven

ciOn colectiva -caso 4nico en Colombia-, la prerrogativa ·de 

agrerniaciOn obligatoria para los trabajadores de esa i:arna,cxin-

sistente en una cl4usula segdn la cual la empresa 

* contratar sino personal sindicalizado. 

no pod1a 

Este mismo año -1936- es de intensa actividad para Gait4ni 

quien desde el año anterior, ocupaba la rector1a de la Uni-

versidad Libre de Bogot.1, dedicado a la c4tedra de derecho 

penal. Las criticas que hizo Gait4n a la Revoluci6n en Mar

cha e.ran de recelo para L6pez, quien transfori.:..:.u.!:. _ _. 't.ácti

ca le dio participaciOn m4s directa en el gobierno nornbr4n-

. dolo alcalde de Bogot4. Para despertar la emotividad de sus 

seguidores, Gait4n insistiO en llegar en hombros a la Al.cal

d1a de Bogot.1 a posesionarse el ocho de junio, d!a en que ca

yo Abad!a Méndez, record4ndole al liberalismo, que la Rep4-

blica Liberal ten!a responsabiliC:..:'!:n con el pueblo y que de

b1an diferenciarse sus gobiernos de los de la hegernon!a con

servadora. cuando se posesiono se dirigi6 a sus seguidores 

expresando: "si avanzo seguidme, si retrocedo rnatadme, si 

muero vengadrne" paiabras de Mussolini cuando encabezo su 

marcha a Roma. Eh su programa corno alcalde inclu76 ="'-"P~5as 

* Ver CAi CEDO, Edgar. Historia de la lucha sindical en Colanbla. O.e.._ 
Cit. p. 20 



237 

contra el hambre, a favor del orden y la limpieza. Estableci6 

<ll desayuno escolar y rnand6 a demoler laa estatuas y monumen

tos que estorbaban la ciudad por el mal. gusto de sus construc

ciones; "prohibi6 los avisos correrciales que perjudicaran la 

est~tica urbana; y en guarda del idioma que constituye uno de 

los s1rnbolos de la nacionalidad y una afirrnaci6n de la raza 

suprimi6 los nombres extranjeros de.todos los establecimientos 

los cuales deber!an exponerse exclusivamente en castellano y 

sin faltas ortográ'.ficas" .l.56 Solicit6 la rnunicipalizaci6n de 

los servicios pllblicos, insisti6 en el calzado popular, en la 

supresi6n de la ruana, en el aseo personal de .los trabajado

res; loa barrenderos deb1an estar bien pr~Re~tados, afeitados 

y calzados. Vinieron los ataques de la opv .. .i.::~=..-, y de los tra

bajadores opuestos a estas medidas: fue acusado de r1diculo, 

trivial, exhibicionista; y de olvidar los problemas rn4s· im

portantes dé la ciudad.. Los sindicatos tambi~n se ·opusieron 

a las medidas de Gaitá'.n, cuando quiso imponerles a los chofe

res corno "testimonio de ·responsabilidad ante el pllblico", uni

formes obligatorios. A pesar ~e Las oposiciones, se neg6 a 

echar paso atr4s, y los choferes se fueron a la huelga; el de

sorden cundi6 en la ciudad, los huelguistas amenazaron con 

destruir los comercios e impedir.la circulaci6n de los veh1cu

los. En solidaridad, los. ferroviarios anunc.iaron que se irían 

a huelga si la medida no era anulada. Gait4n ¡,,r::tc:1ül6 hablar ... 

con la muchedumbre, pero aquella se lo impidi6. 

15
·
6

oSORIO. EJ!.• fil. p. 195 
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El movimiento, si bien era apoyado por los choferes, ten!a 

··espec1ficos fines pol!ticos de sus opositores para despresti

giar al alcalde pues, no les interesaba que se fortaleciera la 

corriente gaitanista en la que los s.ectores populares se ha

b!an identificado a pesar de su re-ingreso a las filas del 

liberalismo. Sectores liberales y conservadores atizaron a 

los huelgistas. LOpez y Echand!a ( el ültimo, candidato por 

el liberalismo para suceder al primero ) le quitaron su apo

yoi no era posible respaldarlo, cuando en ese momento, indus

triales, banqueros y latifundistas, estaban.en su contra. En 

el fondo de las protestas, se pon!an en juego las candidaturas 

presidenciales de 1938, ya que se hab!an organizado dos ble-

':''"~' un ~ector de libera.les y conservadores opuestos a qu":' 

se candidatizara un continuador del programa de la Revoluci6n 

en Marcha, que en la pr4ctica presionaron para que LOpez de-

cretara la "pausa" de su "revoluci6n 11
; y el otro sector, en 

pro de la continuidad de ias reformas entre quienes estaban 

Gait4n, Echand!a ( Ministro de Gobierno ) y Plinio Mendoza. 

Antes de entregar el cargo, Gait::!.n se defendicS ._,-=nt¡·a la acu

saciOn de sus oponentes liberales, conservadores y comunistas. 

Por su destituciOn comento que se hab!a "sentado un preceden

te político funesto: se ha sacrificado a un leal servidor de 

la izquierda para que las falanges de la derecha pudieran ga-

nar una victoria". 157 Y contra las acusaciones de los comu-

m.stas, que tambidn atiz·aron las protestas expreso: 

l.57 Ccmpllac16n • .Qe.. ill· p. 192 



No he sido nunca comunista y he sido siempre ad
versario del comunismo como· lo demue.stran todos 
los movimientos pol!ticas en que he tomado par
te: todas mis expresiones pablicas en la tribu-

. na y en la prensa, M4s aó:n, he declarado y pro
bado muchas veces que no soy int~gralll\ente mar
xista. Por defender banderas anti-comunistas 
grandes batallas con grandes !ndices de la elo
cuencia he librado en este recinto. Pero soy 
un hombre de la izq~ierda y me enorgullece ha
ber tenido ocasi6n de demostrar con mis actos 
c6mo la izquierda' obra en pol!tica y aplica 
su doctrina cuando llega ·a posiciones de gobier
no. No con palabras, no refugi!ndome en cl!usu
las ambiguas, sino haciendo que el acto ofi
cial refleje exactamente la ideolog!a que me ins
pira. 158 

A pesar que el gobierno acept6 su renuncia, Gait!n ocup6 su 

curul. en la C~ara de Representantes. 

r,;. huelga de choferes no fue la anica, tambil!n se declararon 

en huelga los, trabajadores textileros, ferrocarriles, y los 

de la Tropical Oil Company, la cual fue derrotada posterior-

mente en 1938. LOs patrones, como respuesta, se negaron a ne-

gociar pliegos en las empresas donde declararon huelga, se 

atentaron adem!s, contra la vida de muchos dirigentes sindi

cales, y amenazaron con cerrar f!bricas, con io cual se incre-

mentar!a el desempleo. 

Para los propietarios era prioritario acabar con las organiza

ciones sindicales, para inhabilitar las deinandas sociales. Es

~a cf3nsiva se v1o respaldada por el mejoramiento de laR con

diciones ec~J\6micasi ya para 1936 se estaba saliendo de la 

l56 lbld. !!e.· E.!!.·~- 188 
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crisis, la .industrializaciOn crec!a lentamente. Era la co

yuntura para preparar la ofensiva: las fracciones oposito

ras con representaci!Sn en el Congreso obstaculizaban las pro

puestas de reformas por parte del gobierno. El Partido Con-

servador atac6 a LOpez, acusando al gobierno, de persecu-

ciOn pol!tica. Los conflictos entre liberales y conservado

res no se resolvieron f!cilmente: muchos de ellos se solucio-

naron por la violencia. 

En loe departamentos donde la poblaci!Sn es beligerante y vi

ve su existencia con sentimiento heroico, los conflictos 

pol1ticos se dirirn1an en la ac;;resi:!;, :::""?:sonal y en el canba

te armado y las victimas se ofrec1an, por partes iguales,de 

los dos partidos.15 !! 

L!IS "soluciones" m!s sangrientas las vernos en los departa

mentos de Santander y Boyac.1. En estas condiciones, la con

traofensiva ·debilita adn m!s la autoridad del Estado. con 

estas conttadicciones pol!ticas, la alianza entre la ~lite 

dirigente y las masas populares, que se adornaban con los 

colores de la "Revoluci!Sn" ced!a el paso a la simple alian

za electoral en provecho de un partido -el liberal- que se 

enraizaba tarnbidn como su rival, en las modalidades de domi-

nio de la sociedad olig!rquica*. 

159osORIO. J!p. Cit. p. 188 * ~-
.Ver PECAUT, Daniel •. Orden y Violencia • .Qe.. fil· 
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Despuds del concurrido primero de mayo, se inicia el reflu

jo de la "revoluci6n en marcha". L6pez, en una de sus inter

venciones en la ciudad de Barranquilla, anuncia en 1936, · 

la "pausa" de su gobierno a las pretendidas reformas socia

les. El balance a finales de su per!odo no puede ser m!s di

ciente: la Ley 200 de 1936 que pretend!a liberár la carga 

opresiva ·del latifundio sobre el "campesinado, no cumpli6 su 

cometido; los industriales no permitieron grandes · reformas 

en las relaciones obrero-patronales, y cuando, a finales de 

1937 el gobierno impulsaba la ley obligatoria sobre "cesan

t!as", los propietarios se opusieron, acus4ndolo de incitar 

a la l·.c.ha r'e clases. A pesar de ello se dier.on algunas re

formas: la ley de 1936 reorganiz6 el Departamento Nacional 

del Trabajo dot4ndolo de instrumentos de inspiraci6n y vigi

lancia, y revistiendo a los funcionarios del car4cter de po

lic!as. Otras Leyes como las de ~936-38 que se fundamentaron 

en la inembargabilidad de los 4/5 del salario, construcci6n 

de granjas, casas para obreros y empleados, descanso remune

rado para· el primero de mayo¡ protecci6n a la maternidad; 

a pesar de las refoI111as, no llenaron las expectativas de los 

trabajadores. Tales ajustes incrementaban la necesidad de 

los industriales,· de desmont~r los sindicatos. 

La PilUI'? de la "Revoluci6n en Marcha" se. Ínanifest6 en el mo

vimiento sindical. Su dependencia de las pol!ticas guberna

mentales le recort6 SU· impulso revolucionario, su sentido de 

lucha como clase trabajadora, dej4ndoee arrastrar por el 
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engranaje electoral del liberalismo. 

En vista de las nefastas consecuencias que lo anterior tra

jo para el movimiento popular, el Partido Comunista entr6 

a precisar algunas de sus tesis, y en el cuarto plenun del 

PCC en 1938 define a la burgues!a como "una burgues!a a la 

vez explotadora y explotada", "no toda la burgues!a hace par

te de ella y ser!a no bolc·hevique tomar en su conjunto como 

una fuerza progresita y democr4tica. Y continQa la declara

ci6n: 

hay que separar claramente dos fracciones: la 
burgues!a se diferencia principall'l\ente en un sec
tor que mas p;ropiamente pudi«!ramos llamz.:: .iudu~
triales nacionales y el otro sector ligado a 
los imperialistas¡ a los bancos, al.a.Lto cc.mer
cio con el extranjero. iGQ 

"Queda pues entendido que los industriales figuran global

mente del lado bueno y que no podr!an tener vinculo alguno 

con la supervivencia precapitalista • •16·1 Á pesar de estas 

•rectificaciones" el balance no fue nada favorable para el 

sindicalismo. 

La "pausa• decretada por L6pez, tuvo reacciones adversas 

para obreros, campesinos y sectores populares. De un lado, 

1601nfonne polrtlco.sobre la aplicación práctica de la linea general 
adoptada por la Tercera C.onferencla Nacional del rartiao ( 22, 
mayo, 1938 ). !!!_: El Bolchevique ( 6, oct. 193•; : .:.ltado !J!.: 
PECAUT. Orden y violencia, !!!!_. ill_. p. 220. 

16.l.¡bld. 
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sell6 los lazos de dominaciOn hegem6nica entre industriales 

y latifundistas y coadyuvo a la cooptaci6n de los sectores 

organizados ante la disoluc10n de la UNIR, y por el otro, 

las pol!ticas ambiguas del PCC desarticularon al movimien

to obrero dejándolo a la deriva, hecho que repercutiO en 

años posteriores. Para Kalmanovitz, de la alianza Wustrial

latifundista se desprenden los rasgos dominantes que carac

terizaron el desarrollo colombiano durante los 20 años si

guientes: gran independencia de los empresarios con rela

ci6n al Estado, autonom!a gue se hace posible en vista de 

que su actividad no trasciende la industria de bienes de 

consumo alimentac;t6n, l::-obirl"."'' textiles ••• ) y rechazo 

radical a una pol!tica de sustituci6n de importaciones mtls 

amplia, actitud que refleja la posici6n expresada por el 

sector agroexportador cuando el gobierno de Alfonso LCSpez 

trato de ranper algunas de estas limitaciones y de incre

mentar la autonom1a del Estado. El gobierno llega al final 

del per!odo con un triste balance; al liberalismo se le 

presenta el dilema del sucesor de L6pez: Olaya era .una fuer

te opci6n, pero con su deceso qued6 el liberálismo sin can

didatura, io cual gener6 una divisiOn: unos que apoyan a 

Eduardo Santos, propietario y director de El Tiempo, y 

otros, entre quienes estaba Gait!n, que apoyan a Echand1a. 

Santos gana las elec~~nnes, y L~pez mantiene una posiciOn 

intermedia entre 19s dos candidatos, ya que se fue del po

der con el fixme prop6sito de ser re-elegido para el pr6xi

mo _pedodp. 
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s. EL GOBIEmo DE EDUARDO SANTOS 

5.1. ASPECTOS ECONOMICOS DEL PERIODO 

Durante el per!odo de 
0

1939 - 1945, América Latina se ve some

tida a transformaciones econ6rnicas por los efectos de la se

gunda guerra mundial -de los cuales no escapó Colombia-, que 

se refl"j"" ~~ '"'" estructuras econ6rnicas, pol!ticas y socia-

les. Tales efectos no sdlo deben ser analizados sobre la 

marcha del per!odo sino estudiando y comparando el compor

tamiento de las importaciones y exportaciones de la década 

del 30 y 40, lo que perrnitir:1 observar las formas de inser-

cidn en la econom!a mundial y su efecto sobre el proceso de 

industrializacidn en América Latina. Para 1929 América Lati-

na logrd exportar bienes por un valor aproximado de 2.400 mi

llones, cantidad que disminuyen para 1939 a s6lo 1.700 millo

nes de d6lares. La situaci6n econ6mica varit5 después de 

1943, cuando el comercio exterior latinoamericano alcanz6 

los niveles que mantuvo antes de la crisis de * 1929. 

*ver a CARNAGNANI., Harcelo. América Latina en 1880 a nuestros días. Es· 
paffa: Ollos·tau, 1975. 
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Pero si la crisis fue importante para el proceso de indus

trializaciOn y el comercio exterior latinoamericano, este 

despegue se vio favorecido con el estallido de la segunda 

guerra mundial, ya que estimulo el proceso mencionado con 

efectos canplejos en la medida en. que inciden en la deman

da de los distintos productos primarios que Am~ica Lati

na exportaba. El sector industrial gozo -m4s que en la eta-. 

pa anterior- de la ventaja de la desapariciOn de la com

petencia metropolitana: la guerra, nW:s que la crisis, esti

mul6 la industrializaciOn. Adem!s acentu6 los rasgos nega

tivos de una infraestructura insuficiente, sustentada en 

esfuerzos propios debido a que era imposible .irnpor!..:!!:" "1:!'1\lÍ

narias y herramientas de los pa!ses metropolitanos*. Y por 

otra parte, se debilitaron los mecanismos de dependencia, 

ya que la gravedad del conflicto imped!a a los pa!ses impe

rialistas -principalmente a la econom!a estadounidense-man

tener las ancestrales relaciones de dominio ya que las in

versiones bajaron aproximadamente en 1.000 millones de 1939 

a 1946. La reducci6n de las inversiones se llevo a cabo 

con capitales naci~nales, la mayor!a.estatales, obtenidos 

por los bienes agr!colas y mineros exportados. La segunda 

guerra redujo las importaciones de bienes industriales a 

través de la reconversiOn con fines bélicos, de las indus-

trias dG las eéonom!as dominantes. Esto permi':i6 el d0 :::"l-

*ver HALPERIN,D_ONGH!, Tul lo. Historia contemporánea de América Latina. 
Madrid: Al lanza, 1972. 
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rrollo de un sector industrial capaz de producir bienes in

termedios y de una incipiente industria b4sica. También con

tribuyo en la reducci6n de la deuda con el extranjero. Tal 

situaci6n vivida por la mayor!a de estos pa!ses no finali~ 

z6 con la segunda guerra mundial, sino que prosigui6 hasta 

1952, conclu!da la guerra de Corea*. 

En Colombia el per!odo de. la segunda guerra munciial guarda 

caracter!sticas diferentes: al sucumbir el proyecto lopis-

ta, los sectores liberales y conservadores opuestos a las 

pol!ticas del lopismo, cierran filas para prevenir un pro-

yecto que despertase expe=~et; .• .''IS sociales y para ello no 

encontraron mejor candidato que Eduardo santos, pertenecien

te al ala moderada del liberalismo, hijo ilustre de la 

burgues!a colombiana. Este per!odo significa para Colombia 

un per!odo de desarrollo econ6mico lento. En los años de 

1939-45 el producto bruto por habitantes perrnariece prácti-

camente constante. SegG.n la Cepal, la tasa de crecimiento 

en la producc:t6n industrial es tan s6lo de 6% contra un 10% 

de la ~poca anterior. Disminuyen las importaciones de bie

nes de consumo, pero no aumenta la ·proporci6n de bienes de 

capital. Crece la parte de materias primas y productos in

termedios •162 

" Ver CARl<AGNANI·, Marce los. América Latina de 1880 a nuestros dfas. Espa-
n .. : Olios-tau, 1975. 

11i?cEPAL. El d~sarrollo económico de Colombia. 195j, ·p. 12. Citado ~n: 
PECAUT. Política y sindicalismo • .21!.• fil.· p. 179, 



Es bien claro que las dificultades de importaci6n 
que aparecen con la guerra no provocan una evolu
ci6n masiva hacia la sustituciOn de importacio
nes, salvo en el campo de los bienes de cons\ll\lo 
donde la evoluci6n se hab!a iniciado.ya, La de
pendencia global de la industria colombiana con 
relaciOn a la capacidad de importaciOn, se con
firma con la baja en el crecimiento industrial. 163 
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La explicaciOn que se le puede dar a este fen6rneno que dife

rencia a Colombia de otros pa!ses de ll!M!rica Latina se debe 

-segun Pecaut- a que la debilidad de la industria.de base,me

c4nica o metalOrgica vuelve ilusorio un proyecto m4s amplio 

de sustituci6n de importaciones. La capacidad productiva no 

aumenta en la época anterior al mismo ritmo que la producc:l6n. 

No obstante, es una prueba de los estrechos l!mites en que 

ést~ ~~=~: en la industrializaci6n y del fracaso de la po

l!tica lopista. Colombia siempre se pronunci6 en favor de 

una pol!tica de expansi6n cafetera, bajo la influencia de 

sectores ligados al comercio del café, 4sto explica en 

parte, el poco 4nfasis puesto en la creaci6n de 

trias b4sicas. 

indus-

Desde la perspectiva pol!tica y social los signos no fueron 

muy alentadores para el pa1s. El poder de caciques, gamona

les, terratenientes y en este Olti!TQ sector, el de los agro

exportadores -especialnente el cafetero- lograron .. la hegemo

n!a al lado de los industriales. En lo sucesivo no se llarna

:!a ~ ~a~ ~asas para defender el programa del gobierno al 

163 
'PECAUT. PolTtlca y sindical fsmo, _!lli. p, 179 
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estilo lopista, puesto que el capital bancario, comercial 

e industrial unido al latifundario estaban dispuestos a de-

fender sus intereses as! fuese con las violencia. La hege

mon1a estuvo unida a pol1ticas desmovilizadoras hacia sec

tores sociales que hab1an logrado formas de cohesiOn alre

dedor de ciertas reivindicaciones en el pasado periodo. 

La respuesta social a este hecho se observa en el ~ranscur-

so de los gobiernos liberales subsiguientes, en la recupera-

cidn y el fortalecimiento paulatino de la corriente gaita-

nista al interiorº del liberalismo que a través de la rnovi

.lizacidn popular cuestiono esta institucionalizaci6n.El re-

corte de estos espacios acentuO lo~ cc~f lictos internos, es-

tableciéndose una estrecha relacidn enLrd violencia y rnovi

lizaciOn popular. 

El curso que tomará la rnovilizaciOn popuiar estará 1ntirnarnen

te relacionado con los conflictos internos del sistema y 

con la acentuaciOn de .. lo que Pecaut ha denominado el esquema 

liberal de desarrollo. 

Mientras que, merced a la necesidad de acelerar la 
suatituciOn de importaciones, la segunda guerra·mm.~ 
dial conlleva en otros paises el fortalecimiento 
del poder de arbitraje propio del Estado, e, 'iridi
rectarnente , la referencia a ideolog!as . de carac
ter mas o menos desarrollistas, en Colombia la si
tuacidn es otra. El fortalecimiento ·del Estado co
mo instancia de mediacidn ·con el exteºrior no impli
ca la conquista de un poder de arl:·it.i.«•jci p::opio. Si 
resulta significativo, en cambiv, dl fortalecimien
toº de loa diferentes grupos econOmicos, industria
les, comerciantes o agricultores, que asumen dii:ec
tarnente ia negociacidn de compromiso eritre sus res-
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pectivos intereses .164: 

Asi como en otros pa!ses la movilizaci6n popular signific6 

el surgimiento de gobiernos, movimientos de tipo populista, 

organizados la mayor!a de las veces en torno al Estado, en 

Colc:rnbia estas demostraciones pol!ticas activaren los gru-

pos m4s reaccionarios de los partidos pol1ticos y sectores 

económicos que utilizaron la violencia como soluci6n social 

ante la alternativa del fortalecimiento de una experiencia 

populista. 

Al mismo tiempo el panorama pol!tico internacional influyó 

en las· corr.•.ente-. ¡,:::l!ticas internas. La guerra civil espa

ñola por ejemplo, contribuyó a la polarizaci6n de fuerzas so

ciales y proyectos pol!ticos dentro de la sociedad colombia

na, entre posiciones defensoras del franquismo como el ala 

laurenista del Partido Conservador, y posiciones contra la 

incorporaci6n de estas tesis para darle soluci6n a los con

flictos internos. Los primeros rasgos estuvieron afirmados 

en la concentraci6n econ6mica y organización corporativa de 

industriales, comerciantes, banqueros y terratenientes lo 

que unido a factores econ6micos no muy favorables para el 

pa!s con las consabidas trabas econoiiiicas por.los efectos 

de la guerra, no demora en manifestarse en la p~rdida de 

los mercados ~~fPt"r~3, as1, disminuye el in~reso nacional· 

de divisas internas, trayendo como consecuencia el incremen-

l~~lbld. p. 178 
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to del desempleo, Frbblemas.en las importaciones y emigra

ci6n ·extranjera, entre et.ras. 

Luego, cuando el _grano se recuper6 Y· las demandas 
de la guerra de los aliados absorbieron todas las 
materias primas, la naci6ri estuvo sujeta a una 
tripe tendencia inflacionaria: financiaci6n de
ficitaria de. presupuesto nacional , escasez de 
materiales y bienes de consumo importados y acumu
laci6n de ddlares. 165 

La canercializaci6n de café fue negativa para la econom!a 

colombiana¡ se cerraron muchos mercados y los pa1ses pro-

ductores se lanzaron a una gran competencia para cooptar el 

mercado. El ministro de hacienda durante la adrninistraci6n 

Santos, Carlos Lleras Restrepo, preocupado por tal situaci6n 

expreso: 

La situacidn ha adquirido carácter de mayor \!.&:!" 
vedad y las perspectivas son rn!s graves porque 
VaJ!\OS a comenzar un año cafetero con stock acwnu
lado en todos los pa1ses, con todos los mercados 
europeos cerrad0s, con el Mediterráneo bloqueado 
y la afluencia posible, inminente de cafés colo
niales a los E~tados Unidos lo que agravará las 
condiciones. 166 

Los precios del café se recuperaron ( veáse Tabla 5 ) espe

cialmente después de 1945 cuando finaliz6 la segunda gue

rra mundial, cay6 el control de precios y se estabilizd el 

mercado europeo. La devaluaci6n de la moneda tuvo con se-

cuencias directas en el costo de alimentos de primera ne

cesidad. El. "indice aproximado de inflaci6n para el año de 

165 
VERNON LEE, Fluharty. La danza de los mil Iones. Bogotá: ~ ~ ;\11cora, 
1981. p. 76. 

166 
' LLERAS RESTREPO, Carlos. Política cafetera 1937/78. Bogotá: s.n., 

1982. p. 293. Citado!!!,: KALMANóviTz, .Qe.. El.!.· p. 361 
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TABLA s. Exportaciones e importaciones de Colomb.;ia. (_ .19.40 

a 1950 l ( millones de US$ 1. 

Año Exp:lrtac:!cnes Fci> ~ioresCif Balance 

1940 95.8 84.6 11.2 

1941 100.4 96.9 3.5 

1942 109,5 59.9 49.6 

1943 125.1 83:9 41.2 

1944 130.1 100.0 30.1 

1945 140.S 160.5 -20.0 

1946 201.3 230.2 -28.9 

1947 276.3 364.1 -87.8 

1948 306.6 323. 7 -17.1 

1949 335.2 264.6 70.6 

1950 395.6 364.7 30.9 

FUENTE: Revista del Banco de la RepQblica. Tomado de KALMANO-
VITZ, Salom6n. Econom!a y naci6n. B!Jgotá: Siglo XXI, 
1981. p. 362. 



1938 fue de 13,4 y ascendi6 para 1944 en 167,0. Para Anto

nio Garc!a la moneda colombiana alcanz6 s6lo el 52% del .po

der· adquisitivo que representaoa en 1938. 

Uno de los sectores nds golpeados por los efectos de la gue

rra fue el del transporte, ya que el problema de las llan

tas fue bastante preocupante. Al respecto, el gobierno to-

1116 medidas como prohibir el tr!fico de carreteras que fue

sen paral.elas a las v!as de los ferrocarriles. Por Decreto 

1157 de 1940 y con un capital de 4'000.000 de pesos, se 

cre6 el Instituto de Fomento Industrial (IFJ), el cual te

~i~ qntre sus objetivos promover la fundaci6n de empresas 

y pr~a~QLles a las ya existentes colaboraci6n y ayuda téc-

nica. Si la iniciativa privada no se arriesgaba a nuevos 

proyectos industriales, el Estado se encargar!a de benefi

ciarlos e importarlos. Con la fundaci6n del IFI, se vieron 

ciertos resultados, como por ejemplo, la puesta en funciona~ 

miento de la f !brica de llantas Icollantas en 1945 y su li

bre importaci6n después de la guerra, ya que su escasez cre6 

traumat"ismos sociales, paros de buses y taxis en Cali, Boya

c!, Bogot! y los Santanderes. La empresa fue vendida final

mente a la compañ!a transnacional Goodrich (1948 l . Esta en

tidad foment6 otras compañ!as, como la f!brica de levaduras, 

abont?, J1ia"91~, cloro, leche, vidrio, madera, e intervino con 

capital en la empresa siderttrgica de Medel!n, en la Uni6n 

Industrial de Barranquilla -UNIAL- astilleros ) y en la 

planta de seda de Zipaquir!. 
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El gobierno de santos marca tendencias bastante claras de 

intervencionismo estatal, puestas también en práctica· por 

sus antecesores. A través de los gremios, se incrementa la 

participación de los sectores privados en las decisiones 

del Estado dinamizando lo que Antonio Grac1a denominó "es-

tructuras cooperativas" dentro de los esquemas de interven

cionismo lo que permite al sector privado no sólo fortale

cerse gremialmente y aumentar su capital sino también su 

poder pol1tico. Debido al impulso que se le da a la indus

tria a través del intervencionismo estatal el ritmo de ere-

cimiento de ésta fue de B,1% entre 1940 y 1954 segOn la ce

pa1167, y se fundaron industrias COJUO Cic·C!.~n, F.terilit,Tex

tiles, Cervezas y otras. Posteriormente en los años de 1940 

y 1941 hubo estancamiento industrial. 

En esta fase de desarrollo la industria colombiana 
era básicamente nacional aunque muchos de . sus em
presarios, fueron inmigrantes. Adn no hab1a inva
sión de capitales extranjeros, que OPl!raba de pre
ferencia en los enclaves petroleros, pero comenza
ba a llenar lentamente, a proliferar y a tomarse la 
econom1a por si mismo combinados con grupos finan
cieros-industriales nar:i..:.01,,..les, con mayor rapidez 
de 1945 en adelante. !68 

otro ejemplo de mtexvencionismo estatal se observa con la 

creaci6n del Instituto de Crédito Territorial (Decreto Ley 

de 1939), que centró su objetivo en la construcción de vi

vienaa urbanas y rurales y con el IFI ( Decreto 503 de .1940) 

161AGUOELO VILLA, Hernando. Cuatro etapas de la .Inflación en Colombia. 
Bogotá: Tercer Hundo, 1967. p. 59 y 60. Citado ~n: KALHANOVITZ, 
Qp. Eil: p. 364 . 

IG 8KALHANOV 1 TZ, Oe_. E.f!.: p. 364 y 365 
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c'uyos objeivos eran "resolver" la insuficiencia de los prin

cipales servicios de la poblaci6n colombiana tales.cano agua, 

luz, alcantarillado. Se calcula que s6lo el 3% de los munici

pios ten!an alcantarillado y que en los hospitales de Bol!-

var y de Choc6 apenas hab!a en su orden uÍla ·cama por cada 

4.299 y 4.277 habitantes*. Una de las realizaciones a nivel 

de intervenci6n estatal fue la aprobaci6n de leyes fragmenta

rias sobre prestaciones sociales para la clase trabajadora a 

travE!s del Ministerio de Trabajo creado en .1938; también, la 

aprobaci6n de la Ley 45 de 1939 sobre procedimiento verbal 

en las contro~ersias judiciales del trabajo. ·Hasta 1943, la 

legislacii5n social "º "::"' 11n cuerpo legal coherente, era frag

. mentario, no respond!a a las necesidades sociales. 

Otro de los logros del per!odo en relaciOn con el incremen

to de industria fue la creaci6n en 1938'de la industria de 

alimentos a través de la Ley 129. En la rama sider11rgica, la 

Ley 97 facult6 al gobierno para el establecimiento de em

presas de elaboracii5n de hierro y acero autoriz4ndolo para 

suscribir el 51% de las acciones de tales empresa. Pero las 

leyes sobre. intervencii5n estatal no fueron muy lejos, ya 

que el Estado estableci6 una cl4usula que dec!a que cuando 

lo considerara conveniente vender!a sus acciones a particu

lares, lo que en ':cz ;).:;: !:c~"fici.1r al Estadó reforzaba el pe-

*ver HOLINA, Gerardo. Las ·Ideas 1 ibera les. Bogotá: Ter~er Hundo, 1986. 
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der del capital privado. En el fondo, el gobierno tenfa una 

preocupaci6n central: mejorar las relaciones con el capital 

extranjero, por lo que le solicit6 al Congreso facultades 

extraordinarias para legislar en materia econ6mica, las que· 

obtiene en la Ley 54 de 1939 cuyo Articulo primero autoriza

ba "la regulaci6n.de la deuda. p11blica y la reanudaci6n del 

servicio de empr~stitos". Santos le abr1a.el camino al capi

tal extranjero para incrementar la penetraci6n, fen6meno m4s 

notorio después de la segunda guerra mundial. Con la consig

na "neutralidad pero no indiferencia", ocultaba su simpatía 

hacia las políticas· norteamericanas¡ sin embargo en las tres 

conferencias de cancilleres amerit,anos .:;.,!eb:::-;idas entre sep

tiembre de 1939 y enero de 1942 Colombia estuvo al lado de 

las decisiones norteamericanas estrech!ndo adn m!s los la

zos de la doctrina de "solidaridad hemisférica". La cultu

ra europea y el in'tervencionismo norteamericano tuvieron en 

el presidente Santos su ferviente admirador. 

5.2. SANTOS Y LA POLITICA NORTEAMERICANA 

A los pocos d1as de su posesi6n , Santos empieza a ser pre

sionado por el gobierno norteamericano a' través de Spille 

Braden, embajador de Estados Unidos en Colombia. El asunto 

radicaba en que el gobierno colombiano nP.b~a ~renunciarse a 

favor de la política del "buen vecino" de Roosevelt; Estados 

Unidos era consciente que, para estos años, en varios pa!-

ses de Am4!rica Latina se reivindicara el nacionalismo como 
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f6rmula pol1tica contra el atraso y la dependencia. Estas 

"razones" motivan al gobierno del norte a aumentar su pre-

sencia a trav~s de sus embajadores en las capitales surame

ricanas. Incluso, hacia los ej~rcitos latinoamericanos se 

ejecut6 un plan de acci6n: ganarse su oficialidad a trav~s 

del Pen~gono. Para 1940, en ~rica Latina se hab1an du

plicado los agregados militares norteamericanos, cuya pol1-

tica ten!a claras intenciones: presionar a los pa!ses lati

noamericanos a solidarizarse con Estados Unidos contra cual-

quier agresi6n de los pa!ses del eje. Colombia rompe rela-

cienes con Aleman'ia·~ Jap6n e Italia, reafirmando la pol!ti

ca de solic4'1ri:.".!:.:'I h"inisf~rica. El ataque del siete de di

ciembre de 1941, por parte de la marina de guerra japonesa 

a la base militar norteamericana, Pearl Harbor, signific6 

la entrada a la guerra de los Estados Unidos. El 11 de di

ciembre Alemania e Italia.le declaran la guerra a los Esta

dos Unidos. Esta raz6n motiv6 a que el pa!s del norte inten

sificara su agresi6n militar en el área latinoamericana,pa

ra seguir manteniendo el Canal de Panam!·como zona estraté

gica ante cualquier posibilidad de intervenci6n. Colombia 

firma el Pacto de la Habana en 1941 para conservar el privi

legio norteamericano en el canal mencionado* •. Como conse

cuencia, se confiscaron los bienes de alemanes y japoneses 

en Colombia, prep1'.rlfnd•>se el camino para la administraci6n 

•· Bt-aden declar6 en una ocasión que Colcwnbla era el país de America 
Latina que m.:intenfa las mejores relaclónes· con Estados Unidos. 



257 

y control de los bienes extranjeros. El gobierno se compro

metió también a saldar las deudas pendientes después de la 

crisis de 1929, para poder obtener nuevos préstamos norteasre

ricanos, fundamentalmente en el sector industrial. En compa

ración con otros años, se considera que para 1945 era diez 

veces mayor las inversiones norteamericanas. 

La pol!tica.hacia los extranjeros se hace expropiando sus 

bienes, reglamentando dichas confiscaciones a través del De

creto 59 en enero de 1942 designando al IFI",. y la Federa

ci6n Nacional de cafeteros, administradores fiduciarios de 

todos los bienes y empresas ci.e propiedad de aler.:::.::cc, ita

lianos y japoneses.· Poco después mediante Decreto 9!1, esta 

funcidn le fue transferida al fondo de estabilizaci6n del 

Banco de la Repttblica. Desde este momento y durante cinco 

años, el fondo manejd" má:s de 2.500 propiedades de alemanes, 

1.500 de italianos y una cuantas de japoneses y qued6 facul

tado para administrar los bienes de personas naturales y 

jur1dicas de los pa1ses ocupados por Hitler y sus aliados~69 

Las concesiones dadas, no fueron suficientes para el ~io, 

que presion6 también en obtener del gobierno la accesibili

dad de puntos estratégicos que favoreciesen una confronta

ci6n bélica; para el. control del Canal de .Panam4 adquirie-

ron tierras e islas aledañas que eran importantes ¿aL~ La 

159
GOHEZ ARRUBLA, Fa°blo. Historia del Banco de la Repúbl lea, 1983. 
p. 100 a 102. Citado En: GALVEZ, Silvia y DONADO, Alberto. Colan
bla Nazi. Bogoti: Plaiieta, 1986. 
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instalaci6n de bases aéreas, aportando puntos de acuerdos 

para el uso de las bases militares. Se instalaron en se-

creta algunas en Barranquilla y Cartagena. Santos no con

sult6 al Congreso, y firm6 el pacto; dos d1as después con

trario a lo que ejecut6, en la lectura d~ un mensaje al 

Congreso el 20 de julio de 1,941 exclam6: 

no se ha planteado a mi gobierno en forma ninguna 
la cuesti6n de bases navales, militares o aéreas 
para la colaboraci6n de fuerzas nacionales ·y ex
tranjeras en la persecuci6n del interés comdn. La 
marcha de los sucesos no parece presagiar la nece
sidad de tales bases, y si algdn d1a la cuesti6n se 
planteara, que no se ha planteado, por grande que 
fuera el sacrificio, Colombia tendrta que resolver,,., 
la con sus propios recursos y bajo su propia auto
ridad, porque no otra cosa permitirta el cuidado de 
nuestra soberanta. l 711 . 

En Ba'rranquilla se construyo ~n i942, en terrenos de propie

dad de la Empresa Avianca, contigua al Aeropuerto de Sole

dad h.oY Aeropuerto Ernesto Cortissoz, una base 'militar am

pliada con dirigibles para casos de bombardeos. Se permiti6 

también la presencia de observadores militares en los consu

lados norteamericanos de Barranquilla, Medelltn, cdcuta, 

adem&s de la v1~¡iancia extranjera en los Llanos Orientales; 

a esta misi6n .se asignaron los aviones de Socony Vacuum y· 

la Tropical 2!!_ Company, empresas petroleras que bajo el ca

muflaje de ser extractoras de petr6leos encubr1an las accio

nes militares. 

!?o Memorial presidencial al congreso de 1941 ( Bogotá: Imprenta Nacio
nal HCHXL1 ) p. 13. Citado É.!l' J.!!.!.!!.. p. 72 
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5 • 3 • ASP.ECTOS POLITICOS DEL PERIODO 

La pol!tica santista, tal como se ha afirmado, no tenia in

tenciones de insistir en un proyecto de desarrollo nacional 

como el lopista. Este hecho fue causa de malestar y rechazo 

entre los sectores pol!ticos que lo apoyaron. El enriqueci

miento acelerado de un exclusivo sector que se banefici6 con 

las pol!ticas econ6micas dei gobierno fortalecta la oligar

qu!a que tan insistentemente denunciaba Gait~n. 

Por otra parte, se fueron conformando bloques pol!ticos de 

scc~~=eR dominantes en desacuerdo con las corrientes pro-na

zista" que tuvieron as·idero en el Partido Conservador, le

vantando campañas anti-fascistas. El gobierno sufro ata

que de conservadores y liberales; ya que su timidez en ma

teria de reformas sociales, su pol!tica ·hacia el agro, sus 

relaciones con el movimiento obrero, fueron motivo para que 

las masas populares se fuesen alineando hacia las corrien

tes del liberalismo que insist!an en un programa de refor

mas. L6pez le hizo la oposici6n a santos durante cuatro 

años (siempre lo acus6 de ser el representante de los in

tereses más reaccionarios de la burguesta ) • Esto fortale

cta la divisi6n liberal y el fortalecimiento del Partido 

Consf:lrvadoL·: .c>orque, una de las cosas que molestaba profun-· 

damente a Laureano G6mez era la pretendida "revoluci6n" lo

pista que habta dejado estragos, s6lo repa·rables si se apli

caba mano dura al movimiento popular. 
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La corriente gaitanista al interi'or del liberalismo adopt6 

una pol!tica cr!tica hacia la campaña emprendida por L6pez 

en pro de su re-eleccil5n para el periodo 1942-1946. Las te

sis que sustentl5 -(que adn guardan vigencia)- son muy ld

cidas, demostrando su convicci6n democrática. Gaitán parti

cip6 en el gobierno como Ministro de Educaci6n Nacional, 

causando gran revuelo dentro del c!rculo de "los notables"; 

que ve!an las tesis de Gaitán -al lado de las ideas conser

vadoras de Santos- como muy "subversivas". Su nombramiento 

tuvo fines pol1ticos para el gobierno: al dividirse ellibe

ralismo las corrientes santistas y.lopistas se enfrentaban 

en batallas ideoll5gicas: los santistas ..::unt"c~ la reelecci61'\r. 

mientras los lopistas promulgaban los avances de la "revoN 

lucil5n en marcha'.' y su fuerte sentimiento "revolucionario 

y democr.:ttico". Gaitán estaba contra la reelecci6n, y nom

brarlo como Ministro de su Gabinete era un golpe contra el 

lÓpismo. El 17 de febrero de 1940 le fue brindado un ban-

quete en el Hotel Granada en su honor por el nombramiento, 

y en el expuso ios objetivos durante su ministerio y le 

respondi6 a la clerec1a colombiana sobre sus temores por 

su designaci6n declarando que 

el liberalismo respetaba los sentimientos cat611-
cos del pueblo colombiano, no QOr alarde tácti-· 
co sino por la profuhda convicci6n, y~ que en
tre sus principios cardinales se enéuentra la 
libertad de conciencia y el acatam;_,.n-::o a la 
voz predog¡inante de los pueblos "el part:ido li
beral cuando respeta el credo ajeno no·hace 
otra-cosa que reafirmar su propio credo. 171 

171comp il ac icSn • .Qe_; fil: 
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Propuso la conformaci6n de un movimiento educativo del que 

formaran parte todas las clases y orientaciones pol1ticas, 

para luchar por las soluciones a problemas como el analfabe

tismo, la libertad de conciencia, y necesidades internas de 

cada escuela, tales como restaurantes escolares, bibliote

cas, etc. En s!ntesis el movimiento deb1a propugnar por el 

acceso.del pueblo a la cultura. En esa misma ocasi6n expre

s6: 

Me parece haber hecho referencia al sentido org4-
nico como elemento necesario para la eficiencia 
de una labor. La circunstancia de haber ocupado 
el cargo de representante, de diputado y de con
cejal, me ha deparado la posibilidad de afirmar 
que el mayor tropiezo que hoy tiene la educaci6n 
ptlblica.rer.i:e ?n la desvertebraci6n y anárquico 
ritmo de los div~rso11 n(lcleos dirigentes. Te
sis que resuJ.ta11.valederas desde el plano muni
cipal; son contraproducentes en lo ... departamental 
y tarnbi@n en lo nacional. Una viciada ausencia de 
métodos hace que la naci6n deba atender fracciona
riamente a la provincia de Otiles y otros menes
teres de la escuela, qued4ndole reservado al mu
nicipio la dotaci6n de edificios y al departamen
to aquella que se refiere a los maestros sin que 
nadie tenga la responsabilidad de la orientaci6n 
unitaria y global. 172 

Est~~ tesis no fueron nuevas en el ideario gaitanista, pues 

ya se haxlan también en el programa de la UNIR. En 1942 pre

sent6 un proyecto sobre reforma educativa en la que solici

t6 el nombramiento de una Comisi6n Técnica conformada por e.l 

Ministerio del Ramo, la Universidad Nacional y Direcciones 

Departamentales, Institutos privados, para· la reforma de pén

swnes y ia norma.:...:.;; .. ci6n de la enseñanza pdblica y privada. 

172 . "llli.· p. 252 
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Las reformas a la educación no tuvieron asidero y, presio

. nado tuvo que renunciar del cargo. 

Otra de las tesis rn!s importantes que sustent6 fue ¿Por qué 

soy anti-releccionista?173 Los enfrentamientos de .Santos y 

L6pez chocaron en la Convención Liberal de 1941, donde se 

discutieron las dos posiciones, y sometida a votación la no 

reeleccidn y la reelección, gan6 la primera por un voto a 

favor. Desde entonces, L6pez, partidario de la reelecci6nse 

perfilaba corno un fuerte candidato para la presidencia. en 

1942. En esta convenci6n Gait!n combatió la propaganda. Lo

pista en la cual se reconoc1a corno una corriente revolucio~ 

, n~,;oia, desconociendo a él y a otros expo.nentes de la ~:.:"~..,•.

riada izquierda del liberalismo. Expresó no temer a las auda

cias revolucionarias de los seguidores lopistas, ya que el 

grupo de banqueros, latifundistas y contratistas del régi

men -de reconocidas actitudes reaccionarias- no pod1a reali

zar las reformas propagandesdas por López. Afirmó adem!s, 

que habta sido defensor de la gestil5n d.-;, 1'.1.í:onso Ll5pez, pe

ro le restaba su apoyo por la falta de eficacia para reali

zar las reformas que proclamaba el pueblo. 

Consideraba el reeleccionisrno, fatal en un régi~en presiden

cialista, por considerarlo cano un atentado contra la de"'"

~acia y analizaba que ·en .. las formas autori.ta~ias existen-

173 1bld.p. 256 
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tes en la democracia colombiana , no se les pod!a dar cabi

da al reeleccionismo. 

Poseer los poderes que el régimen presidencial 
colombiano entrega al primer mandatario; tener 
la manera de manejar las fuerzas de .avance y 
de choque que un presidente tiene; establecer 
en el pa!s la posibilidad de que no ya~el. Pre
sidente sino sus funcionario inmediatos puedan 
formar dentro del.Estado con perspectivas .ha~ 
cia beneficio pol!tico propio, un sistema que 
permita mañana traer de nuevo el poder al mis
mo hombre que ya lo ejerci6, para seguir go
zando de loa beneficios antes gozados, es pro
blema. grave que puede desquiciar los.fines ideo-
16gicos para reemplazarlos por el continuismo 
concupiscente, con grave mengua de las· bases 
esenciales de ·1a democracia. 174 

Combatiendo a la reelecci6n le preguntaba a sus seguidores, 

qué hab!a ocurrido con la reforma agraria que tanto necesi

taba el agro colombiano, y aC".'!':~ " r.l'\:;::o;:; de utilizar las 

banderas de justicia social.para la politiquer!a rastrera 

en la sola bdsqueda de votos. 175 

Es importante mencionar la presentaci6n de un proyecto en 

el que Gait4n propon!a una reforma electoral, que cuestiona

ba el clientelis~~ y el montaje del aparato electoral, como 

un mecanismo para luchar contra estas arraigadas estructu

ras. Propuso el voto obligatorio, debido a lo cual fue acu

sado en forma oportunista por los pol!ticos tradicionales 

de totalitario y autoritario; ya que éstos eran conscientes 

de que al aprobarse el proyecto R~ 1~ ~aba un golpe al caci

cazgo regional. Dentro de este paquete de reformas había un 

17-4 lbl.d. 
175 lbld. 
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art!culo, sin duda, el más importante, que conten!a los si

guientes términos: 

el voto de los ciudadanos es obligatorio. Carecerá 
de valor para los efectos civiles la cédula que no 
tenga la comprobaci6n de que el ciudadano a que 
pertenece vot6 en la dltima elecci6n .Popular. En 
caso de imposibilidad f!sica o fuerza mayor, el in
teresado podr4 obtener el jurado electoral respec
tivo y previa comprobaci6n, un certificado de vali
dez provisional hasta la pr6xima elecciOn.176 

Para él el acto de votar no era una cuesti6n de interés in

dividual voluntario, sino un derecho que acarreaba el deber 

de.ejercerlo. Sintetizaba, sustentando los efectos prácti

cos de su propuesta: en la actividad electoral predomina la 

acci6n del intermediario, del conseguidor de voto, del que 

lleva la gente a l~s urnaR seduciéndola con la comilona,con 

el retozo, con el aguardiente y hasta con ofertas de dinero, 

lo que se debe a que como el voto es voluntario s6lo un 35% 

del electorado consigna su voto y el 65% se abstiene de ha

cerlo. La obligatoriedad del sufragio hará desaparecer al 

intermediario, al cacique y la marea de prostituci6n pal!-

tj~ª a~ que vive agobiado el pa!s. Los halagos no 

cabida porque al surgir la obligatoriedad por la 

tendrán 

fuerza 

coercitiva de la ley, los pol!ticos y los partidos se ver4n 

compelidos a inclinar a favor suyo al votante por altos mo

tivos espirituales e ideol6gicos, por la calidad de sus pro

gramas, y si alguien quiere ser elegido con. votos mercena.

riamente adquir1aos tendr4 que disponer de un inmenso capi

tal pues la multiplicaciOn de los sufragio.a hasta el 100% 

176•!.ld. p. 269 
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de la poblacilSn electoral hábil demandaz:á inversiones tan 

cuestiosas que lo harán retroceder en sú intento. 177 Debe 

resaltarse su vigencia por los enquistados rezagos existen

tes en la actualidad en el sistema electoral colombiaco. 

Critica además las posiciones autoritarias y represivas que 

·asume el gobierno de Eduardo santos, quien reprimió varias 

huelgas entre las cuales estuvo la de FEDENAL, trabajado-

res de la navegación, empresas pdblicas, ferrocarriles, 

obras, energ1a el~ctrica, comunicaciones, magisterio, as1 

como protestas campesinas. La continuidad de los conflic

tos en el agro dice de las posiciones ventajosas en que con-

~inuaban las clases dominantes, que apoyando el modalo c~v

nómico de Santos evitaban las reformas que en el campo se 

pudieran hacer. Para estos años el panorama del agro es 

bastante heterog~neo: regiones extensas, ocupadas en su 

mayor!a por grandes haciendas pre-capitalistas otras en 

donde se iba determinando un proceso de modernizaci6n, los 

pequeños minifundios habitados por campesinos empobrecidos 

a los cuales la "reforma" de la revoluci6n en marcha no 

hab!a llegado. En otras regiones como Antioquia y el Viejo 

Caldas la pequeña propiedad de econom!a mercantilizada era 

notoria. La pausa de Santos conservatizlS aGn m!s el campo 

colombiano. La pol1tica que se impulsó después de la Ley 

~on de 1936, fue segGn santos la de "complementar" e~~a 

·"Ley de tierras" basándose en la modernización del latifun-

177 J.!ü.!!.• P• 270 
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dio, en la protecci6n arancelaria, saneamiento de t!tulos, 

carencia de conflictos agrarios· y disminuci6n de la presen

~ia de movimiento campesino. En los años sucesivos lapo-· 

l!tica de fomento agropecuario se convirti6 prácticamente 

en la pol!tica agraria; la represi6n de los conflictos fue 

el rasgo dominante del per!odo y de los pr6ximos años, en-

cubri@ndose inicialmente bajo la lucha sectaria biparti-

dista mecanismo que encu!Jri6 la expropiaci6n masiva de las 

tierras campesinas. Los enfrentamientos del per!ódo se ex-

presan en varias formas: unos sectores de la burgues!a es-

taban de acuerdo en aplicar una v!a "redistributiva" mien-

tras que para otros, represen~ad~c en la SAC, la mejor de

fens_;i. continuaba siendo el at<1qu1o • .• 

Desde 1938 Santos defini6 una serie de pol!ticas para fomen

tar la producci6n de ciertos alimentos de primera necesi

dad: ma!z, arroz, papa, algod6n, madera, ganado, cultivo de 

productos· tropicales entre ellos el cafd, el cacao, copra, 

hierbas medicinales. La demanda de estos productos aumentó 

sus precios y en consecuencia el gremio de terratenientes 

exigi6 mejores medidas proteccionistas ademas de pol!ticas 

de fomento agr!cola como llnica soluci6n al problema de la 

oferta para el gremio. El Estado respondi6.de varias mane

ras: incentiv6 la investigaci6n e\> el Jes<irrollo de hs gi:an-

"ver FAJARDO, Darlo, Haciendas campesinas y polftlcas agrarias en Co
lombia 1920 - 1980, Bogotll: Oveja Negra, 19--7 
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jas experimentales, la importacidn de sementales, y estable

ci6 el crédito a través del Fondo Nacional de Ganader1a fun

dado por el Decreto 690 de marzo de 1939,·Adem!s, a través 

del Instituto de Crédito Territorial se cre6 un fondo pa-

ra prestar dinero a la construcci6n de la vivienda campesi

na con un plazo de.30 años gue el gobierno daba a los pres

tamistas para saldar la deuda, "olvidando"· gue serta impo

sible pagar porgue no se ten!a acceso a una parcela propia . 

para poderla explotar. 

En el cuerpo social, la intranquilidad en el agro no desapa

rece, Fier~~ fuerza pero los conflictos continuan cobijados 

todav1a por ias diferentes interpretaciones de la Ley 200 

de 1936; ást, un mes antes de la posesi6n de santos se pre

sentd una huelga de 2.000 obreros en la hacienda del salitre 

en Paipa - Boyac4¡ en el mismo año los descendientes de los 

indios de Chaparral invadieron las haciendas en Yaguar! (To

lirna) situada en lo gue hab!an sido tierras de resguardos. 

En 1939 se da una masacre en Gachet:i de la gue se culpa a li

berales¡ en Fusagasug4 la plantaci6n cafetera La Palma, fue 

invadida por peones ·y algunos de elloa murieron en la lucha 

con el ejército. En estos años· continttan las denuncias de 

lanzamientos masivos de los campesinos en los Departamentos 

de cauca, CaJ.das, CUndi.narnarca, Tolima, Antioguia y. Bol1var, 

zonas··de intenso conflicto. En el campo aumentan las denun

cias de casos de abigeato, robo, asesinatos. 
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La inseguridad, para los años 40, era preocupante, sin que 

has·ta ese momento se le padiera dar salida al problema 

por la ausencia de una legislaci6n que beneficiara al 

en donde la delincuencia hac!a también estragos. 

agro 

En el Tolima, cundinamarca, Valle del cauca, Boya
c.!, es donde hacen estragos los malhechores, son de 
todos conocidos, pero se imponen por el terror y 
saben c¡ue la impunidad cubrira sus delitos porque 
los alcaldes que no tienen asidero legal tampoco 
disponen de fuerza para cumplir la ley si la hubie
ra. Todo ésto deber!a terminarse con.procedimientos 
legales claros y expeditos, polic!a rural, una es
pecie de guardia c!vica montada al estilo de los 
carabineros de Chile devolver!a a los campos la se
guridad. 178 

Estas frases nada progresistas fueron publicadas en la Revis

ta Nacional de Agricultura en junio de 1942. 

Motivados por los hechos, en 1942 se presentaron propuestas 

para que se organizaran guardias rurales, hostigando los 

grupos econ6micos para que se invalidaran las formas de la 

Ley de 1936 la c¡ue, segdn ellos, era la causante de la vio

lencia en el campo. Ped!an adem!s que se nombrasen jueces de 

instrucci6n para que hicieran c·.unpl:r las penas por delitos 

que atentaran contra la seguridad en el agro; se dieron 

denuncias de boleteo* acusando al Partido Comunista de eje-

178sANTOS, Gul 1 lermo. Por la seguridad de los campos. En: Revista Naclo
na 1 de Agr lcu 1 tura ( Jun, 1942 ) , Cita do por BEJARAÑO, Jesús Anto-
n lo. Economfa y poder. Bogotá: Cerec, 1986. p. 209. 

* Proviene de la palabra bolet~. Término canGn en estos aftos y perfo -
do de la violencia. La boleta era un mensaje que se le enviaba a 
terratenientes o aparceros amenazándolos para que abandonasen sus 
haciendas o parcelas. Las boletas, podían tener un carácter econánlco 
de expropiación de tierra, o carácter político, lnscr'.ltas en la lucha 
sectatfa blpartldlsta. 



269 

cutarlas, s~ los hacendados no cumpl!an se les quemaban y 

destru!an los cultivos, 'Los efectos de la ley contintian pe

sando sobre la estabilidad del ca~po, sigue disminuyendo la 

aparcer1a y se persiste en las invasiones de haciendas. Lo 

anterior hizo presi6n para que se reformara la Ley 200 de 

1936 y se reemplazara por la Ley 100 de 1944. 

Desde 1940, el Congreso Nacional en un esfuerzo 
por evitar que desaparecieran los aparceros, ela
bord un modelo de contrato (esto dltimo lo reto
már1a la Ley 100 de 1944 ), para que se derogara 
la Ley 200, haci~ndose una fuerte campaña encabe
zada por organismos como la SAC. Con e1·contrato 
de aparcer!a se podr!a retener la mano de obra 
asalariada especialmente en las _zonas cafeteras; 
esta tendencia se agravd debido al alza de los 
productos alimenticios especialmente desde 1940. 
Se ·continda con la pol!tica de parcelaciones, aun
que su porcentaje era irris1>rio en comparacidn a 
la11 necesidades ~e::. ::,'.!:.¡;;<:binado. Absaldn Machado 
afirma que al comenzar la d~cada del 4 O se Jia)j!an: ·. 
parcelado 470 fincas con 674.000 fanegadas sien
do beneficiados 20.000 pequeños propietarios. Pa
ra los inicios de los años 40 hab!an aproximada
mente 910.000 propiedades registradas en el pa!s, 
las parcelaciones solamente contribuyeron a la 
formacidn de propiedades rurales con cerca del 
2% en tal forma que segdn Machado no hubo aparen
temente mayor efecto redistributivo de la Ley 
200. 179 . 

Pero, s~ l~ situacidn en el agro -a grandes rasgos- fue co

mo anteriormente se describid, a nivel del sindicalismo la 

situacidn pol!tica tampoco fue favorable; por un lado hab1a 

perdido su capacidad de presidn y por el otro disminuyeron 

·las organizaciones sindicales. Muchos sindicatos no sobrevi

. ven al cambio de gobierr.::. i!fi=!:lllndo la depE'ridencia del sin

dicalismo con respecto al Estado. Las federaciones ~s fuer-

179
HACHADO, Absal6n. Citado~: FAJARDO, .Q.e.· fl.!: p. 57 y 61. 
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·tes como la Fedenal y los sindicatos ferroviarios sobreviven 

en mejores condiciones. La debilidad sindical se observa ta~

bi~n en la disminución de las huelgas, especialmente cuando 

se sienten las consecuencias de la guerra (casi no se regis

tran huelgas entre los años 1941 y 1943 ). La desmovilización 

obrera se vio reforzada por las pol!ticas de Santos: para el 

presidente era nefasta la "invención" de la existencia de la 

lucha de clases, ya que incitaban a la huelga. En su opinión, 

la lucha de clases pod!a aplicarse en los pa!ses desarrolla

dos, pero, a toda costa hab!a que evitar que se diera en Co

lombia, procurando a nivel del sindicalismo que se diese una 

justa coiaboración entre capital y trabajo. El anti-comunis

mo de sa.ntos l.legd hasta el punto de combatirlo en los sin-li

catos. Por otra parte, aprobó la Ley 24 de·l940 clasificando· 

la navegación fluvial como servicio pdblico, con lo aial que

daba prohibida la huelga, estableciendo la conciliación y el 

a~bitraje como procedimientos v~lidos en la resol.ucidn de 

los conflictos laborales. consideraba también que debtan .crear

se tribunales de conciliacidn y arbitraje qu~ ,u~cionasen 

permanentemente en todo el pa!s. 

La política sindical que gestar!a el gobierno se reflejó des

de el Congreso del Trabajo de ·1a CTC en 1938, en el cual. .cho

caton liberales y comunistas; los dltimos consideraron que 

l.ss pol!ticas del gobierno eran demasiado favorables al. go

bierno norteamericano, y nada amigas de las organizaciones 

sindicales. Las discrepancias fueron tales, que el. congreso 
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se escindi6. Posteriormente en 1~4U se oficializ6 la divi

si6n de la CTC en dos tendencias: la liberal y la comunista. 

Los liberales no asisten al Cuarto Congreso de la CTC que· 

se dio ~n Barranquilla con asistencia de militantes comu

nistas, y convocan su propio Congreso en Barrancabermeja.Es

tas divisiones favorecieron a patrones y gobierno, a quien 

le interesaba preservar el apoyo liberal en los sindicatos 

con su influencia. A finales del periodo de este gobierno 

la CTC es la primera que lanza la consigna del retorno de 

L6pez al poder, amenazando con llamar a un paro c1vico si su 

petici6n no era escuchada. 

Los efectos pol1ticos de la guerra deterioraron la organiza

ci6n sindical. Para 1941 la guerra hab1a entrado en una nue

va fase con las agresiones de la Alemania Nazi a las Uni6n 

Sovi~tica. Muchos pa1ses, en desa~uerdo con las agresiones, 

se unieron en bloque contra los pa1ses del eje, motivando 

la creencia por parte de los _Partidos Comunistas del..supues

to papel democr~tico de estos gobiernos, as1, se resalta el 

papel "progresivo" de Franklin D.Roosev'elt'con la pol1tica 

del "Nuevo Trato".· Entre los sostenedores de estas posicio

nes estaba la corriente del Partido Comunista denominada 

"browderista" por su gestor, el secretario ·del PC norteame

ricano. Esta 11nea fue apoyada p~~ la mavor~a de los comu

nistas latinoamericanos, y los colombianos no fueron la ex

cepcit5n. Ello. gener6 reacciones al interior del PCC. El PCC 

olvidaba que sectores de la burguesta hab1an abandonado cier-
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tas posiciones nacionalistas, identific!ndose cada vez m!s 

con los monopolios yanquis, que estaban invadiendo la econo

m!a colomoiana. Por otro lado, las relaciones del PCC con el 

Partido Conservador no fueron buenas: en 1943 Gilberto Viei

ra present6 denuncia's de las fuentes de finanéiaci6n para 

las actividades de los representantes de la Quinta Columna 

en nuestro pa!s y sus relaciones con instituciones estata

les, el ejército, la P,olic!a y dirigentes del Partico Con

servador. 

A pesar de la desarticulaci6n del sindicalismo hubo impor

tantes jor.-.auas <>breras y populares con tintes anti-imperia

listas como la de Cali en 1942 en la cual la ciudadan!a so

licitaba la municipalizaci6n de la energ!a,eléctrica en ma

nos de monopolios gringos. 

Las t!midas reformas, agregada a las contradicciones inter

nas del sistema, profundizaron las fisuras entre las co

rrientes santistas, gaitanistas y lopistas. Sin embargo, en 

la Convenci6n Liberal de 1941 se abri6 paso la nominaci6n de 

Alfonso L6pez, no sin antes resistir la oposici6n gaitanis~ 

ta y santista. Estos Gltimos escogieron su propio candidato, 

Arango Vélez abogado arist6crata de Bogot!,. Dividido el li

beralismo, Pl conservatismo define apoyar al candidato san

tista, ante la opci6n segGn ellos de que un hombre como L6-

pez precipitara una revoluci6n en Colombia. La victoria en 

estas elecciones fue pobre. L6pez le gana a Arango con una 
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·di'ferencia aproximada de 200. ca.o votos. los conservadores y 

sus oponentes lo acusan de fraude, pero asum~ el poder . en 

1942 en medio de una profunda desaz6n social. 



274 

6. SEGUNDO GOBIERNO DE LOPEZ 

Los estragos de la segunda guerra mundial continuaron hacien

do efecto durante el segundo gobierno de L6pez, uni~ndose a 

los conflictos y las polarizaciones políticas internas, que 

mantuvieron al qobierno en una constante crisis. El crec.imien

to del pa!s fue muy lento. 

El producto nacional bruto segl111 la Cepal se mantu
vo solamente cerca db lv~ •.Júú millones de pesos 
en 1940, mostrando un aumento considerable s6lo pa
ra 1945. El volumen de las.exportaciones a partir 
de 1940 hasta· 1943 bajd, como as! el estancamiento 
de los precios de Gatas. Las importaciones descen
dieron de 795.2 millones en 1939 a 634.4 millones 
en 1942, siendo 6ste el fendmeno que perjudic6 la 
econom!a ya que para los años de 1945 la capacidad 
para importar no hab!a alcanzado los niveles ante
riores a la guerra. 180 

Al mismo tiempo, las dificultades para proveer a la in:lustria 

de los equipos necesarios y materias primas fueron criticas 

debido a las .limitaciones existentes para realizar .illlporta

ciones. Esto trajo consecuencias nada favorables para la 

econom!a ya que se incrementaron los negocios il!citos, es

pecialmente en aquellos productos que no ten!an control de 

precio, motivando tal sit.·.~?.':':".Cu los peores esc!ndalos en los 

ISO MEDINA. Historia del partido comunista en Colombia;· Qe.. f.!.!: p.357 
-.358 .• 
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que se vio involucrado el. gobierno. La crisis econ6rnica. es

tuvo unida a una inflaciOn galopante y al alto costo de la 

vida, factores que repercutieron directamente en los sec

tores populares. 

A nivel de exportaciones, las del caf~ se vieron afectadas 

por el cierre de los mercados consumidores e intermediarios, 

ya que la ~scasez de divisas de este producto increment6 el 

desempleo. 

A pesar de que los signos econ6rnicos no eran propicios para 

l~ econom!a del pa!s, se conservaron aproximadamente hasta 

lS~~. ~~mo ~o afirma Kalmanovitz, la expansi6n industrial 

que presupone la Cepal -si realmente la hubo- debi6 basarse 

en un gran esfuerzo de sustituci6n de importaciones ya que 

las importaciones de equipos y maquinarias se redueron en

tre los años de 1942 y 1944 y/o por una utilizaci6n 6ptima 

de la planta instalada (Ver Tabla 6 ). Para los años de 

1945 se cierra un ciclo de la expansi6n industrial basada en 

l.a producci6n de textiles, bebidas, tabaco y alimentos con 

inversi6n de capital nacional, y se abre campo a otra rama 

industrial de la qu:trnica y metalmec4nica, 181 Med6filo Medi

na considera que las restricciones que cre6 la guerra en 

rnate:..L<, .le lu.portaciones, motivaron a la burgues!a a produ

cir en nuevos renglones, es decir mantener ei modelo de in-

!SI l<ALHANOVITZ • .!!e.· fil· 
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TABLA 6. Inversi6n fija en maquinaria y equipos e importa
ciones de maquinaria para la industria 1940-1945 
( Millones de $ de 1950 ) • 

Año Inv. Bruto 

1940 72.0 

1941 57.S 

1942 23.8 

1943 22.5 

1944 35.4 

1945 107.4 

Importaciones 
maq. 

29.S. 

26.3 

11.0 

12.6 

17.6 

44.7 

Producci6n % 
Nal. 

42.S 52. 

31.4 37,2 

12.ll 53.7 

17.8 79.4 

20.1 56.8 

62.7 58.4 

FUENTE: Cepal, Estudio econdmico sobre Colombia. Anexo esta
d1stico, DANE y Contralor!a General de la Naci6n. 
Tomado de KALMANOVITZ, Salom6n. Econom1a y naci6n. 
Bogotá: Siglo XXI, 1981. p. 306. 
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dustrializaci6n en lugar de la sustituci6n de importaciones. 

Para el autor, la burgues!a estuvo daninada por el af4n de 

poner orden en casa y ~sto signific6 pol!tica de mano dura 

al movimiento sindical. Es as! como el problema·de las impor

taciones se combina con el super4vit de la balanza comercial, 

alcanzando un promedio de 40 1 000.000 de 1942 a 1944 lo que 

representa un aumento de los medios de pago del orden de los 

60 millones equivalentes al 20% del total" en circulaci6n. El 

impacto monetario fue grande: para 1941 las reservas interna

cionales comprend!an el 10,5% de los medios de pago, mien

tras que en 1944 era el 64,2%. Esta situaci6n oblig6 a L6pez 

a dictar medidas de rest,~icc::.l;·, c'.cl gasto p11blico, a dupli

car el encaje bancario, reduciendo los fondos prestables de 

los bancos, al incrementar la retenci6n cafetera y a exigir 

a todas las empresas que invirtieran el 20% de sus utilida

des en certificados de oro. Para bajar la presi6n inflacio

naria, el gobierno impuso la congelaci6n de precios de arrien

dos y decret6 aumentos en los dep6sitos de importaci6n, 

Al problema de la escasez de importaciones se sum6 la ca!da 

de los impuestos aduaneros, produci~ndose un cuantioso d~fi

cit fiscal que L6pez trat6 de subsanar mediante bonos de sus

cripci6n forzosa para las empresas industriales, comerciales, 

financieras y de seguros, en J • "='"''"jiablo cuant!a de 135 mi

llone~; al mismo tiempo, el gobierno elev6 hasta en un 50% 

los impuestos a la renta mediante una reforma tributaria que 
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con dificultad fue aprobada en 1944. 182 

Por otro lado, en el per!odo de 1943-1945 se acumularon 128.4 

millones de d6lares (sin utilizar) ocasionando una fUElrte 

presi6n inflacionaria, lo cual contribuy6 a la especulaci6n 

de muchos art!culos, sin que el: gobierno tuvlese posibilidad 

alguna para frenarla. La confusi6n financiera prim6, ya 

que por un lado, el gobierno obligaba a las compañ!as 

a canprar bonos no negociables como ahorro forzado pa-

ra detener la inflaci6n, pero al mismo tiempo aumentaba la 

fuerza de ésta, imprimiendo 30 millones de pesos en bonos , 

J.:: ¡,,., cuales por lo menos 10 millones de pesos fueron a pa-

rar a proyectos gubernamentales cancelados de uno u otro ti

po .183 Se hicieron frecuentes las acusaciones de corrup

ci6n ya que la especulaci6n y los negocios il!citos tendie

ron a :cemplazar el comercio empresarial. El Estado no lle

g6 a ser mediador de los intereses sino -a expresi6n de Pe

caut- una instancia de repartici6n y negociaci6n. La incapa

cidad estatal motiv6 la organizaci6n de sectores econ6micos, 

que el Estado tratar!a de contrarrestar con la. creaci6n en 

1944 de la Federaci6n Nacional de Comerciantes (FENALCO) y 

la Asociaci6n Nacional de Industriales CANDI) con el pro-

182101 d. 

lo.s(iAR°CIA, Antonio. Galtán y 
0

el prob.lema de la revolución colombiana. Bo
gotá: Cooperativa de Artes Gr.Íflcas, 1955. p. JO. Citado por Lee Flu
harty. La danza de los millones. Bogotá: El Ancora Editores, 1981. 
p. 86 
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p6sito de superar la resistencia de los grupos empresariales. 

Con la creaci6u de estas entidades se fortalecieron ideol6gi

ca y econ6micamente los industriales. 

L6pez, en su segunda oportunidad, no estuvo interesado en re

vivir las expectativas de la Revoluci6n en Marcha, ni en fo

mentar un proyecto nacional como s! lo hizo en 1936. Las con

tradicciones pol!ticas siempre estuvieron presentes durante 

el per!odo, hechos que determinaron los conflictos en la so

ciedad civil que ven!an cuestionando los esquemas de la pol!

tica tradicional. Esta situaci6n se presagiaba desde los ini

cios de su gobierno ya que desde cuando accedi6 al poder lo 

hizo bajo la oposici6n de· sectores pol3'.'.:i~ ~<:: t;:.út.u liberales 

como conservadores, y por el contrario, .con cierta expectati

va de los sectores populares. Las ilusiones reformistas que 

motivaron a estos sectores no eran aceptadas por las fraccio

nes pol!ticas en· el poder que defend!an grandes intereses eco

n6micos. Los partidos tradicionales le imprimen a sus pro

pios conflictos sus contr<·l::..,r::ones¡ as!, ei liberalismo es

taba dividido, y los conservadores unidos, mientras que .la 

fracci6n conservadora laureanista arreciaba su oposici6n con

tra el gobierno ante la posibilidad de que retornasen las ex

pectativas reformistas de la Revoluci6n en Marcha. La existen

cia de todas estas contradicciones expresa i~. ·.:m'::l-:::'.stencia de 

una consolidada estructura oligárquica de poder econ6mico y 

pol1tico fortalecida por la crisis en la administraci6n pdbli

ca y en las instituciones estatales. 



280 

Tal hab!a sido la incapacidad del Estado para resolver nece

sidades sociales, que todav1a para el per1odo no estaban re

sueltos los derechos primarios de obreros y campesinos. 

Hasta 1943 la legislación social impartida no 
obedec!a a un plan congruente, de tal modo que 
constitu!a un cuerpo de disposiciones fragmenta
rias y casu!sticas que no apuntaban a los ele
mentos centrales a la cuestidn social y más 
bien introduc!a tratamientos desiguales para los 
trabajos de las diversas empresas. En el sec
tor agrario no hab!an recibido atenci6n del Es
tado la reglamentación del contrato de trabajo, 
las prestaciones ·sociales a los peones, el cré
dito agr!cola, la higiene y la vivienda rural, 
etc. En 1944 se dio un paso importante con el De
creto Ley 2350 sobre Estatuto del Trabajo el cual. 
con recortes sustanciales se convirtió en ley 60 
de 1945.184 

Hasta esa fecha el Estado colombiano no hab!a regulado las 

relaciones ent:::. .:-::;:-:!.':::>! :1 trabajo, y ello no se hab!a lo

grado por la fuerte presi6n pol1tica al sistema de los par

tidos tradicionales que, apoyados por las· redes pol!ticas 

regionales y el poder de los agroexportadores y comerciantes 

y·el capital bancario e industrial cerraban filas a cualquier 

posibilidad que fuese en detrimento de sus intereses económi-

c:;::; :· pol!ticos. 

6.1. LOPEZ Y EL SINDICALISMO 

En el sindicalismo también primaron las contradicciones. Se 

afirmaron las·· ter11~"'"""'-"~ ::nstitucional.izadoras y se polariza

ron fuerzas, creándose crisis dentro de los trabajadores. En 

184TOVAR • .Qe.. ill• p. 175 - 176. 
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su segundo gobierno, contra.i:io al primero, LOpez aplica po-

11ticas restrictivas hacia el sindicalismo, inici!ndose los 

choques por el nombramiento de Arcesio Londoño como minis

tro de trabajo, nada amigo de las reivindicaciones laborales, 

quien no disimul6 su hostilidad hacia la Central de Trabaja

dores de Colombia a t.rav~s de su gestiOn. 

Debido a la inflaci6n, los trabajadores sufrieron bajas en 

sus salariosº reales. El gobierno no lo reconoce prtblicamen

te, sin embargo propone un: reajuste salarial, que no fue del 

agrado de los industriales. Por ende, aument6 el costo de la 

vida, especialmente en los art1culos de primera necP.ci¿«~• 

en Bogot!, por ejemplo se elev6 en un 82% entre 1940 y ~~~o; 

en Medell1n fue de 88% para el mismo per!odo. 185 

La desmovilizaci6n sindical, no era un hecho favorable para 

enfrentar las pol1ticas econ6micas del gobierno. Las expecta

tivas de 1936, presentes en. las filas de los obreros le sir

vieron a L6pez para contrarrestar la acci6n sindical, respal

dada adern&s por el papel que jug6 la CTC y la influencia del 

Partido Comunista los cuales no. perdieron. la esperanza de res

tablecer alianzas con el gobierno. 

:..a~ tendencias institucionalizadoras del sindicalismo ~eb~6 

1936, tienen sus consecuencias en la organizaci6n sindical: 

18
5 MEDINA. Historia del partida comunista en Colombia • .!!2.· f.!!.· p. 407. 
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algunos sindicatos des<1.1?arecieron cuando finaliz6 la Revolu

ci6n en Marcha, influyendo estt> en la disminuci6n de huel-

gas durante los años de entre guerra. 

se ha registrado que en los años de 1941 y 1943 se dieron po-

cas huelgas, sin embargo, durante este gobierno aumentaron 

los sindicatos. Pecaut afirma que "sobre un total de 1.645 

sindicatos censados oficialmente en 1947, 162 nacieron en 

1944, 441 en 1945 y 116 en 1946" • 186 No obstante estas afir

maciones, el autor expresa que estas cifras hay que manejar

las con precauci6n ya que el censo reconoce que de 1.645 sin

dicatos· creados hasta 1947, s6lo 922 se encontraban en acti-

Vidad. Sin embargo, persister. ::.~~. ~:..cLv .. es que impiden el for-

talecimiento del sindicalismo. A pesar de ello, se dieron im-

portantes movilizaciones y varias huelgas en sectores obre-

ros como en lo~ ferroviarios, en los braceros del R1o Magda

lena, en los choferes, que con mucha frecuencia paralizaron 

actividades en varias ciudades del pa!s, protestando por la 

escasez de llantas, ~no de los sectores más golpeados por la 

crisis. 

Para 1942 se registraron aproximadamente 15 huelgas, entre 

~atas algunas de importancia como la de los navieros, mine

ros de Segovia, textiles del Atl~~~·~~. Posada Tob6n, Teji-

186
cOLOHBIA. CONTRALORIA GENERAL DE .LA REPUBLICA. Primer censo sindical 

de Colombia, 1947. 1949 Citado En: PECAUT, Daniel. PolTtlcas y sin
dicalismo en Colombia. Bogotá: La Carreta, 1983. p. 196. 
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dos Monserrate, etc, Otra protesta fue la de los braceros, 

portuarios y navegantes del Rto Magdalena agrupados en la 

FEDENAL. 

El ministro de trabajo no aprobO el paro de los braceros, 

consider!lndoio ilegal porque perjudicaba la economta del 

pa!s. Los trabajadores, a su vez luchaban contra la contra

taci6n colectiva exigiendo que los que fuesen contratados 

por la empresa estuviesen sindicalizados. El ministro se 

inclin6 a favor de los patrones, y cre6 un Comité de arbi

tramento para negociar el retorno de los obreros a su tra

bajo. ~l _fallo fue favorable a los patrones. En septiembre 

de 194¿ iod mineros de Segovia se fueron a la huelga, de

clarada desde sus inicios como ilegal. La actitud del go

bierno,permiti~ la arremetida patronal, e igual suerte co

rrieron los trabajadores ferrocarrileros ·que se lanzaron a 

la huelga el 16.de diciembre de 1942. El rela-tivo auge huel.-

gútstico se observa hasta enero de 1943; para este año se 

registraron aproximadamente 20 huelgas. EÍ 31 de mayo de 

1943, pararon los trabajadores del transporte fluvial y 

portuario con sede principal en Magangué. Con esta huelga 

rechazaban el enganche de un piloto sin afiliaciOn sindical; 

en ella triunfaron los portuarios. El ministro Londoño como 

respuesta, sanciono a la FEDENAL, y al sindicato de braceros 

y navegantes de Magangué. Ante la presi6n obrera, el go~ 

bierno solicit6 a los empresarios un aumento salarial para 

los trabajadores, peticiOn desatendida por 'los patrones, apro-
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~ndose s6lo una prima m6vil para contrarrestar en algo la 

crisis económica agravada por las expulsiones masivas de 

obreros y el cierre de varias empresas. 

Por otro lado, la CTC acus6 al gobierno de gestar una pol1ti

ca anti-obrera, porque estaba promoviendo proyectos de refor

ma laboral que debilitaban el derecho a huelga. La reforma la

.boral contenta muchos elementos lesivos entre ellos el que cuan

do la huelga fuese declarada ilegal, ~l patrono quedaba facul

tado para despedir a los trabajadores que. hubiesen participa

do, eximi~ndolos ademá'.s del pago del auxilio de cesant1a. En 

otro de sus articulas, prohib1a t.'icitament<.: !""' huelqas de so·

.lidaridad; si la ley entraba en vigencia, la (.;'J.'C.. recibir1a un 

golpe mortal ya que quedaban prohibidas las huelgas en a que-

llos sectores sindicales que constitu1an los bastiones de la 

organizaci6n gremial. La reforma adem1is regulaba represivamen

te los proced.iinientos de arreglo directo, conciliación y arbi

traje. L6pez respald6 las posiciones del ministro Londoño, com

prometi~ndose a aprobar la tan discutida reforma. 

Lo anterior levanto ampollas en los obreros de la CTC y el 

Partido Comunista. Sectores que pertenec1an a este partido 

inician una campaña para denunciar la situaci6n laboral in

terna del pa!s as1 como la ingerencia del fas::1smo y :·.a con

nuidad de las actividades de la Quinta Colwnna que ten!a pte

sencia en nuestro pa!s, su existencia se confirm6, ante la 

C.'imara de representantes con documentos que demostraban ta~ 
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les afirmaciones, denunciando adem!s las fuentes de su fi

nanciacidn y su vinculaci6n con dirigentes conservadores. 

Esto lleg6 a la opini6n pdblica y en 1943 fueron expulsados 

de Barranquilla varios alemanes acusados de espionaje. Las 

denuncias se realizaron a trav~s de varios aparatos que or

ganiz6 el PCC corno fue la creaci6n del Cornit~ Nacional anti

nazi y la Asociacidn de Juventudes Populares as! corno a tra

v~s de movilizaciones Populares. 

Al lado de las consignas anti-fascitas, los trabajadores le

vantaron otras demandas, entre ellas, la renuncia de Arcesio 

Londoño, y la condici6n de que el gobierno retirase la pro

puesta sobre la ref'"'~"'" 1 """:::::.l, que a la larga no fue ap~o

bada, por lesionar los intereses de los trabajadores. Con

tra el proyecto se pronunci6 ~orge Eli~cer Gaitan, realizan

do un debate en el Senado, en el que pide el voto negativo 

de la citada reforma. El 27 de febrero se aplazo indefinida-

mente la discusidn del proyecto. El ministro Londoño fue 

rernpla~ñd~ por Abelardo Forero Benavides, cartera que ocu

par!a posteriormente Gait4n. El desgaste del gobierno era 

acelerado y se incrementaba en la medida en que el presiden

te se identificaba con los grupos de la derecha; el panora

ma se congestiond ya.- .que no era abiertamente apoyada por el 

santisrno ni por la frac.,.i6n ry">ttanista, ademas de la oposi

cidn de conservadores laureanistas. 



286 

6.2. LEY 100 de 1944 

Los focos de inconformismo permanec1a en el campo. Los te·

rratenientes, segu1an renuentes a aceptar leyes que intenta

sen renovar las condiciones del agro. La escasez de mano de 

obra en las plantaciones cafeteras continuaba preocupado a 

los propietarios cafetaleros, rehusando a cualquier reforma 

diferente al regreso del sistema de arrendatarios, convenci

dos de que las organizaciones campesinas quebrantadas por la 

rapresi6n, no estaban preparadas para un nuevo reto. Las con

diciones econ6micas tampoco eran favorables para la econom1a 

campesina. La sobredeterminaci6n en el manejo del comercin P."-
tP.ri~r que impuso la congelaci6n de los precios del café y 

el almacenamiento de divisas que no pod1an gastarse como con

secuencia de la restricciones en la producciOn industrial*. 

Lo anterior significO también un freno a la mecanizaci6n agr1-

cola por la virtual desaparici6n de las importaciones de trac

tores, cuya producci6n en los pa1ses combatientes fue reempla-

zada por.tanques de guerra**· 

El boleteo, el abigeato, la extorsi6n, ·1a toma espor!dica de 

haciendas, el chantaje, continuaron, as! como las expulsiones 

masivas de los campesinos por parte de los terratenientes,es-

""FllJARDO, J!i!.• !:.!.!.· 
ff'lc:; 

KALHANOVITZ, Salqm6n, Economta y nación. BogoU: S lglo XXI, 1985. 
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tos tUtirnos, aderná'.s de protecci6n,. exigieron una legislaci6n 

que no se prestara a diversas interpretaciones. Además exi

gieron al gobierno la transforrnaci6n del texto de la ley 200. 

Para ellos la situaci6n de guerra demandaba una poltt.ica pro

teccionista frente a la irnportaci6n de alirnen.tos, puesto que 

la reducci6n de los mercados internacionales encarecía los 

productos disponibles. La ausencia de esta política la con

sideraban una falta de esttrnulo para la producci6n agraria. 

Por el contrario, desde la prornulgaci6n de la ley 200 de 1936 

las tendencias eran el afianzamiento de la rnodernizaci6n de 

la hacienda tradicional, lo cual llevaba aparejado transfor

maciones a nivel de la legislacj~n. Lo ttltirno no era lo de

se~do por los terratenientes, y puL ~::v presionaron al go

bierno para invalidar la ley 200. El momento les favoreci6 

ya que el Estado no poseía una polttica coherente hacia el 

agro que permitiese una mejor utilizaci6n de las tierras, te

niendo corno consecuencias inmediatas la baja productividad de 

estas Qltirnas y la poca oferta de los productos que se culti

vaban, lo que acarres d~crnás la especulaci6n de los artículos 

con que se comerciaba. El gobierno aprobO medidas para poder 

intervenir en la producciOn agropecuaria tales corno el con-

trol en las importa.cienes y en los precios de algunos produc

tos. Esta Qltima fue del desagrado de los propietarios ya 

que a través de la SAC suponta la li~b=~~~ a~ precios para 

los productos agrtcolas. Ante la resistencia y presi6n de los 

propietarios el gobierno resolviO los antagonismos con la . 

emisiOn de la ley 100 de 1944 o Ley de aparcería -revisando 
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la ley 200-, pretendiendo con ésto reinsertar las formas 

atrasadas de producci6n en el agro, a las nuevas. Con la 

ley se reforzaba el sistema de aparceria facilitándole a 

los terratenientes la posesi6n de fuerza de trabajo fami

liar segura, clientela de votos y el fortalecimiento del 

sistema hacendil. La nueva ley prorrog6 el pl~zo de extin

ci6n de posesi6n de dominio de 10 años·que cobijaba la ley 

200 a 15 años con la nueva reforma, con cláusulas en donde 

se especificaba la necesidad de cubrir con aparcerias la 

tercera parte de las propiedades. La ley estableci6 rela

ciones contractuales entre terratenientes y aparceros, 

incluyendo la negr.t.:."" "''°' sembrar en las parcelas arre.nda-

das sin la debida· autorizaci6n del propietario¡ y permi-

tiéndosele * solo sembrar pro9.uctos de "pan coger" , como pa-

pa, yuca, frijol, maiz. Los derechos de los arrendatarios 

fueron adn ~s disminuidos:· no podian deshacer el contrato, 

el propietario tenia el derecho de r~conocer o no las me

joras, pero si deseaba dar por terminado el contrato podia 

hacerlo expulsando al campesino con su familia. 

con los logros de la nueva ley, la SAC no demor6 en decla-

rar el triunfo de los terratenientes sobre las pretendidas 

aspiraciones del campesinado. Si bien la palanza ahora se 

inclin6 a1ln más a :Fa\'':>r ae :Lo• tert"atenientes, el Estada> 

guarda otras expectativas con respecto a la ley: 

* . Se le denomina así, a una parte de la parce la .de tierra, dest lnada a 
cultivar solamente productos para el consumo de la famll la campesina. 



La pol!tica oficial esperaba ahora que los terFate
nientes por su propia voluntad apoyados por incen
tivos y subsidios estales, aceleran el tr4nsito de 
la vetusta.hacienda a la gran explotaci6n comercial. 
Entre estos incentivos tenemos; el crédito subsidia
do cuyo volumen se duplic6 entre 1940 y 1945 y se 
mu·ltj.plic6 por cinco para la ganader!a, como· tam
bidn el aumento del gasto pdblico que se elevo de 
nuevo a 70 millones e incluy6 obras tan importantes 
como la readecuaci6n de tierras én Armero, una de 
las primeras· regiones que saltaría a;L cultivo co
mercial del algod6n. brind6 también la financiaci6n 
barata para la importaci6n de maquinarias a partir 
de 1945 y asesor!a técnica y protecci6n arancelaria 
de 1948 en adelante, restringiendo adn m4s la compe
tencia extranjera contra la producci6n de la pro
piedad terrateniente. 187 
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A pesar de estos incentivos los resultados en la agricultura 

y la ~anader!a no rindieron los frutos deseados. Muchas de 

las tierras fértiles de las que fueron expulsados muchos <:>an•

pesinos las convirtieron en potreros para la cr!a de ganado. 

Es a partir de 1945 en adelante, cuando se puede hablar de 

una relativa tecnificaci6n de la ganader!a y de un avance de 

la gran agricultura comercial con base en el arriendo de las 

mejores tierras del pa!s por parte de un nuevo empresario ru-

ral en muchos casos tolimense o antioqueño. r~ ~~tas regio-

nes los terratenientes pierden algo de la capacidad de mo• 

vilizar hombres·y tierra, pero siguen manteniendo un fuerte 

peso en las redes de la pol1tica loca1. 1ª8 

Las favorables condiciones para los terraten~ntes no impidi6 

187 
. KALHANOVITZ, ~·fil· p. 368 - 369 

18.B .!.!!.!.!! .. 
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que cqntinuasen los lanzarnientos que se hicieron más fi::ecuen

tes desde 1943. Se entablaron muchas denuncias contra arren

datarios por despojo de tierras a campesinos, porarnberos Y 

colonos de la zona del SinG, Santander, especialmente en las 

regiones de San Vicente y Play6n en el Municipio de Colombia 

(Huila), en el Tolirna particularmente numerosos en Chaparral, 

Cajarnarca, Bituirna y Quipile y se hicieron más de 360 lanza

mientos en di versos municipios de CUndinarnarca. Se desata tarn

' bién la persecuci6n de los ind1genas de Coyairna y Cauca ex

pulsados de sus tierras. Fuerzas pol!ticas corno el Partido 

Comunista y la corriente gaitanista con presencia pol!tica 

en aquellas regiones se op6nen a J.os !.W.:!Z~'!'.i.entos, pero no 

logran detener la persecuci6n. Los campesinos e ind!genas 

trataron de reorganizarse ya que el paulatino eXt:inguimlento 

de las Ligas Campesinas y la cooptaci6n de muchas de ellas 

por el liberalismo, les limitaba su resistencia. La repre

si"6n torna matices mucho m.1s definidos y selectivos, ya 

que un cuerpo de leyes que intervinieran en el problema 

agrario no era suficiente para contrarrestar la ebullici6n 

campesina. En expresi6n de Gonzalo Sánchez, para ésto se ne

cesitaban los aparatos represivos del Estado: la violencia 

recobra ·all! su más oculto sentido. La iniciativa estaba de 

nuevo en los terratenientes. 

6.3. CRISIS DEL PROYECTO LOPISTA 

Las perspectivas para salir de la crisis no eran tan inrne-
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diat.as. El pueblo atrapado en un c!rculo vicioso, de hambre, 

enfermedades, miseria, desempleo, inflaciOn y en su otra.ca

ra la concentraciOn de poder y privilegios que hab1a amasa~ 

do la oligarqu!a, cerraba los espacios para cualquier posi

bilidad de estabilidad del régimen lopista. Su desgaste era 

evidente. La agudizaciOn de los conflictos entre liberales 

gaitani.stas, santistas, conservadores y liberales gobiernis

tas se hacia ~s cr!tica. LOpez, atrapado en sus contradic

ciones, aceptO el apoyo popular con intenciones de finali

zar el mandato, e impulsa reformas laborales con el objeti-

vo de reconciliarse con las organizaciones obreras. Su ges-

tiOn se encontraba en el vac!o, la ausencia del apoyo de 

fracciones ;.o'>'f~i-:::::::: del liberalismo que otrora lo hicieron, 

no eran signos alentadores para el presidente. El santismo 

le qtiitO su apoyo y el gaitanismo vio la coyuntura para que 

en cabeza de su jefe diligenciara una pol!tica de masas. LO-· 

pez nombra a Gait4n ministro de Trabajo y PrevisiOn social, 

organismo que le sirviO para su re-lanzamiento. Durante el 

~iempo que ocupo esta cartera presento un proyecto de L···~

en el que introdujo nuevos conceptos jur!dicos con respecto 

a los deberes del Estado con la salud pQblica de los colom

bianos. Para enterarse del nivel de vida de los obreros de 

las empresas petroleras de Barrancaberrneja viajO por el Rto 

Magdalena, comn tamb<én se desplazo a las f4bricas textile

ras de Antioquia. El consenso logrado por Jorge E. Gáit!n 

toma un cariz social que no fue bien visto por el libera

lismo; canienza a reorganizar el movimiento y sos a~ptracio-
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nea. presidenciales son ahora más firmes. El vac!o de las 

pretensiones de la Revoluci6n en Marcha y la crisis de la 

Repdblica. Liberal comienza a ser llenado por el gaitanis

mo~ emergiendo Gaitán, como alternativa pol!tica en antago-

nismo a la corrupci6n, ya que su campaña por la restaura-

ci6n moral de la repdblica atrae a muchos seguidores. Con 

su frase en las que arengaba que "el hambre y el paludismo 

que padec!a la mayor!a del pueblo colombiano no ten!a fi

liaci6n política" se acercaba al pueblo conservador. 

La crisis pol!tica se precipita especialmente a partir de 

1943, puesto que ·1as contradicciones dentro del 1 iberalisnc 

presionaron a L6pez a realizar continuos cambi.::..o .::-::•"-::.:. .;., 

su gabinete. Un sector de la opos.ici6n encabezado por Lau

reano G6mez -que aspiraba al poder- toma como bandera la 

denuncia de los escándalos en los cuales se vio involucra-

da la familia Uspez. Las acusaciones que no bajan de tono: 

"gobierno de ladrones, asesinos y prevaricadores", se ex":' 

tendieron a funcionarios del gobi:;,i.no. Entre los escánda

los que tuvieron mayor resonancia fueron los de la Handel* 

y el asesinato del boxeador apodado Mamatoco**· 

* La Hande l era un. grupo de acciones holandesas. lnvertrdas en la empre• 
sa cervecera colombiana Bavarla, decomisadas cuando Hitler Invadió 
a Holanda. Las acciones ganaron dividendos durante la gu•·•o, pr•~ 
al ser decomisadas se cotfzaro~ a muy bajo .. pi'eclo. Se ~#~ar.t..;.!i ur1· 
toncas la conveniencia de nacional Izar la empresa,. para que e·l Estado 
comprara las acciones, el negocio termino haciéndolo Alfonso Lc5pez 111-
Chelsen hijo del presidente, y el gobierno apareció haciendo la nacio
nal lzación por medio de una resolución administrativa. 

Q 
Ex agente de la poi lcfa y extorslonador r:'e la faml l la L6pez. En este 
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Las denuncias tuyieron eco, los sectores más derechistas 

de la ol.i9arqu:ta liberal y conservadora, as! como las cor

poraciones de las grandes concentraciones de capital, los 

industriales, la iglesia, sectores de la juventud y libera~ 

les inconformes con el gobierno ped!an la renuncia de L6-

pez, quien acepta entonces el apoyo popular de los sindica

tos y el del Partido Comunista. Los sectores populares no 

perd!an las esperanzas de retornar a la fase reformista de 

1936. Pero las condiciones eran otras: las ~lites que as

piraban al poder quer!an preservar instituciones y privi

legios dentro del sistema, los partidos y el Estadoi pero 

a estas aspiraciones no le era favorable la.situaciOn po

l!tica y la corrupciOn q·.;., :o.:.~~~=- ~ucado los altos mandos 

del partido. Estos hechos condujeron al desgarramiento de 

la Repdblica Liberal. 

Ante los hechos, LOpez se vio precisado a ·pedirle permiso 

al Congreso para poder salir del pa:ts, aduciendo. problemas 

de salud de s~ esposa y viaja hacia Estados Unidos el nueve 

de noviembre de 1943. 

Al retornar, a comienzos de 1944, la crisis pol1tica era 

peor, y trata entonces de recuperar la popularidad para con-

trarrestar el ascenso de G.~::.!:~r •. r.,, oposiciOn conservadora 

** crimen se involucró el director de la pollcTa de Bogotá y otros fun-
cionarios que por el esc.!indalo se vieron presionados a renunciar. 
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y li~e~~l ar~~te con ~u~ de.nUl\c~~~ lQ ~ue or~9ina ~ue .r.cs~ 

¡¡ez.presente renuncia irrevocable. del capgo ante el Congreso. 

El movimiento sindical se pronuncia a trav~s de la CTC, al 

igual que el Partido Comunista, rechazando la renuncia y con-

vocando a un paro nacional para el cuatro de marzo .de 1944, 

como respaldo a L6pez. La CTC moviliz6 a todos sus efecti

vos integr!ndolos en comit~s de defensa nacional con partici-

pac16n de industriales, comerciantes e intelectuales. Antes 

sus bases la CTC sustenta el Paro Nacional argumentando 

que 

el llamamiento al paro obrero, la direcci6n sin
dical, advert!a que en la situaci6n polttica pre
••alenciente no cabta esperar para los trabajado
resuna salida f avoral:>le a la crisis. Desde ese 
~w~•~ de vista, la renuncia del presidente abri
rá un vacto de poder que serta probablemente lle
nado por la tendencia polttica que se c10straba 
mas cohesionada y con mayor iniciativa polttica 
como era la direccidn conservadora, a la cual no 
faltarta considerable apoyo liberal. 139. 

El paro nacional se programa para el 15 de mayo con el apoyo 

de los Comités C!vicos Regionales. El d!a fijado se dieron 

concentraciones en las principales ciudades. Los 120.000 

obreros de la CTC rechazaron las presiones de la extrema de

recha as! cano sus aspiraciones de poder. La movilizaci6n po

pular y el respaldo a L6pez logr6 neutralizar por algunos me

ses la crisis pol!tica. A los pocos meses de haber paliado la 

crisis, un grupo de militares de la extrema· derecha en una 

v.ts.t':;a ue wpez a la ciudad de Pasto, secuestraron al 

~8 9 1'1EOINA. La protesta urbana en Colombia en el siglo XX. Ee_. fil· 
p. 55. 
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presidente dando el famoso. golpe militar de Pasto el 10 

de julio de 19.44. La CTC volviO a respaldar al presidente, 

realizándose manifestaciones populares en las ciudades de 

Cali, C~cuta, Tunja, Cartagena, Cali, Barranquilla, Mede

ll!n, Neiva, en las que el pueblo se movilizO bajo las son

signas: ¡Armas para el pueblo! ¡clausura de todos lo pe-

riOdicos reaccionarios! 1a la cárcel los jefes reacciona-

rios y los mili tares sospechosos de traiciOn ! , pidiendo tam

bién la conformación de los milicias populares en rechazo 

al militarismo· 190 

El Partido Comunista también respalda a LOpez y en 

amenaza con una huelga general si no l;.,~resa a J :;oder, y 

as! lo hizo el presidente. En este mismo año, en el Congre-

so Oficial del Partido en el que cambia su nombre por el 

del Partido Socialista Democrático se hace representar Ló

pez, por su ministro de trabajo. 

LOpez, ileso del golpe de Pa~~o, regresa al poder y encuen

tra el pa!s en Estado de sitio. se consagracia con los tra

bajadores y decreta medidas favorables que a la postre fue

ron conquistas laborales y sociales. Se aprueba as! una re

forma laboral, con el decreto 2350 de 1944, y el dec:ceto 1788 

que evitaba los lanzamientos en el campo, la r.em•meraciOn 

del descanso dominical, el reconocimiento del auxilio de ce-

190 ver HEDINA, Hedófllo. Las movll lzaclones polftlcas de 1944. En: la 
protesta urbana en ·colombla en el siglo XX. Bogotá: Aura, 191Pi". -
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~ant1a, el pago de indemnizaci6n por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, algunas prestaciones e indemnizacio

nes para los trabajadores agr1colas y de serviciodoméstico, 

el contrato colectivo, la protecci6n de los colonos, el fue

ro sindical por medio del cual se establec1a que ningttn di

rigente sindical pod1a ser despedido sin la previa aprobaci6n 

del Ministerio de Trabajo. Prohibid además el pago de horas 

extras y se estableci6 el preaviso en caso de rompimiento 

del contrato de trabajo por parte del patrono. 

Pero como no se trataba de un gobierno obrero, la 
misma norma limitaba los alcances de la huelga y 
permitta su declaratoria de ilegalidad, penaliza
ci6n con el despido de los dirigentes, la pérdi
dá de la censat1a para los activistas destitui~ 
dos y la suspe,;·,.,:!,~:: -le la personerta jur1dica pa
ra los i.'1vo:-'u'"'ª"-'='"'· 19l, 

Posteriormente, en el año de 1945 se hacen otras reformas 

laborales con base en el decreto de 1944. L6pez se apresu

ra a realizar también reformas en la Constitucidn, pero sO-

lo en el plano administrativo. Todas estas acciones estu-

vieron motivadas para buscar el respaldo popular y neutra-

1.t?:a-. la oposicidn. 

El giro pol1tico al final de su gobierno no fue suficiente; 

la violencia adquiere rasgos dramáticos, ya que las presio

nes pol1ticas aumentaron, viéndose precisado a renunciar, 

lo que coincide "nn P.l fi.nal de la guerra y la derrota del 

19 'HoNCAYO, V1ctor.Manuel y ROJAS, Fernando. Luchas obreras 
laboral en Colombia •. Bogotá:.La Carreta, 1978. p. 70 -
do~: KALMANOVITZ. Op. Cit. p. 372-373. 

~ política 
1. Cita-
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fasci.smo. con el ¡?artido Lil:ler!l,l. de;ig"stado, no era dif1cil 

presagiar el derrumbe de la Rep!llil.tca Liberal. como al.terna

tiva, asciende el movimiento. gaitanista, con un claro obje

tivo: la presidencia de la rep!lblica para las pr6ximas elec

ciones. En crisis, la Repdblica Liberal se entierran las as

piraciones reformistas de la Revoluci6n en Marcha, pero re-
,. 

surge el proyecto pol1tico gaitanista convertido en una vas-

ta audiencia de movilizaci6n de masas. 

En esta fase, Gaitlln se enfrenta· a L6pez y a la oligarquta; 

encontrando asidero su campaña moralizadora. Al. mismo tiemp:i,. 

r.,,_ureano G6mez aspira a la presidencia de la Repllbl ;.ca y Z.:..~

damenta su campaña contra los puntos mlls d~biles del gobier

no lopista. Por otro lado el Partido comunista cierra filas 

contra l.as aspiraciones de Gaitlln impidi~ndole el. sectaris

mo, proyectarse hacia el fen6meno de masas que despertarta 

el. movimiento gaitanista. 

En remplazo de L6pez, fue nombrado Alberto Lleras camargo pa

ra que finalizara el pertodo presidencial. Este, con el aflln 

de limar asperezas pol1ticas pl.ante6 la f6rmula de la Unidad 

Nacional, para darle participaci6n polttica a los conservado

res en el gobierno especialmente, al sector laureanista. Pa

ra el puebl.o liberal esto fue considerado como una r<:g?:esil'"'' 

los seguidores liberales se sintieron traicionados. La Uni6n 

Nacional pretendta frenar la crisis del poder con una tllcita 
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alianza liberal-conservadora, mecanismo al que siempre han 

apelado los partidos tradicionales cuando han visto amenaza

das las instituciones. Pero no fue as!. El descontento popu

en lar fue en aumento engrosando las filas del gaitanismo, 

tanto que la Repdblica Liberal no logra redefinir las rela

lugar cienes entre la sociedad civil y el Estado, pues en 

del acercamiento de estas instancias, se dio su disyunciOn 

y su alejamiento. 
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7. EL ASCENSO POPULISTA (1945 - 1948) 

Los resquebrajamientos institucionales que se habían profwi

dizado en Colombia en las Gltimas tres décadas, crearon 

las modestas bases de un desarrollo industrial pero salie-

ron a flote otras contradicciones tanto en el plano social 

como en el ejercici9 político. En síntesis, la expansi6n 

econ~mica de cotas décadas se vio reforzada con los movi-

mientes rurales y urbanos que cuestionaron la cultura pol1-

tica del bipartidismo. El auge del movimiento obrero en la 

década del 20 por un lado y.junto a éste las corrientes so

cialistas y comunistas, adem!s del movimiento campesino or

ganizado y politizado que vivi6 su ascenso entre 1925 - 1935 

alter6 la relaci6n campesino-latifundista, y puso a la or

den del día la problem!tica agraria del pa1s. 

Para la década del 40, a<in no se encontraban resueltas las 

insatisfacciones de las clases subalternas; la Revoluci6n 

en Marcha frustrada, la Pausa de Santos, el segundo mandato 

de L6;,c:::: (1~12-1~45) 1·ermitieron entender mejor que la dis

tancia entre lo esperado y lo realizado no respond1a al pre

sunto aplazamiento de las tareas de la Revoluci6n en Marcha 
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sino a los l!mites inherentes a una 16gica del desarrollo 

capitalista. Como resultado, Gait4n enarbol6 las banderas 

de la inconformidad popular concomitante a ese reconoci

miento. 

El poder latifmclista se debilit6 como producto de las luchas 

campesinas, pero no signific6 su anulaci6n en la influen-

cia de la pol!tica nacional. En este esquema, la burgue-

s!a industrial se fue fortaleciendo como producto del 

proceso de industrializaci6n apoyada por los efectos de 

las dos guerras mundiales. No obstante las diferencias, 

entre estas dos fracciones para concebi¡ . .,¡ ~.,,::.,rrnllo na-

cional, sus intereses clasistas no fueron disociados. 

Finalizando el segundo gobierno de L6pez, la crisis del bi

partidismo abri6 profundas brechas en el sistema pol1tico. 

Para 1945, la del liberalismo, y con ~ste el ocaso de la 

Repdblica Liberal, agravaron los problemas sociales, en un 

pats en el que Ía oligarqu!a hab!a demostrado su capacidad ., 
de permeabilidad, aspecto que no fren6 la precipitaci6n de 

las crisis sociales. La institucionalizaci6n del bipartidis-

mo, a la que varios autores han caracterizado co!TO subcultu-

ras de la vida cotidiana de los colombianos, impidi6 la exis

tencia de partidos pol!ticos alternos que·· ¡>".lr.nitiP.SP.n la ir.

corporaci6n del puebl~i la imposibilidad de la sociedad ci

vil de crear otras instancias en reemplazo del tradicionalis-
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mo pol!tico le cercend otras formas de expresidn. En este as

pecto loa intentos reformadores de una fracci6n de la burgue

s!a liberal, avanzaron hasta l!mites que no perturbaran ei 

autoritarismo latifundista. A pesar de que la RepQblica Libe

ral había.desplazado la hegernon!a conservadora, las estructu

ras r!gidas del bipartidisrno continuaban obstaculizando la 

presencia pol!ticá consciente de la sociedad civil. 

Debido a la violencia, que se viv!a en el campo, la sociedad 

colombiana sufrid cambios tales como emigraciones campesinas 

hacia las principales urbes del pa!s. Esto gener6 otros pro-

blernas sociales ya que alqunas ciudades no estaban prepara-

das para recibir a los ";¡~i~antes". Corno consecuencia, au

menta el desempleo y en respuesta, los asalariados buscan U1a 

mayor participaci6n en el producto del trabajo lo que se ex-

pres6 en huelgas y paros general~s, cre&ldose a su vez nue-

vas formas de lucha; como movilizaciones que llenaron plazas 

y calles de las ciudades rn4s importantes de Colombia. 

Para los años de 1945-46, la acumulaci6n de capitales se 

aceler6, especialmente en la industria, agricultura y en loa 

servicios. "Ciertamente la acumulaci6n tan intensa se ceb6 

en parte en los salarios reales, cuya base.fue el producto 

de' la indefensi6n gremial u~ los trabajadores frente a la 

represi6n oficial y para-oficial y de una inflaci6n relativa-
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mente intensa• •192 La frase cdlebre de Alberto Lleras en la 

que concluyó que "sangre y acumulaci6n" iban juntas, no fue 

acertada, ya que los sucesos de 1948 y la fase post-nueve de 

abril tuvieron sus efectos negativos en la producciOn indus

trial y en el cornercio; la recesión, el desempleo, la deva

luación del peso, disminuyeron atln más el nivel de vida de 

los colombianos. Al no aplicarse pol!ticas restrictivas por 

parte de los gobiernos liberales para reducir la inflación, 

se favoreció la concentración de capitales para la burgues1a, 

contrariamente a la pauperizaci6n de las franjas lllll'.s pobres 

de la población. 

~a intervención social del Estado colombiano para los años 

40 era muy modesta, agrav.tndose esta precariedad con el desa

rrollo y crecimiento de las ciudades, las migraciones y aglo

meraciones urbanas, el desempleo, la ausencia de asistencia 

sanitaria y la salud. Como ejemplo se trae a colación una de-

nuncia hecha por Gait~ en una de sus giras, la cual mues-

tra la escasa presencia social de un Estado fundamentado en 

las prácticas clientelistas: 

aecuerdo -me asombra recordarlo- cierta anécdota 
ele un pueblo del Magdalena, tal vez de Sitionue
vo, vecino a Barranquilla. Me. hab!an comunicado 
cuando fui ministro de Higiene que allá hab!a una 
epidemia de tifo. Di las Ordenes oportunas para 
que los médicos procedieran a tomar las nedidas cel 
caso. Volv! al mes o dos meses, durante la gira 
que realicé por todas las poblaciones del r1o Mag-

192i<AL11ANOVl~Z. ~. ci~. p. 379 



dalena para conocer el drama fisiol6gico y bio-
16gico de mi pueblo. Mor!an todav!a alrededor 
de cuatro ciudadanos diariamente a causa de 
tifo seg11n se dec!a. Reun! el Cabildo, a los 
rnddicos que me acompañaban les encarqud que 
realizaran una visita a las casas de los enfer
mos •. Los facultativos desconcertados volvie
ron para decirme: "Aqu! sucede algo que no tie
ne nombre; el m!!dico estS aconsejando trata
mientos que originan la rnuerte'de los pacien
tes porque a hombres atacados de tifo los tra
ta con purgativos". Llamd entonces al alcalde 
y a los ediles y les preguntd: Señores el indi
viduo que est4 ejerciendo como mddico nombrado 
por el municipio no sólo no conoce su profesidn 
sino que est4 causando estragos entre los enfer
mos. Qud pasa? No hay mddico graduado? Po'tque 
el actuante no lo era. "Si, me contestaron.Aqu1 
hay un mddico pero resulta que es conservador 
y el actual es liberal". No es posible,señóres, 
concebir un Estado en tal situacidn. 193 

Un informe realizado por la Misi6n Lauch;u Cur.rie194 

tado por Bernardo Tovar, consideraba que el nivel de 
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ci-

vida 

era el problema central del pueblo colombiano, contrastando 

en el espacio urbano dos hechos:gran~es inversiones con mo

dernos edificios de oficinas, grandes f4bricas y edificios 

de aparta!M'.ntos y casas lujosas con el de viviendas inferio-

res, en cuanto a espacio, higiene, servicios, siendo alíl peo-

res las viviendas rurales. Los dineros del Instituto de Crd-

dito Territorial beneficiaban a los agricultores y a otros 

grupos de ingresos significativos, descuidando el crddito 

para vivienda barata urbana y rural. Igual papel desernpeñ6 

el Banco Central Hipotecario y la Federaci6n Nacional de ca-

193 
COHPILACION • .!!.e.• Eil.• p. 405-406. 

194 
TOVAR • .Qe.• f.!!• P• 117, 118 y 119. 
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feteros, subsidiando vivienda a los cafeteros con mayores in

gresos. El informe citado, hizo también estudios en las areas 

de servicio pGblico, higiene, previsi!Sn social y educacioo con 

un balance deplorable. Tambi~n se detectaron déficits en los 

servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad en los 

establecimientos educativos, hospitalarios, sanitarios, y lo 

anterior se agravaba con el alto !ndice de desnutrici!Sn, anal-

* fabetismo y mortalidad • La realidad econ!Smica y social · era 

deprimente el Estado le dio primac!a a la intervenci6n econ6-

mica beneficiando al capital industrial y agrario pero no en 

igual forma a la intervenci6n social. Este balance nada favo

raole¡ no niega ec 1a~~rr.ollo econ6mico que el pa!s vivi6 des

de los años 20 hasta 40d años de post~guerra. 

Ocup~monos un poco de ciertas manifestaciones econ!Smicas del 

per!odo: 

En cuanto al crecimiento econ6mico suspendido por ei impacto 

de la segunda guerra mundial, entr6 en recuperaci6n en la 

post-guerra, 

bajo el liderazgo. de las explotaciones cafeteras, 
las cuales aumentaron en volGmenes y precios. Es
t~ "bonanza•, sumada a la disponibilidad de divi
sas, permiti6 un notable incremento en el desarro
llo industrial, el cual ciertamente benefici6 a un 
ndcleo cada vez m4s concentrado de inversionistas, 
a costa de los inwmcario:i de los pequeños empresa
rios quebrado~ "'" la etapa de la guerra, Esta nue-

*El promédlo de vida para la época era de 40 años. 



va afluencia de capitales ccnt6 igualmente con el 
concurso de las inversiones norteamericanas, las 
cuales a partir de esta coyuntura se hicieron he
gem6nicas dentro del conjunto de las inversiones 
externas de la econom!a nacional.195 
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As! tambi@n los precios internos del caf~ se mantuvieron bas

tante altos co~ resultado de su incremento en la cotizaciOn 

externa. En 1948 debido a la inflaciOn, los cafeteros obtu-

vieron en el gobierno de Ospina P@rez, una devaluaci6n del ¡;e

so, -lo cual los beneficio; 

La medida fue tomada por otra razOn: el crecien
te nivel de las importaciones tan alto estaba ero
sionando las reservas internacionales. La tasa de 
cambio se hab!a mantenido fija en $1.75 por d6-
lar el mismo de 1934 y no obstante la afluencia 
de divisas, a fines de 1948 se recurri6 a la deva
luaciOn. La situaciOn persist!a con altibajos y 
el peso fue devaluado de nuevo en 1952 a $2.50 
d6lar. 196 

De igual manera lo que impuls6 la inflaciOn de 1945 y años 

sucesivos, -adem4s del atraso agr!cola y ganadero- fue el 

agravante de la violencia en los campos, contrastando con 

un auge industrial y urbano muy intenso de tal forma que · 

los precios relativos agricultura/industria favorecieron a 

la primera. una acumulaci5n privada de capital tan r~pida, 

combinada con la expansiOn del gasto pdblico y el rezago 

de la oferta de alimento trajo como resultado las grandes 

presiones inflacionarias de 1947, 1948 y el r~cord de 1950 

cuando el !ndice subiO a 21,5% •. Las devaluaciones de 1948 

v 1952 tambi@n incidieron en el alza de los insumos y enL~ 

19
!i.IEDINA. Historia del partido comunlta en Colombia. Qe.• E.!.!.• 

196 
l<ALHANOV 1 TZ • Qe.• f.!.!.• p • 380 
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depreciaci6n de la industria y por tanto elevaron los pre

cios de los art!culos manufactureros pero el impacto sobre 
197. 

el !ndice de los precios el consumidor fue mucho menor. 

La agricultura presento en estos años un crecimiento IN!nor 

que la industria; de sOlo 3% anual entre 1945 y 1949 con un 

descenso en 1950 y 1951. El hato nacional disminuyo también. 

La violencia afecto en particular la actividad 
pecuaria puesto que las reses fueron gravadas 
con impuestos en los Llanos Orientales, a 
m4s de convertirse en fuente importante de ali
rnentaci6n para los guerrilleros y las bandas 
paramilitares en muchas regiones del pa!s. 198 

El peligro que ve!an los latifundistas en que se desmembra

ra la Hacienda para favorecer lo« "~:r.end?+-;o.::ios, coadyuvo 

al aumento de las expulsiones masivas de campesinos, reper

cutiendo en el descenso de la producci6n agr1cola, y mu

chas tierras cultivadas pasaron a ser ocupadas por la gana

der!a extensiva.
199 

El autoritaris.rno se impuso a cualquier 

soluci6n dernocr4tica. Y si a este an4lisis le agregarnos las 

persecuciones hacia ~• ~ovimiento sindical, se tiene un pa

norama de las principales tendencias pol1ticas que caracte

rizaron el per!odo. En el gobierno transicional de Alber

to Lleras carnargo, arrecia el desmantelamiento de Wla de 

las ·principales organizaciones obreras: con el golpe a 

la huelga de FEDENAL' , se inicia el desvertebramiento del 

l)lOvirniento obrero por cerca de un per!odo de casi dos déca-

191
1bld. p. 

l9S¡¡;¡;j
0 p. 

199
1b1d. p. 

381-382 

383 

384 
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das. En este vacío político d 1 movimiento obrero, Y de arre

metida contra el campesinado e demostr6 la incapacidad de . · 

la oligarquía para resolver 1 s conflictos sociales. 

Las claras tendencias autorit rias que se generaron como xes

puesta al freno de las tenden¡ias democr!ticas, coincidie

ron con la crisis del bipartid smo, especialmente la del li-, 

beralismo, oportunidad para qu surgiera otra correlaci6n de 

fuerza bajo el liderazgo de Ga t!n. Las masas liberales, de

jadas de lado por su direcci6n no alcanzaron a componer la 

mayoría electoral al finalizar el segundo per!odo presiden

cial de L6pez Pumarejo, conclu do por Lleras Camargo. Aprove-

chando d~t~. ~1 p~~~ido conserv dar se lanzd a construir 

las condiciones de una nueva he emon!a, dirigida a llevar 

a la práctica las orientacione pol!ticas y eo:xi6micas que 

• se ven!an definiendo • 

7.1. EL MOVIMIENTO POPULISTA GA ANISTA 

La profunda crisis que viv!a la naci6n de ese entonces , 

abri6 la posibilidad de una axp riencia populista, ocasi6n 

que sirvi6 de coyuntura para que se fortaleciera el 

miento gaitanista. 

movi-

* Ver FAJARDO, Darlo. La violencia 
pacto, en Once ensayos sobre la 

1946 1" 1964 
vfofe\cia. 

1 

su desarrol fo y su fm· 
Bogotá: Ce re e, 1985. 
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Populismo y gaitanismo ha logrado despertar discusiones 

te6ric~s en Colombia, en las que no ha estado ausente la 

rigidez conceptual que intentan explicar este fen6meno so

cial. Esta rigidez conceptual ha estado sometida a esque

mas te6ricos* preconcebido con improntas ideol6gicas y 

pol1ticas, pero a la vez, ello ha enriquecido el debate 

permiti~ndonos analizar que si bien, puede existir indeter

minaciones te6ricas en relaci6n al tema, a la vez,ello, de

ja abierta la puerta a elementos te6ricos e hist6ricos que 

hacen m!s f~rtil el esquema explicativo. El populismo co

mo categor!a analttica nos permite interpretar dicho fen6-

nena, incorpor!ndole nuevas experiencias de los cont~xt~c 

hist6ricos que lo determinaron. Los cienttficos, salvo ra

ras excepciones prefieren preocuparse m&s por tomar una 

posici6n definida sobre el proble.ma que· justificarlo te6ri

camente. La 16gica moderna ha demostrado que ~sto no se ve

rifica, que no es cierto que los conceptos cienttficos se 

empobrezcan en extensi6n cuando aumente su contenido y vice-

versa. Al contrario, un concepto se hace m4s universal cuan-

do m!s se enriquece con casos especiales que logra abarcar*. 

*El popullsmo estli l~regaado de connotaciones peyorativas que revelan 
el sesgo que la perspectiva enrocéntrlca adjudica a los procesos de 
nuestros países lndoamerlcanos, subestlmlindolos, dlstorslonlindolos, 
en un esfuerzo inútil por encajarlos dentro de sus•·esquemas P.reoldo• 
si:ibre el mh rígido. raciona.l lsmo. ( Jorge Enrique Senl.or, ton.f'?r~"'' f• 
Centro Jorge El lécer Gal Un ) • 

** Ver DE IPOLA, Emilio. Ideología y discurso populista. México: Folios 
Editores, 1982. 
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Si bien no se puede inacribir e.l populisrno en una etapa pre

cisa de transformaciones del capitalismo en Colombia, ai es 

posible enfatizarlo en 1945, época de crisis poltticas y so

ciales. Este ll'OVimiento aparece en la escena social colom

biana. teniendo, a la violencia y la barbarie polttica corno 

su fondo social. Entonces, no es dnicarnente el producto de 

los cambios que iba sufriendo la sociedad colombiana, sino 

también el producto de la incapacidad de las élites poltti

cas de abanderarse de la democracia representati.·Ja. Como uia 

forma de llamar una relación pol1tica entre las masas y el 

ltder, el populismo se presentó corno integrador de grupos 

sociales diferentes sir, distingo a•3 colores pol!ticos, que 

luchaban por las transformaciones sociales, poltticas y el 

desarroollo económico del pata. Fue tm movimiento anti ~

t B!. q.!!5!_'que interpretando la cultura popular colombiana tras

trocó nuestra fisonornta pol!tica y social, permitiendo que 

campesinos, obreros, clase media, universitarios, desocupa

dos, construyeran otra experiencia, inagurando un estilo di

ferente de hacer polttica. 

Por primera vez en Colombia, un movimiento social se hizo 

cargo de las contradicciones entre la sociedad civil y el Es

tado, reconociendo los derechos de las masas populares, ofre

ciendo canales efectivo~ .~.., ruuvi¡.i.,.ación y participación,d!n;. 

dale a su vez un principio de identidad a la entidad pue-
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hlo*. 

Resaltarse que el hecho de· que discursos pol!ticos anexen a 

su contenido la categor!a pueblo no los convierte en popu

listas. Un discurso puede ser populista a pesar de que en 

su superficie, no se encuentre jam4s referencia alguna al 

pueblo. Lo que transforma a un discurso en populista es la 

peculiar forma de articular las interpelaciones popular-<Eiro

cr4tica interior de aquellos. Segt1n Laclau el populismo 

consiste en la presentaci6n de las interpelaciones popular

democr4ticas como conjunto sint~tico antag6nico respecto a 
•.a <.deolog.ta dominante; es m4s, segttn el autor, ~sto no im

p~i~~ ~~e los discursos sean revolucionarios. Aunque uno 

de los aspectos centrales del an4lisis del populismo gaita

nista tiene como eje sus discurso's, no se debe agotar su aná

lisis s6lo con base en ~stos, no debemos menospreciar las 

grandes· movilizaciones sociales que enjuiciaron las formas 

de poder y la relaci6n dominaci6n y subordinaci6n. De aqu.t 

se deriva el inti:oducir en su estudio manifestaciones hist6-

ricas que abren perspectivas no s6lo de analizarlo como fe

n6meno ideol6gico sino tambi~n como movimiento pol.ftico. 

Un fen6meno interesante en el gaitanismo .fue la fuente de 

co·~ulcu:iaaa de la que goz6 J. E. Gait4n al interior y al ex-

* Ver PORTANTIERRO, Juan Carlos.y DE IPOLA, Emll lo, Lo nacional popular 
y los popullsmos realnente existentes. Conferencias, Flacso, 
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terior del movimiento; popularidad que supo canalizar, Y 

junto a las estrategias pol!ticas que utiliz6 con el fin de 

ganar adeptos, sirvi6 para masificar al l!Ovirniento con per~ 

sanas que proven!an principalrrente de la clase media y sec-

tares populares. La "pedagog!a" gaitanista, supo establecer 

una magn!fica relaci6n con las multitudes, en las cuales 

salieron a la superficie los pronunciados ra'sgos caudillis

tas entre él y el pueblo como principal sujeto pol!tico, en 

lo que unos autores han denominado la ciudadanizaci6n de 

las masas. Si fue un movimiento de rechazo o de integraci6n 

al sistema es una inquietud que merece discutirse. 

Comiéncese por analizar, que el drama ql.lto ~ivia el pa!s te

n!a corno tel6n de fondo el agrietamiento de los rnecanism:Js 

acostumbrados de dominaci6n pol!tica de los partidos tradi

cionales, en el que no exist!an el.ases ni partidos pol!tioos 

que pudiesen subsanar la crisis. 

El populisl!O surge as! corno un huracán por encima 
del modelo liberal de desarrollo y de la democra
cia oligár.qUica, a .Los que sin embargo no puede 
arrastrar a su paso porque ambos est:!n sdlidarnen
te arraigados: el primero en el bloque de los gre
mios que tienen vocaci6n de copart!cipe en el go
bierno, la segunda en las filiaciones partidistas 
que obstaculizan con su arcaismo toda la empresa 
de reunificaci6n. 200 

El populisrno gaitanista se encontraba en l.a coyuntura de 1945 

rodeado de tensiones sociales organizad;ts ,;u torno a tres ejee: 

200 
PECAUT. Orden :y violencia. ~· fil· p. 363. 
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Primero, enfrentamiento entre rnasas y oligarqu!a. Segundo, 

antagonismo de las clases, en el conflicto abierto entre 

una burgues!a industrial decidida a deshacerse de los sin

dicatos, y unos sindicatos persuadidos de que ·ten!an en 

ese momento una fuerza suficiente para obrar en calidad de 

actores dependientes~Ol Un tercer aspecto es la multipli-

cidad de fricciones que se dieron entre las diversas ins-

tancias pol!ticas: el gaitanisll'C contra las organizaciones 

sindicales, "oligarqu!a" contra el gaitanisrno, conservado-

res contra liberales. Entre éstas, la del gaitanismo 

tra la oligarqu!a en· 1945, fue la rn4s irnpo~ante. 

con-

El gobierno de Lleras, en nada carnbi6 la situaci6n del pa!s, 

muy por el contrario, se agravaron los conflictos. Adends 

de los golpes al sindicalismo, el gobierno organiz6 una per

secuci6n selectiva hacia los bastiones gaitanistas y de esa 

mizrna manera se iba organizando la violencia. El peri6dico 

"Jornada", dirigido por un gaitanista, Osorio· Lizarazo, es 

clausurado por los militares debido a su lema: "Por la res

tauraci6n moral de la repOblica". Sin embargo ésto no evi

ta que las bases liberales desvien su atenci6n hacia los 

discursos de Gait4n, quien anunci6 pdblicarnente la resurrec

ci6n del movimiento en 1944 que s6lo torna cuerpo a rnediados 

de 1945 1 con l". p.-oi;iu.:..i.611 de s·.i candidatura. 

2o1 .!!..!..!!. • 
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Con la divisi6n de.l Lib.eralismo, sus dos candidatos Gaitán 

y Gabriel Turbay se disputan el p~der, y Gaitán la arreba

ta la plaza pQblica al segundo. El movimiento sufre perse

cuciones. Liberales y conservadores acusan a Gaitán del 

robo de los fondos de la UN:tlf. Los grandes diarios publica

ban fotos de rateros, delincuentes, y prostitutas y le apli

caban el calificativo de gaitanistas. Pero el "negro Gaitán", 

reseñado as! por los peri6dicos liberales y conservadores, 

era temido por el apoyo popular que iba consolidando. En 

esta fase, es donde salen a flote los rasgos más sobresa

lientes del movimiento gaitanista, el que logra sobrevivir 

como corriente anti-oligárquica, al interior del 

liberal, tolda pol!tica de la que nunca quiso renunciar J. 

E• Gaitán. Consider6 que dicha estrategia pol!tica permiti

r!a ganarse al resto del liberalismo para consolidar un pro

yecto pol!tico alterno al bipartidismo en cuya cabeza esta

r!a el movimiento ga.itanista. 

La disociaci6n pol!tica entre los dos candidatos liberales 

hace que se presenten ante el pueblo el uno como candidato 

del oficialismo liberal, y el otro como representante del li

beralismo popular. limbos realizaron diferentes Convenciones: 

La Estatutaria del Partido Liberal proclam6. a Turbay·, y la 

q11e se di<5 en el Circo di;i Toros -la Convencilln del i''"el>1.,.,

proclam6 a Gaitán. Este Gltimo desconoci6 la candidatura tur

bayista y la denunci6 como anti-popular y elitista. Tal fue 

la acogida de la candidatura de Gaitán, que a los pocos d!as 



314 

de anunciada, los peri6dicos capital:inos tuvieron que recono

cer el "hecho pol!tico Gaitán", Esta divisi6n fue alimentada 

en sus inicios por el conservatisrno, partido que obtiene pro-

vecho pol!tico para sus aspiraciones presidenciales, pws ma 

vez afianzada aquella, se defini6 la candidatura del conser

vador Mariano Ospina Pi'!rez. 

En esta nueva fase se fortalece el movimiento gaitanista que 

tiende a configurar una nueva correlaci6n política que debía 

afectar al conjunto de la sociedad civil, y arrastrar secto

res marginales, clases medias, trabajadores sin distingo po-

lítico ya "que el hambre no e::; lih"ral ni conservadora·; afir-

maba Gaitán". En aquel acto de J.a PLaza de Toros sintetiza 

el objetivo de su movimiento: luchar por la democracia, es 

decir, abrir los espacios a los derechos democráticos de la 

sociedad civil. En esta ocasi6n resumi6 lo que era la bande

ra del movimiento gaitanista: 

Si tenemos en cuenta las circunstancias en que este 
ncvimiento h~ podido lograr tan cauteloso impulso, 
podemos comprobar cuál es su armonía con el querer 
de la realidad nacional.· No se ha logrado el amparo 
de una mec.1nica política que viola acomodaticiamen
te y en acuerdo con sus intereses los estatutos del 
partido, al cual pertenecen estas masas entusiasma
das; no halagando en cada municipio y en cada al
dea la aspiraci6n personal de los caciques que se 
constituyen en comit~s o en directorios: no falsi
ficando registros electorales; no gozando del apo
yo financiero de especuladores que llegan a la pol!
tica sin la sagrada ambicién .;., :,¡al•1ar p.rincipios 
sino con la codicia de -cu:izar inversiones prove
chosas no al amparo de convenciones y directivas que 
falsean la opini6n popular; no con el patrocinio de 
la prensa opulenta sino mtis bien luchando contra su 
engaño o contra su silencio; ni con las influencias 
oficiales que directa o indirectamente coaccionan 



el esp!ri.tu de los ciudadanos en municipios de de
partatTentos. No ha contado ese movimiento con nada 
de este artificio que. constituye y sostiene al pa!s 
pol!tico. Lejos de ello marcha contra la existencia 
y el aproVécharniento de esos recursos para adulte
rar la verdad democrática y buscar restaurar los 
principios y los fundamentos de esa verdad, someti
dos a la alquimia de la simulaci6n. 

315 

ColllO mediador entre el Estado y los problemas sociales afir

mi5 en una de sus manifestaciones: 

El dirigente de los grandes movimientos populares 
es aquel que posee una sensibilidad, una capaci
dad plástica para captar y resumir en un momento 
dado el impulso que labora en el agitado subfondo 
del alma colectiva, aquel que se convierte en an
tena hasta donde desciende a buscar expresi6n, pa
ra luego volver metodizadas al seno de donde han 
salido las demandas de lo real, de lo justo, de 
lo bello, en el leg!tirno empeño humano.de avance 
loaci• majares destinos. 

Sul::>ertien~o los ~todos de la pol1tica tradicional -de los 

partidos liberales y conservadores-, señalada por Gaitán co

ll'O una falsa pol1tica, ·centra también sus discursos en la 

lucha contra la corrupci6n, -desplazando elementos antag6ni

cos de la opresi6n en general- y presenta las denandas popu-. 

lares s6lo contra una fracci6n muy particular del "bloque 

en el poder" la oligarqu!a. Sus ell'Otivos s!rnbolos pol1ti

cos: Pueblo tpor la restauraci6n moral de Colombia,a la car

ga! pueblo: por la democracia, a l.a carga! pueblo: por la 

victoria ta la carga! fue una forma de articular los stmbo

los y valores populares deirocrático en té%1llinos contrarios 

2º2
compllación. 21!.• ~· p. 3hZ 

203 
.!.!.!.!!· 
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a la forma general de dorninaci1Sn~ 04 

El 
0

discurso gaitanista fue muy receptivo en los sectores pe-

pulares por las condiciones sociales determinadas. El mamen-

to histórico en Colombia fue muy espec!ficas, la coyuntura 

as! lo demuestra; Gait!in se apropilS del strnbolo "demacra-

cia", y lo capi talizlS en su provecho, Las interpelaciones po-

·pulares democr!iticas de sus discursos, deben ser analizadas 

corno producto de las condiciones sociales y econ6rnicas. Los 

discursos de la campaña de 1944 fueron pol~rnicos. All! se 

condensaban elementos populares y antiestablecimiento nue-

vos, dentro de la discursividad pol!tica .::vloi~h'!ana: nuevos 

s!mbolos, nuevos ejes de oposición con los cuaLes confrontlS 

a su contender. Todo discurso del dirigente es retrabajado, 

metabolizado, transformado por el saber popular, que funcio-

na como un universo cifrado, condicionado directarnente por 

las circunstancias y por las pr!icticas econlSmicas y socia-
20.5 

les de sus actores. Siguiendo a Emilio de Ipola un dis-

curso pol!tico que se define en ocasiOn de elecciones,posee 

o adquiere propiedades que lo distinguen de otros subtipos 

de discursos pol!ticos. No es primado~ continGa el autor,qis 

204 
PORTANTIERRO, Juan Carlos y OE IPOLA, Emi l Jo. Lo nacional popular y 

Jos popul fsnlls realmente existentes. Conferencias. ria:-c:r:. 
2º5

DE JPOLA, Emll lo. Ideología y discurso populista. ll&xlco: Folios 
Editores, 1982. p. 129 
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los discursos pol.!ticos que se traducen en arengas, procl.a

mas, alocuciones, slogans y debates pllblicos, es lo que 

caracteriz·a una campaña electoral. Es más bien. la modali-

dad particular que adquiere en ese caso la discursividad 

pol!tica y su forma de funcionamiento*. Gaitán, además de 

un excelente orador y pol!tico fue muy consciente del poder 

de la palabra. 

Las movilizaciones de masas son el apoyo delpopulisrno gaita

nista: "para Gait4n, sino llenaba la calle de pared a pared, 

no era buena la manifestaci6n, a !!l le gustaba era las co

sas inmensas, imp;:esior.ar.t-"ii'. 
206 

No se cans(I en cada r.anifes

taci6n de atacar la corrupci(ln protagonizada por la oligar

qu!a colombiana. La descomposici6n que viv!a el pata, hab!a 

corro!do la estructura interna de los partidos, ya que en 

el pa!s, en palabras de Gait4n hab1a una inversi6n de las 

jerarqu!as intelectuales y morales y un desplazamiento de 

todos los valores, reemplazados por el herpe lectoral, Este 

sistema pol!tico, seglln- !!l, evitaba la participaci6n pol1-

tica del ciudadano comtln, reproduciendo la corrupci6n,ba-

sada en el poder de caciques veredales y municipales qui e-

nea coaccionaban electoralnente a los ciudadanos. De aqu! 

se derivan uno de los objetivos del programa de esta campaña 

.,, 
. Ver DE IPOLA, Eml llo, .2e_; fil.· 
206 

ENTREVISTA CON Arturo Alape. ~: El .Bogotazo, Bogotil": Pluma, 1983. 
p. 48 
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presidencial: parafraseando, en una de sus giras as! expre

só Gait:ln la esencia de su campaña "rescatar para los muni-

pios una identidad propia, desterrando el imperio de los 

gamonales; Se ignoran afirmó, las veredas de Colombia y las 

dolencias de las masas campesinas, pero edifican los dueños 

del poder sus concepciones irreales sobre los anhelos de los 

colombianos"· "En cada uno de los. municipios, sin consultar al 

pueblo, nombrado por los de arriba muchas. veces, y en otras 

por el terror y la.persecuci6n inicua o por la complicidad 

de las autoridades, una pequeña minor1a se apropia de la re

presentación pol1tica de la localidad y nombra sus delega-

do~i ~~es delegados forman las corporaciones departamentales 

a su >:ul.ut., .o.i.igen la insti tuci6n nacional, eso es lo que 

yo llamo el pa!s pol!tico"coment6. Para Gait:!n no s6lo el 

abandono de los municipios era culpa del centralismo, sino 

tambi~n el despilfarro y la responsabilidad administrativa a 

que eran sometidos sus presupuestos. "En Colombia hay dos 

pa!ses: el pa!s pol1tico que piensa en sus empleos, en su me

cánica y en su poder, y el pa!s nacional que piensa en su 

trabajo, en su salud, en su cultura, desatendido por el pa!s 

pol1tico. El pata polttico tiene rutas diferentes al pa1s na-
207 

cional". Al bacer esta oposici6n pon1a al descubierto la 

incapacidad del bloque en el poder por atender las necesida

des del pu..~iu y el gaitanisrno rearticula varios elerrentos: 

es nacionalista, anti-oligárquico, "anti-autoritario "y modera-

207 
Compllacl6n • .21!.· ~· p, 370 
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danente anti-iinperialista. Justificando la existencia del ll'O

vitniento apoyaba sus tesis de la libertad polttica, del de:i:e

cho a la disidencia y a las diferencias, fustigando la rigi.

dez conceptual y pr4cticas del liberalism> tradicional que 

imped!an el derecho a pensar del pueblo cornt1n: "el régimen 

liberal segtln la oligarquta, lo constituyen los actos reali

zados por el grupo que en determinado rnonento detentan el po

der. De modo que de acuerdo con tan absurda concepci6n, si 

el mandatario decide violar la Constituci6n teneiros que ser 

partidarios de que sea violada la Constituci6n para no con

vertirnos en enetnigo del regin-en" vulner&ndose as! el con

cepto de libertad y todo lo que éste enci~~~~. 

NingOn populisrno ha sido ideol6gico y poltticarnente anti-es

tatal. Por el contrario, para los populisrnos, el Estado ocu

pa un lugar central; si bien se han opuesto a bloques en el 

poder y a formas de Estado, sus miras han estado dirigidas pa

ra reemplazarlo por uno mas humano y justiciero corno el que 

en esa época prornulg6 a Gait<m. Para alcanzar el progreso éste, 

afirma .J •. E. Gaít4n deb!a ser adalid de la democracia permi

tiendo la libertad de los ciudadanos. Contrapuso :interpela:::ién, 

contra la violencia, la paz, señalando al país polttico de 

ser responsable de la barbarie social y la~ persecuciones de

saeadas. La paz no se podría alcanzar si la f~~u~uú seguta 

concentrada en pocas manos; la econornta colombiana necesita

ba est!rnulos para el fortalecimiento de su riqueza agr!cola 

industrial y cottercial. La arrnonta entre las clases también 
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era .importante para esa paz social, aquella frase cl!.lebre 

"de rn! st! decir que no soy enemigo de la riqueza sino de la 

pobreza" sintetiza lo afirmado; ello muestra la flexibili-

dad de acue:cdos sociales entre los contrarios, en el fondo, 

lo viejo y lo nuevo pod!an coexistir: "nuestra l~ha es pa

c!fica. Tenernos el concepto de que la vida es una cantera 

y que la piedra de esa cantera se transforma en catedral o 

en estatua sino con los cinceles de la pasi6n y de la volun-
208 

tad". corno invocaci6n a una cultura propia que ha sido 

vio-lada por la cultura europea y nortearrericana, en un acto 

realizado en Venezuela por el Partido Acci6n Dell'Ocr4tica, 

presidido por R6rnulo eetancurt en la Plaza Urdaneta de Cara-

cas, Gai tan, con ¡_, .:'.: ~ ~ ;:...;.i.ün colombiana dirigit!ndose a las 

multitudes expres6: 

Nosotros hemos aprendido a reirnos de esas genera
ciones decadentes que ven a la rnuchedwnbre a nues
tro tr6pico com:i a seres de raza inferior. Inferio
res son ellos que carecen de personalidad propia 
y se dejan llevar por algunas mentes esclavas de 
la cultura europea. Mentira la inferioridad de 
nuestros pa!SdSJ mentira la debilidad de nuestras 
razas rnestizas. 209 

Exaltando s!rnbolos y valores nacionales tradicionales a los 

cuales eran sensibles los trabajadores por el asalto impe-

rialista en una situaci6n en que hab!a salido fortalecido 

por los efectos de la segunda guerra mundial, apel6 en la 

campaña presidencia a exaltaciones nacionalistas, recurrien-

208 
.!.!!..!.!!· p. 371 

209.!.!!..!.!!· p. 393 
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* do al origen del candidato contender: !turco no! "yo no 

soy extranjero , yo soy un indio, y posiblemente un ne

gro como son ustedes yo soy un hombre del pueblo, yo tengo 

su misma raza". 
21° Como todo popul ismo la exal taci6n de 

lo· criollo encuadra en la promoci6n de los valores de. la de-

mocracia. 

Este nacionalisr.o, seg(m Pecaut, tiene sabor de improvisa

ci6n circunstancial. La figura del opresor extranjero no 

es ni la del colonizador español ni la del imperialismo. 

Prosaicamente es el oponente liberal. 

Ta1 nacionalismo no tiene nada de similar al que 
ñ11sca ofrecer un pasado a un pueblo, como el indo
americanismo de Haya de la Torre, el pasado pre
colonial de los mexicanos, ni incluye tampoco una 
toma de posici6n contra E. U. No se trata de una 
ausencia menor. Tan digno de resaltar es la perma
nente debilidad del nacionalismo colombiano. Tan 
asombroso como la sujeci6n de los partidos tradi
cionales es la ausencia de una memoria hist6rica 
que vaya m!s all~ de Bol!var y· Santander. El popu
lismo gaitanista no ha atenuado tales carencias. 
Este filtimo no es el Cmico aspecto por el cual se 
separa de muchos otros populismos. 211 

Sin embargo, el fen6meno gaitanista preocupaba a la clase 

dirigente. La capacidad organizativa que de11Dstraba, ·aglu-

tinando obreros, artesanos, contratistas, lustrabotas, al

. bañiles, artesanos as! como la negaci6n en la pr4ctica de 

Se refiere al apel 1 Ido del contendor Gabriel Turbay. 

21o¡brd. 

211 
PECAUT. Orden y violencia • .21!.· .El.!: p. 389 
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formas organizativas en la tradici6n partidista colombiana 

no eran de su agrado. En la organizaci6n de sus seguidcires,. 

no apel6 .;. los representantes legitimadores del liberalismo, 

sino se apoy6 en los dirigentes bar'riales. Organiz!5 al mo-

vimiento barrio por barrio, vereda por vereda, manzana por 

manzana convirtiendo a los Col!'.it~s barriales en su base - or-

ganizativa, financiando con rifas, bailes, y cuotas volunta-

rias las actividades del movimiento. Trabajar por la candida

tura de Gaitán era tarea prioritaria de los comités; ~stos 

reemplazaron la organizaci6n por células ya que segtin Gaitan 

"el pueblo era superior a sus dirigentes y en el momento en 

que tuviera una organizaci6n tar, ~cr.!~ no hab!a dirigentes 
212 

para controlar esas masas". Habla entonces un vac!o en 

esta forma organizativa: la escasa educac16n pol!tica que 

fue unG de sus puntos débiles, el centro y nllcleo del movi

miento lo constitu!a el "jefe". 

José Garc!a, gaitanista, entrevistado por Alturo Alape comen-

t6: 

212. 

Ah! en eso se ve la grandeza de la base. Porque 
siendo un s6lo portavoz, es increible co~o obede
c!an todos las órdenes; bastara que uno dijera 
Gait4n necesita ésto y lo otro y ah! todo el 
mundo lo hacia. Uno s6lo era portavoz. Cuando 
nos pon!amos a tomar en las tiendas yo le i;>reqan
taba a alguna de esas personas, por qu~ hac!an 
cualquier cosa por él, la respuesta general era: 
~Es que otro alcalde como él no .1.0 vuel"e haber", 
y eso es cierto! "Ul alcalde qu.e querra unifor
mar a la. gente, que le quita la ruana, las alpar-

ENTREVISTA .Qe.• fil· p. 48 



gatas,que. haga empi¡idrar los barrios altos, que 
regla!l'enta la venta en loa mataderos para que 
no vendan las v!sceras en fin, tantas cosas bue
nas no las ha hecho nadie sino ~1: por eso na
cemos cualquier cosa que él diga". 213 
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Por eso no hab!a más sino decir que Gait~n lo ordenaba e 

inmediatamente la gente obedec1a. As! se organiz6 todo el 

mo~imiento de Gait4n, con gente que no sab!a leer ni es-

cribir. Todos contribuían. Un obrero sal!a del trabajo 

a las seis, y se pon!a a hacer hoja por hoja a maquina, 

las invitaciones o las notas de toda clase, y salta tem

prano al otro d!a a repartirlas por manzanas.214 
2n Bogo

tá por ejemplo los barrios donde se preservó más la m!sti-

ca gaitanista fue en la Perseverancia, Los Laches, ~elen, 

Egipto, ~~~ C4u~es, el 20 de Julio, San crist6bal, La In-

dependencia , San Diego y Bavaria. En los barrios menciona

dos se dieron muchas confrontaciones con militantes comunis-

tas. lllis Eduardo Ricaurte al respecto comenta: "Yo tuve 

que desarmar a varios camaradas en La Perseverancia. Yo te

nia amigos camaradas que me dec!an: "pero chiquito ,como nos 

van a joder, si todos somos obreros. "Pero est.Wamos enfren-
215 

tados". 

Gaitán estableci6 una· re.lación directa con sus adeptos a tra-

213 
.!.!l.!.!!.· r. ~8 v 49 
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ves da lo fJ·Ua él denomin6 los viernes culturales. A través 

del peri6dico Jornada, convocaBa a sus seguidores, citaba a 

sus conferencjas, porque muchas veces no hab!a tiempo de 

reunir los Comités. Cada zona sacaba sus carteles de invita

ci!ln: "acuda usted con su familia". En el d!a de la reunión 

se pod!an observar largas colas para oir al expositor "si 

se quer!a entrar a la conferencia hab!a que hacer fila des

de las tres de la tarde para entrar a las cinco y media por-
23.6 

que si no quedaba por fuera". La radio fue otro de sus 

soportes pol!ticos. Contaba con una gran audiencia y esta-

blec!a con sus interlocutores fuertes v!nculos pol!ticos. A 

trav~s· de la radio incorporaba en sus discurs,s rro~i~~~c del 

habla popular, expresiones coloquiales, refranes, dichos 

populares , creando un di:llogo directo con sus receptores. 

Los jerarcas liberales divididos y desconcertados por la aco-

gida de la campaña de Gaitán, le hacen la "anticampaña•. En-

rique Santos lo acusll a través del diario liberal El Tieropo 

de ser anti-liberal, porque su campaña pol!tica mostraba de

sacuerdo con las directivas "leg!tirnas" del partido. A lo 

cual Gait:ln respondi6: "Si disentir de las directivas no es 

liberalismo entonces no es liberal Eduardo Santos porque ha 

desafiado y combatido el régimen de Alfonso L6pez; porque 

fue uno de los fundadores del Partido Republ'iC"-:zn<;, 'lt;ocl'I a 

216~p. 61 
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Benjam!n Herrera y se enfrent6 a. la jefatura de Uribe Uri-
217 

be". Reiterando su papel mediador expres6: 

nosotros llamamos anti-liberal a los honbres que 
sienten asco por las multitudes, a quienes han 
dividido este pueblo en dos categor!as. Una, la 
rninor!a pensante que debe dominar al pueblo; la 
otra de la chusma analfabeta que no tiene dere~ 
cho a pensar ni a discutir sino ha entregarse a 
la pequeña minor!a. Y después dicen que no hay 
oligarqu!a .218. 

Su campaña la cerr6 el 30 de abril de 1946, no sin antes re-

correr veredas, municipios azotados por la violencia, entre 

ellos los departamentos de Huila, To lima y Nei va, uno de 

los fortines gaitanistas. Para Gaitan el pueblo liberal y 

conservador estaban dispuestos a ganar la victoria contra 

la oligarquia y el manzanlllaje ? subvertir el pa!s pol1ti

co ponit'Sndolo al servicio del pa!s real. 

En mayo de 1946, el liberalismo vot6 por dos candidatos, La 

vo.taci6n de Turbay y Gaitán supetd a la de Mariano Ospina 

Pérez cuya candidatura hab!a sido lanzada dos meses antes. 

El liberali=l':!:l oficialista obtuvo 352.959 votos .Y el gaita

nismo 448.848, Ospina Pérez 565.939, Ul analisis de la ta

bla de los porcentajes en favor de Gaitan en zonas urba

nas y rurales, arrojaba los resultados siguientes: 

217 
..!!.!.!!.· 

218~. p. 380 
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TABr¿. 7. Porcentajes en faVQr de Gait!n en zonas urbanas y 

rurales. 

Ciudad y Departamento 

Medelltn ( A ntioquia ) 

Barranquilla (Atl4ntico 

Cartagena (Bol!var 

Armenia (Caldas) 

Manizales (Caldas) 

Pereira (Caldas) 

aogoLd {Cu~dinamarca) 

Santa Marta (~~gdalena) 

Il:>ag~ (Tolima) 

Cali (Valle) 

Urbano 
% 

4,9 

71,5 

65,a 

23,a 

11,a 

23,4 

57,6 

57,S 

42,5 

37,9 

Rural 
% 

3,9 

52,a 

50,4 

9,3 

9,3 

9,3 

33,a 

33,;i 

29,4 

36 ,a 

FUENTE: Seg(ln c4lculos de R. s. Weinert, citado por Joan E. 
Garc~s, En: PBvista Latinoanericana de Sociologta. 
Vol. 6. ÑO. 1 (mar. 1970), la continuidad del cam
bio: el sistema bipartidista de Colornbi~; p. 39. 
Tornado de SANCHEZ, Gonzalo. La violencia y sus efec
tos en el sistema polttico colombiano, en once en
sayos sobre la violencia. p. 217. 

Seglln Gonzalo S4nchez con estos balances se dar.ta cabida a 

t:i:es comentarios: Primero, el. voto por Gait!n fue predominan

.te urba,,.-:-. Segun.fo, el Partido Liberal numl!!ricarnente mayori

tario, pero dividido, perc'.icS las elecciones frente al Parti-. 

do Conservador que se hallaba unificado. Tercero, el Partido 
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Comunista que en desarrollo de la táctica del Frente popu

lar -durante el segundo gobierno de LOpez- hab!a perdido 

prácticamente su independencia política y se hab!a con-

vertido en "apéndice del lopismo", movilizO sus fuerzas en 

apoyo a Turbay, La razpn de sus desconfianzas hacia Gai-

tán se deb!a a que éste estaba rodeado "por los sectores. po-

pulares más atrasados pol1ticamente" error que sOlo corri-

gieron cuando los resultados electorales JTDstraron su fal

sa apreciaciOn de su subestimaci6n de las fuerzas gaitanis

tas. 

Con el triunfo de Mariano Ospina el ?..i.cH".l'> Li.beral acusó 

a Gait4n de su derrumbe. A estas acusaciones él respondió: 

No ha. sido el partido liberal el que ha ca!do, 
porque el partido liberal es el pueblo y éste 
jamás ha estado en el poder. Se ha ca!do la 
casta oligárquica y plutocrática del partido 
liberal, y ahora que ha quedado derrotado nos 
corresponde iniciar la lucha por derrotar la 
oligarqu1a conservadora¡ porque tampoco es el 
puelilo conservador el que ha logrado la con
quista del poder. 219 

El camino para ascender a la primera jefatura del liberalis

mo estaba abierto1 convoca la convenciOn ~onstituyente 'en 

1946, con el fin de nombrar los directorios liberales muni

cipales, y crear unos estatutos para el partido. Ordena a 

todos los comités gaitanistas de las veredas, barrios, muni-

219
GAITAN, Gloria. OrTgenes de. la violencia de.· los ailos cuarenta. En: 
CERe.C, ed, Once ensayos sobre la violencia. Bogotá: Cerec. p. 3lii· 
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cipios, departamentos, que dejen de llamarse. gaitanistas ya 

que el nombre de liberales les pertenec!a porque eran apo

yados por la mayor!a del puelllo liberal, A las directivas 

oficiales del liberálismo les denominl5 "directivas provisio-

nales "· Fa programa de la campaña electoral para cuerpos co-

legiados que se realiza a principios de l947ser& la que demo

cr4ticamente y directamente aprobl5 el pueblo en la Constitu

yente Popular y los resultados electorales mostraron una ma

yor.ta aplastante del gaitanismo sobre el oficialismo liberal~20 
Eduardo Santos le entreg~ a regañadientes la direcci6n Libe

ral. Por primera vez el pueblo hab!a derrotado electoralmen-

te a los sectores ~epresentantes de la oligarqu!a. El 14 de 

julio de 1947, Ga1e!i.n es proclamado jefe Qnico del liberalis

mo por la junta de parlamentarios, cuya mayoría hab!a sido 

elegida por la votacil5n gaitanista. En ese mismo d!a se ra

tificl5 la plataforma que el pueblo hab!a discutido y apro

bado en el mismo año la que vendr!a a llamarse Plataforma 

* de Colon • 

La derrota del liberalismo signific6 la declinacil5n de las di

recciones elitistas a las cuales pertenecían los santistas, 

turbayistas y lopistas. Turbay se niega a asumir la direc-

22
ºoTALORA,. Ser11;0. Go!tani.:;:;:.,~ .. IJlovl111l.ento .. socl al y no disidencia parti

dista.·!!!_:· Ettl'nnnovhnf.,.ntos y-eaudHlos, Bogotá: Clnep, 1989. p.27 
~ 46. 

*Por Haberse r~alizado en el Teatro Colón de B_ogotá. 



ci6n y sale del pa!s 1a. d!as después de las elecciones; 

Ll!pez viaja a representar a Colombia ante las Naciones Uni

das; el control del Partido estaba en manos de la fracci6n 

gaitanista. Ante la derrota del Partido Liberal y el auge 

de la corriente gaitanista, loe. seguidores del "jefe" le 

proponen un P1an de Accil!n para tomarse el poder: 

e1 jefe se edll! a reir, rechazl! tal propuesta y 
enuncil! que jam!s intentar!a una revolucil!n de 
es a naturaleza adn cuando todas las ·fuerzas vi
vas del pa!s le exigieran porque él era un abo
gado y deb!a respetar la jurisprudencia y condu
cir su: ncvimiento dentro de las normas de la cons
ti tuci6n y la ley. Posici6n contradictoria, las 
leyes se hab!an hecho para defender los privile
gios, y ninguna revoluciOn pod!a hacerse dentro 
de la ley. 221 

,?reclamado por las masas liberales como su gti!a, al d!a si

guiente Gait!n reinici6 la campaña afi.rmando que se hab!a 

perdido la primera.magistratura pero que el liberalismo se 

encontraba intacto. En esta nueva etapa de su movimiento,el 

"jefe" pone mayor énfasis en denunciar la violencia que vi

vta el pa!s. Oponiéndose al partido de gobierno incluy6 en 

esta otra fase una nueva consigna: tpor la reconquista del 

poder! Fue la fase del ascenso populista en Colombia. 

7. 2. OSPINA Y EL PODER 

LOs privilegios del poder, afloraron en loé diferentes tipos 

221 
OSORIO, El!.• fil· p. 28 
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de conflictos de la pol!tica colomQiana que si por un lado 

estuvieron agazapado hist6ricamente bajos· los enfrentamien

tos liberales y conservadores, por el otro tuvieron sus di

ferencias en la ddcada del 40, El sector gaitanista impul

saba una nueva forma de organizaci6n y participaci6n popu

lar, mientras que el Estado, en la segunda mitad de los 40 

dirig!a el desmantelamiento y persecuci6n de las organiza

ciones de los trabajadores del campo y la ciudad, y adentra

ba al pa!s en la l!nea poUtica internacional de la guerra fr!a*. 

Las rivalidades entre conservadores y liberales en regiones 

donde fue mayor!a el liberalismo se c::on,·:!.::H.,,.on en hechos 

sangrientos y fat!dicos, cuyas consecuencias directas las 

sufrió el campesinado, que no estaba organizado cano en dé

cadas anteriores. La persecución del Estado no s6lo tuvo 

como objetivo combatir colores pol!ticos sino desmovilizar 

aún m4s al campesinado para favorecer la concentración de 

las tierras en manos de los latifundistas. La violencia se 

convierte entonces en un nedio "excepcional• para estable

cer el orden pol!tico en un momento de ~risis de dominaci6n. 

En los campos, en el año de 1946 se manifiesta con el cierre 

de "prórroga• al latifundio establecida en la Ley de Tienes 

de 1936, El auge industrial de la post~guerra, plante6 nue

vas demandas de materias· primas al s~ct.or aar.ícrila, "leXO les 

*ver. .. DARtO.-FAJARDO. La violencia 1946 - 1964, sudesarrollo 
y su faml l r a• . .!!f.· ill· 
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nGcleos empresariales, sost~n del. gobiei:no, identificados 

con la política desp6ticas, de ~ste, no podían favorecer a 

una modalidad democrática de desarrollo en el campo. La 

única opci6n por la que se inclinaban los latifundistas 

era. la de la apresurar la modernizaci6n de la hacienda tra

dicional. "Esta vía habría de concretarse de inmediato, a 

la par con el desarrollo de la Violencia, cuya v!ctima 

principal en los campos fue el pequeño y aun el 

campesino, en nítida expresi6n del aplastamiento 

"vta democr.!tica por el autoritarismo".222 

raediano 

de J.a 

7.2.1. Rasg~s e~n~~micos m.1s importantes del per!odo. La_po

l!tica del gobierno de ospina fue proteccionista. Pero más 

que proteger a la industria introdujo altos aranceles contra 

la importaci6n de materias primas agr!colas que podtan ser 

cultivadas en el pa!s. El modelo de la i;epGblica liberal-in

tervencionismo econ6mico y liberalismo pol!tico- por el de 

·absolutismo pol!tico y liberalismo econ6mico, dej6 en ma

nos de las corporaciones trasnacionales la capacidad de de

cisi6n en materia de transferencia de tecnolog!a, importa

ci6n de bienes intermedios y de capital, asistencia t~cnica, 

exportaci6n de regal!as y utilidades, relaciones con las ca~ 

sas matrices y operaci6n en el mercado interno de rnanufac-

222 
FAJARDO, Darlo. La violencia 1946 - 1964 su desarrollo y su Impacto. 
E!!.: CEREC. Once ensayos sobre la violencia • .Qe_. f.!.!.· p. 272 
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turas, capitales y servicios. La liberaci6n de las relacio

nes internacionales de intercarohio, en la coyuntura ele la 

post-guerra, permitió la r4pida penetraci6n de las co~pora-

cienes trasnacionales y su estrecha vinculaci6n con la se-

gunda fase de la industrializaci6n sustitutiva, orientada 

hacia la producción de bienes intermedios y de capital y 
223 

hacia la operación del mercado interno. El nuevo mode-

lo de modernizaci6n capitalista exig!a una radical separa-·· 

ci6n entre liberalismo econ6mico y liberalismo pol!tico:con

dicionando el capitalismo de Estado a las necesidades de 

acurnulaci6n y consolidaci6n de la econom!a privada: ésta 

fue la tarea hist6rica de los gobiernos de Ospin?. ,. C111"'Z. 

El liberalismo pol!tico deb!a ser sustitu!do por 
una progresiva concentraci6n de poder y por una 
sistem4tica desarticulaci6n del estado Iibeml de 
derecho, definiéndose el ancho camino hacia el 
absolutismo pol!tico. Sin embargo, ese camino no 
pod!a ser recorrido sin la implacable y sistema
tica fractura del proceso de democratizaci6n del 
poder pol!tico desencadenado durante el ef!mero 
apogeo de la repablica liberal, requiriéndose pa
ra ello la utilizaci6n de dos.elementos: el es
tado de sitio como forma legal de desmantelamien
to del estado de derecho y la violancia como ca
tegor!a institucional.224 

La implantaci6n del nodelo autoritario también necesitaba ele 

la ilegalizaciOn de las luchas sociales, la negación de ga

rant!as para la oposición, la sustituciOn del sindicalismo 

clasista por un sindicalismo confesional, el desmantelamien-

223
GARCIA, Contrarrevolución nueva .. de ndencia Colontiia:.l'i!dio si lo 

de h lstor a contempor nea. Op. ~· p, 

224..!lld. 
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to de las instituciones de representaci6n popular, la de

·gradaci6n y el congelamiento de los salarios :reales corno me

canismo para aumentar las ganancias y acelerar las corrien

tes de concentraci6n econ6rnica. 

La nueva fase de industrializaci6n se dirigiO hacia la sus

tituci6n de importaciones de bienes intermedios y de capital, 

especialmente con el apoyo del capital extranjero, del cual 

se.hizo una inversi6n considerable en la industria rnanufactu-

rera. Si bien la producciOn de esta fil.tima se destinaba al 

mercado interno, dependía en gran parte ( ciclo de produc-

ci6n, tecnolog!a, materia ~·ri!l"il i =.::l capital norteamerica~ 

no. 

Sin una adecuada comp:rensi6n de este cambio de es
tructura, no podr!a evaluarse críticamente la sig
nificaci6n global de dos grandes tendencias en la 
econom!a latinoamericana de posguerra: la del <M
ficit cr6nico y acumulativo en la balanza de pa
gos y la del endeudamiento externo para financiar 
el déficit y el crecimiento econ6mico. liacia fi
nales de 1945, hab!an ingresado al pa!s 10 corpo
raciones transnacionales cuyas casas matrices se 
orientaban f•ir.carnentalmente hacia la producci6n 
rnanufacturerai ent:re 1946 y 195 7 ingresaron 19 y 
44 ent:re 1958 y 1967, ya consolidado el condomi
nio olig!rquico sobre la econornra y el estado. 225 

Las políticas agr!colas del gobierno de Ospina se esmeraron 

por incrementar un mayor ingreso con la mediaci6n de la Fede

raci6n Nacional de Cafeteros. También estimularon la intro-

ducci6n de insumos industri'll4"1s "'" l '\ e.gricl·:ltura, as! como 

las importaciones de materias pri1:1as tales como el algod6n, 

225
1bld. p. 199 
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el. trigo .y las oleaginos.as. Es.to t\ltil!Q n.o fue una l?Ol1tica 

deliberada del gobierno en pro de la rnode:cnizacidn capita-

lista sino producto de la escasez de d6lares. El nuevo pro

ceso de rnodernizaci6n capitalista de la agricultura, en pro-

duetos col!Q el azúcar, el arroz, las fibras y las oleagino

sas estuvo impulsado por dos circunstancias relacionadas con 

la econom!a cafetera: la mayor part1cipaci6n del ingreso ca

fetalero, y la incapacidad de los minifundios cafetaleros de 

producir sus propios alimentos b&sicos, al reducirse dr&sti-

camente el tamaño de las unidades productivas y desaparecer 

los cultivos asociados de ~aíz, fríjol, platano, los aninales 
226 

dom!!sticos y la ganadería familiar. El proceso de nU.nifun-

di:.":~ • .:::!~:-> ;!;,,;..; ¡¡J.!s profundo en las regiones de colonizaci6n 

antioqueña. Se aceler6 la descomposici6n de las econom1as 

campesinas, especialmente en zonas donde se manifestd cat ma-

yor intensidad la violencia, expulsando a los campesinos de 

sus parcelas. Para estos años, a pesar del auge industrial, 

y el rango que había logrado en la agricultura de explotaci6n, 

el país era predominantemente campesino, las dos terce~as par-

tes de la poblaci6n resid1a en el campo¡ la agricultura que 

abastec1a el mercado inte:cno conservaba practicas tradiciona

les, con un desconocimiento casi absoluto de las nuevas técni-

cas par~ su mejoramiento. La ganader!a fue .ocupando mayores 

espaciC"S. 

226 

En 1948 un estudio de la Misidn Currie, los culti
vos ocupaban un poco mas de dos millones de hect!-

'.!?.!.!!.· p. 201 



reas, Jllientras 43 mi.llenes estaban destinadas a 
la ganader!a. Este era a grandes rasgos, el mis 
llD modelo hispanocolonial de distribuci6n global 
de la tierra, que se preserv6 y anpli6 a lo lar
go de la repdblica señorial. 227 
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La lucha armada como producto de la violencia hizo desapa-

recer la ganaderfa en los Llanos Orientales y el Valle Me-

dio del r!o Magdalena, zonas en las que se estimul6 el cal-

trabando de ganado. "los indices de producci6n agropecua

ria revelaron un descenso del 8% entre 1947 - 1949 y 1953 

- 1955 y los indices de precios del ganado vacuno registra-

ron, en 1953 , un incremento del 900% en relaci6n con los 

niveles existentes en pleno auge de la ReptiblicaLil:eral"~ 28 

Se presentan entonces varios contraste:: ¡;o;,; •>n lado la agn-

cultura comercial hab!a avanzado en product:0~ COl!D el algo-

d6n, cebolla, arroz y caña de azdcar: sin embargo el prome-

dio del salario agr!cola era dos veces y media al salario 

industrial de los años 1945, lo que nos est4 indicando la 

sobre-explotaci6n a que se encontraba sometido el campesi

nado, Por otro lado, la expulsi6n masiva de éstos por la 

violencia, as! como la mecanizaci6n que se iba introducien-

do en las haciendas, aument6 el desempleo y con ello el 

ejército de desocupados que se trasladaban de regidn en 

regi6n. en busca de trabajo durante las cosechas. Este fe

n6meno fue adn ~s notorio en zonas dond~ el capital agra-

rio se hab!a concentrado con. gran rapidez c:o!hu -=n Armero 

227 
.!lli: 

22~. p. 201-202 
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Campo Alegre, Huila, Cali, Buga. La rnodernizaci6n de la. Ha-

cienda trajo como consecuencia la inversión de capital en 

maquinarias agr!colas, lo que fortalecid la agricultura co

mercial, y por ende la transforrnacidn en el ritm:> del tra-

bajo, con las consecuencias arriba descritas. Las pequeñas 

parcelas de pan coger fueron arrasadas por los tractores, 

abriéndose paso la expansión de la produccidn agr!cola y 

el pastoreo; ello influ!a en la transformacidn de viejas 

costwnbres y tradiciones, perturbSndose también la ideoló

g!a de la clase dominante. 

La eXpansi6n de la agricultura comei:cial condujo 
a profundas transformaciones en la tenencia ·de 
la tierra, 1'.U.~<;u:> muy poco a su dernocratizaci6n. 
Si el anterior monopolin de la propiedad territo
rial, como se ha visto, tuvo como racionalidad 
interna la sujeci6n extraecon6mica de la mano de 
obra, el poder regional y l;i explotacidn exten
siva del suelo, la actual concentraci6n de la 
producci6n en tierras propias o arrendadas obe
dec!a al impulso de ampliar las cantidades cose
chadas y de conquistar una mayor parte del irer
cado, recurriendo a las econom!as de escala que 
garantizaban costos unitarios más bajos~29 

El impulso de la agricultura cotrercial tuvo como consecuen

cia e.L tortalecimiento de la burgués!a agraria por la irn

plantaci6n del modelo pol!tico autoritario. El relativo equi

librio entre la sociedad civil y el Estado se derrumbd con 

la violencia. 

La reconquista del JOci~r. pü< los conservadores, altero pro

fundamente las relaciones entre gobierno, partidos pol!ti-

229 
KALHANOVITZ, .Qe.· ill.· p. 387 
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cos y sociedad civil. con la consigna de a "sangre y fue

go" hab1a que mantener el orden. La violencia se fue ex-

tendiendo·por zonas rurales y urbanas. 

7.2.2. Relaci6n gobierno -partidos pol1ticos- sociedad ci

vil. Estando en el poder, ospina pidi6 al partido liberal 

la cooperaci6n en su gobierno -el cual llam6 de Uni6n Na-

cional- basado en un acuerdo. "COoperaciOn" significaba la 

presencia de algunos ministros liberales en el Gab~nete,s6-

lo con una representaci6n personal y no pol1tica. En 

ni6n con Ospina el jefe del liberalismo le señal6 lo 

reu-

con-

traproducente de este hecho, que tocaba aspectos meran-=~~~ 

ourocr!ticos. Para Gait!n, la cooperaci6n s6lo pod1a funda

mentarse en los puntos en que pudieran llegar a coincidir 

los partidos como partidos y no los ministros como perso-

nas. 

El pa1s tiene que hacer una revoluci6n en sus cos
twnbres pol1ticas y en primer lugar esta: los 
acuerdos de los partidos en Colombia no existen y 
no veo que haya objeci6n para que ellos "~ reali
cen sobre cierta plataforma m1nima, como sucede en 
todas las naciones, donde muchas veces la izquier
da y las derechas se unen para una tarea determina
da, sin que eso le impida marchar a cada uno por 
su cuenta cuando no se ponen de acuerdo en la otra 
parte de la tarea. 230 

Independientemente de la repartici6n burocr!tica entre libe

rales y conservadores, las élites econ6rnicas de los mismos 

eran el sostén de la Uni6n Nacional. 

230
compl !ación • .Qe_. E!.!· p. 386 



338 

El programa econelmico de Ospina, se traduc:!.a en convertir 

la pa!s ,en una gran, empresa de producci6n. La violencia 

iba de mano con la oligarquizacieln de la riqueza. Las 

tendencias monopolistas de la econom!a se pueden observar 

en estos datos: "para 1945 aparecen 43 millona~ios y tres 

años después ascienden a 136. Debido a las exorbitantes 

ganancias, que permiten a cinco empresas obtener el 226 

por ciento de utilidades sobre el capital pagado la concen

tracieln de capitales fue en aunento. En diciembre de 1950, 

60 sociedades anelnimas industriales ten:!.án m4s capital y 
237' 

patrimonio que 7. 859 establecimientos registrados en 1945~ 

Las consecuencias las pagaron, las ""'.:;"'::: ;?Opulares ya que 

el costo da la vida aW!'antCI ver.tiginosamente. 

Gait4n no rompe con el gobierno de Ospina. Para José Anto

nio, Osario Lizarazo, su posicieln fue ambivalente ya que en 

un inicio acepte! colaborar con el gobierno, y con esta 

"actitud fueron desapareciendo los últimos participantes 

de la recia iniciacilSn del movimiento de 1943, la mayor par

te de los cuales se reintegraron a su posicieln, abandona-

ron al pa!s y dejaron al jefe embalsamado de grandeza". 

Jl.s! com:> Gait4n fue conquistando el conjunto del Partido 

Liberal después de la derrota de 1946 los vínculos inicia-

les de sus m4s !ntimos c;ompañerc-s de .l uchzi, se deteriozarcn. 

231 
BAQUERO H., Rafael. La-economía nacional y la política de guerra. 
Bogotá: Labor, 1951. P• 6 y 18. Citado En: CAICEDO. Historia de 
las luchas sindica•,,. en Colorri>la • .QE.• CTt. p. 89. 
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La direcciOn del movimiento fue tomada por personas ajenas 

a las directrices de los viejos militantes de la JEGA (sigla 

de las iniciales de su nombre Jorge Eliécer Gait&n Ayala ) 

como Luis Gacharn4, Jorge Uribe M4rquez, J. A. Osorio Liza

razo, desplazado este Qltimo en la direcciOn del periOdico 

gaitanista "Jornada", por Dario Samper. Sin embargo, Gait4n 

continOa el papel de mediador, fuera del sistema denunciado 

a la·oligarqu!a aunque se conserva dentro. Las tensiones 

continuaban, la desmoralizaciOn dél pueblo era general. El 

desplazamiento campesino iba en aumento, cientos de ellos 

vieron incendiar sus boh!os por los gestores de la barba

rie, muchos huyeron a Venezuela en busca de la paz que no 

encontr~=~ ~n ~~lombia. Sin embargo Gait4n pensaba que pac

tando con el gobierno, la violencia se detendr!a y exigi6 

como representante de las mayor!as liberales, la elabora-

cidn de ciertos acuerdos, solicitando adem4s que éstos se 

dieran entre partido y partido y no de oligarqu!a a oligar

qu!a. No obstante, fue este paso el Oltimo en darse.Se uni

ficaron oligarqu!a liberal y conservadora en aras de sa:..· ... ::: 

el sistema bipartidista. 

7.3. GAITANISMO Y SINDICALISMO 

A pesar de ;;u">. l = Fost-guerra r.rajo bonanza a las arcas de 

la burgues!a, a esta Oltima le preocupaba el· .incremento del 

sindicalismo que conllevaba la presentaciOn de pliegos de 
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peticiones L awnento salarial entre otros ) tanto en entida

des pllblicas como en privadas. La sindicalizacidn en la in

dustria privada despul!s de 1944 fue en aumento, si se tiene 

en cuenta que muchos de los sindicatos creados antes de 

1944 hab!an entrado en letargo y en algunas ciudades como Ma

dell!n y Cali no hab1an logrado fortalecerse, Hay organiza-

ciones sindicales en empresas textileras como Coltejer, Fa

bricato, Tejicondor, algunas organizadas con la aprobaciOn 

de sus patrones. Para 1947, el sindicalismo está presente 

en casi todos los sectores de actividades económicas. Au-

mentan en el sector público y parapC!blico, en la administra

ción central ( ministeriors, contraloria, etc. ) y tanbil!n ha

cen su aparición en los bancos. Los datos ªº'""" l•)fl ~i~_dica-

tos en la actividad privada se pueden observar en las sigu:l.en

tes Tablas: 

TABLA a. Sindicatos en actividad en 1947 en las cuatro prin
cipales ciudades ordenadas segGn su estatuto of:icial. 

Bogotá 
~dell!n* 

Cali** 
Barranquilla 

Sindi
cato de 

Base 

98 

33 
21 
23 

3indica
to de In
dustria 

20 

11 
15 

41 

Sindicato 
de 

Oficio 

52 

14 
14 
13 

Sindicato 
de Activida
des Diversas 

l 

*Para nedell!n, hemos incluido los sindicatos de Bello e 
Itagu!. 

**Para Cali, hemos inclu!do los sindicatos de ~ll1!1bo. 

!UNrE: PECl\lll', Daniel. qi:á!n y violencia 1930-1954. llo<ptá:El Fncora, 
1987, p. 4l2. 
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TABIJ'- !l. Sineicatos de háse en activida.d en 1947 en la in-
dustria privada. 

Nlimero NG!nero Afiliados 
de Sindi- de Af;I.- por Sindi-

catos liados catos 

" 
BogoU.: 

Fundados antes de 1944 23 2.918 108 

Fundados entre 1944 y 1947 30 2.055 68 

Total 53 4.973 176 

Medell!n: 

Fundados antes de 1944 1 220 220 

Fundados entre 1944 y 1947 19 5.977 314 

Total ::o 6.197 534 

Cali: 

Fundados antes de 1944 1 129 129 

Fundados entre 1944 y 194 7 11 1.476 136 

Total li 1.605 265 

Fl"ENTE: T':::Cl\•7:', Daniel. Orden y violencia 19 30 - 1954. aogo
tli., 1967. p. 412 - 413. 

La burgues!a no se encontraba conforme con la amenaza expan-

sionaista del sindicalisrro. "Los priVilegios de la clase 

obrera organizada" frase c~lebre a partir·de 1945 por par

te de los sectores rn!e: ::.di.c:.J.=z .Jel. g•>biemo hicieron que 

~.ariano Ospina señalara a la clase obrera como la"oligarqu!a 

de overol" o "aristocracia obrera". Para Alberto Lleras ,las 
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concesiones dadas a esta clase, serv!an solamente para fre

nar el desarrollo de la pol!tica social (. en ellas se hacia 

alusi6n a·l decreto 2350 de 1944 y a la ley sexta de 1945 ) • 

La confrontaci6n entre la burguesía y el sind1calis!TO se ha

ce mSs radical y las nuevas tendencias que surgieron fueron 

precipitando su crisis, favorable para las filas gaiUl!listas. 

La CTC ( central de Trabajadores de Colombia ) es beneficia

da s6lo parcialmente con la expansi6n sindical y~ que con

trola los sindicatos de lá industria. Este espacio fue inva

dido por el sindicalismo clerical. El arraigo de. la ere, es

taba en el sector pablico y en sectores estrat~gicos de la 

'3cono111f=1 tales como la Fedenal y la Fedepetrol, empresa de• 

refinaci6n de petr6leo. La derrota de la huelga de R!c21al Cb

j6 a la CTC y al PSD ( Partido socialista Democrático ex

haustos y sus bases divididas. Los miembros de la CTC, en 

una profunda crisis, acusaron al Partido Comunista (recu~r

dese que para 1944 carnbiCS · su nombre por el de Partido socia

lista Democrático PSD ) de "alta traici6n a l'~ ::J ,.,.;e obrera" 

y de responsable del fracaso de la huelga de Fedenal. 

Sin embargo, hay un hecho que. logra neutralizar la total des

composiciCSn de la CTC: la apariciCSn del sindicalismo "cleri

cal". Al liberalismo le inquiet6 la presencia del conservatis

mo en el mundo obrero. En este contexto se funda en 1944 la 

Cni6n de Trabajadoz:es de Colombia ( urc ) que alcanza amplia 

cobertura en 1946 con otras organizaciones de apoyo como . la 
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L'nidn de Trabajadores de J\ntioquia C!Il'.MNl_ y la Unidn de 

Trabajadores de Boyacá [l,"TRABOL "El censo sindical de l947 

revela que ya exist!a un fuerte contingente de trabajado-
232 

res sindicalizados por fuera de la CTC". Los lineamien-

tos de la nueva central fueron bien claros, en apoyo al ré-

ginen. Su apoliticidad era falsa, ya que la Iglesia jug6 

un papel muy importante en el contexto sindical. Desde los 

años 30 el clero intent6 penetrar en las filas del sindica-

lismo, ganando adeptos dentro de los obzeros. Para estos 

años fund6 la Juventud Obrera Cat6lica (JOC) introducién-

dese a través de ella en los nficleos de trabajadores de la 

industria manufacturera engrosada po>: .,,J. campesino ci!san:ai-
.... 

. gado del campo. Su labor desarrolla¡;" """ ?w•!::i.oquia, cont6 

con el apoyo de empresarios, y se organiz6 alrededor de her

mandades y asociaciones mutualistas, y en sindicatos filia

les a la CTC, inculcando a los obreros un esp!ritu paterna

lista. La ll'l'C fue una central que orient6 sus objetivos ha

cia negociaciones econ6micas. Edgar Caicedo aprecia que 

las filas de la ll'l'C su tllg.rosaron por la violencia oficial 

que particip6 a6n m4s las migraciones campesinas sufrien

do la clase obrera un proceso de "renovaci6n". A. las fi

las proletarias lleg6 una avalancha de campesinos queaban

donaba su terruño movilizándose masivanente a las ciudades, 

configurando as! un sindicalismo de ra~.::c= c=.;;,¡:esinas que 

caracteriz6 la etapa init:ial de la urc. "La migraci6n a 

232· .... 
. J.!!!!• 
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las ciudades por raz6n de ella en dos lustros (1947-1957) 
233 

llego solar.ente a aoo.ooa personas seglm ciertos cálculos". 

La violencia acompañó al nuevo y acelerado incre
mento de acumulación capitalista, al crecimiento 
industrial y la exacerbación de las tendencias 
monopolistas, registrados en el transcurso de los 
años 50, que también y de manera principal deter
minaron un agudo proceso de desintegraci6n del 
campesinado, como ya hab!a ocurrido en lBSO y 
en 1925. 234 

La alternativa de organizar una Central conservadora, iba. en

caminada a bloquear el "peligro comunista", ya que el laurea

nismo y la Iglesia se encontraban empeñados en restablooer los 

valores tradicionales dentro de la clase obrera. Hubo casos 

.en que.el sindicalismo patronal licenciO líderes sindicales 

donde era posible, elal>or6 listas negras, recurrió a subcon-

tratistas y organizO cuerpos de policía privados, como en el 

caso de los ingenios azucareros del Valle. All! las empresas 

organizaron en 1945, una red de "capataces" llamados "capora

les", armados y habilitados para practicar el castigo corpo

ral. La empresa establece almacenes para endeudar a los tra

hRjadores y as! ~stos no podieran dejar la empresa, en la 

cual la jornada de trabajo alcanzaba 16 horas. En el ingenio 

de Riopaila se reunen varios obreros para intentar organi-

zar un sindicato de 1944, pero desaparecen sin explicaciónal.

guna. Estos grupos armados harán posterionrente parte de 

233 

234 

Gl!ZHAN,.Germán¡ FALS BORDA, Orlando y UMAAA LUNA. La violencia en Co
~ s.I .: Tercer Hundo, 1963. p. 29.6. Tomo I, 

CAICEDO, .!!!!.· s.!· p. 92 
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los famosos "p4jaros.~* que apoyados por la oligarqu!a vallu

na sel:lbraron el terror en Cali.235 Adem4s de estas formas de 

control la IJl'C se multiplic6 con la creaci6n de "c!rculos" 

en las zonas rurales, siendo la base para la creaciOn de u.¡a 

Federaci6n Agraria Nacional (FANAL); de la cual forma-

ron parte, la AcciOn Cat6lica, representantes de los di ver-· 

sos gremios relacionados con la agricultura como la SAC, ga-

naderos, y la Federaci6n de Cafeteros. En 1947 se funda la 

lJl'RAN ( Uni6n de Trabajadores de Antioquia } controlada por 

la Iglesia cat6lica, instituci6n con fuerte arraigo en di

cho departamento; a tal extremo lleg~ el control ideol6gico, 

q•.'e sindicato como el de Fabricato estuvo controlado por 

.:;.:,_;:.;. .1.ust:ituciOn, sonetidos a la normatividad religiosa y 

a su f~rrea vigilancia. Llama la atenci6n que una de las 

asociaciones con mayor n~ero de miembros sindicalizados y 

controlados por la ú'TC, fue Fanal ( l.100 afiliados } ubica

da·en el pequeño municipio de Boyac&, Boavit&, cuyo nombre 

fue c~lebre en la etapa de la llamada Violencia. De este mu

nicipio ser4n los célebres "chulavitas 11
• *• 

* Grupos armados al servicio de Jos terratenientes quienes sembraron el 
terror en zonas de violencia. Se diferencia de los llamados actualmen
te (sicarios) en que sus acciones estuvieron 11Dtl vadas por fines po-· 
líticos y ·no r..1camente por remuneracl6n econ6mlca. 

H • 
Noni> re de una vereda de Boa vi tá (Boyacá) ¡ se le denominó as r a los gru
poc: ~rm?.rfr15 conrervadores, que esparcieron el terror en las regiooes 
some.tldas al flagelo de la violencia. 

235 
PECAUT. Orden y violencia. Op. Cit. p. 429 - 430. 
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Pero si la urc se fortalec1a, en las filas de la CTC y el 

PS!;>, las cosas no marchaban. bien .• Los enfrentamientos entre 

liberales, comunistas y gaitanistas agudizaron los choques en· 

el sindicalisr."O. El PCC acusd a Gaitán desde que se lanzd 

a apoyar la campaña de Ospina de realizar alianzas con el 

falangismo conservador. Con dicha actitud Gaitán no abando-

n6 las 'esperanzas de ganarse el electorado conservador. La 

CTC en forma similar al POS declara en aquella ocasidn: 

El señor Jorge Eli~cer Gaitán y su camarilla de di
recci6n pol!tica y de campaña presidenc..ial,son apo
yados y secundados en su labor antidemocrática y 
reaccionaria por el cavern!cola peri6dico El Siglo 
y la falange derechista del conservatismo y de la 
U, Javeriana (La U. de los Jesuitas). 236 

La animadversi6n pol:l'.tica era mutua. r,-,s •7a.it.,r.istas saboU!a-

ban los actos del PCC y de la CTC. El gaitanismo no logra 

fortalecerse dentro del sindicalismo a pesar de los esfuer-

zos por ganarse gran parte de los sectores obreros. Las as-

perezas entre la dirigencia de la CTC y la gaitanista lle~a

ron a tal climax que en un congreso de novietriJre de 1945, 

por lo irreconciliable de las contradicciones entre estos dos 

sectores, los gaitanistas se propusieron crear una nueva con

federacidn, bautizada con el nombre de Confederacidn Macio

nal de Trabajadores (CNT) , y para ello convocaron un congre

so aparte. Esta confederaci6n no se fortalecid y desapareci6 

muy pronto. Para Gaitán, ganarse a los sectores obreros no 

236
Hoci6n votada en la tenninaclón del congreso de la CTC en diciem

bre de 191¡5. Citado!!!_: PECAUT. Orden y violencia,~· fil· p. 401. 



347 

fue tarea f4cil, ya c;¡ue no se encont.r6 frente a una .clase 

ohrera sin identidad pol!t.ica. El con.trol del .lopismo so

bre el sindicalismo no puede ser ignorado dentro de las 

filas obreras.i si el anti-gaitanismo estuvo presente en 

~stas, el anti-comunismo gaitanista tambi~n lo estuvo. En 

el peri6dico Jornada del 30 de noviembre de 1944 public6: 

El comunismo ha cambiado de naturaleza al ser 
transplantado a estos ambientes tropicales por 
sujetos aspirantes a ser burócratas y serviles 
con las oligarc;¡u!as. Comento además c;¡ue se ha
b!an convertido desde hac!a varios años en un 
"caudal archi·lopista", content4ndose a guis·¡¡. 
de pr4cticas revolucionarias "con defender a 
Vieira en la C4mara, y a Dur&n en el Senado. 
Reelegidos indefinidamente hab!a adquirido la 
incómoda costumbre de dormir con la curul 
puesta", "l~7 

No obstante, los uost4culos para introducirse dentro del sin-

dicalismo, el gaitanismo tuvo presencia dentro de los ferro-

viarios, especialmente en Cundinamarca y Valle del Cauca, en 

las telecomunicaciones, choferes y tranv!as, y en al algunos 

sindicatos privados. El gaitanismo no alcanza a subordinar 

una parte significativa del aparato sindical. El resultado 

de ésto es c;¡ue se acenttla la invitaci6n a las masas para in

tegrarse a una fusi6n directa con el l!der, en el marco de 

un proyecto pol!tico c;¡ue rechaza todo reconocimiento de las 

estructuras organizativas de los sectores populares. 

La crisis también Lo~ó .1.as filas del PSD, Dirigentes inter-· 

237
Jomada Z6 de marzo de 1947, Citado!!!,: PECAUT, .!..!!.!.!!.• , p. 397. 
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·nacionales del cornunislTIO corno ~acques Duelos .acusaron a los 

Partidos Comunistas colombianos y cubano de desviaciones de

rechistas, por las consabidas alianzas con el Partido Libe

ral; la l!nea browderista que se haó!a impuesto en las filas 

de los partidos comunistas latinoamericanos fue cuestiona

da. un Congreso realizado en Eucararnanga en 1947 fo:crnalizó 

la ruptura entre la l!nea vierista, cuya dirección estaba 

por la "reconstrucción leninista" del partido, y la de A. Du-

r:ln, rn.Ss proclive a establecer acuerdos con la "burgues!a 

progresista". Existió también otra corriente, la dirigida 

por Montañar Cul:!llar denominada "comunismo auténtico" más 

sensible al discurso gaitanista. Para Vieira el gai~anisrno 

era "un r.iovirniento t!pico y sinceramente pequeño ;..-...:...,;;..":. ""' 

el sentido que expresa los_anhelos del pequeño industrial y 
238 

pequeño comerciante". En este ambiente impregnado de sec-

tarisrno e·ra imposible percibir la importancia de las pxopues

tas del movimiento gaitanista. Los acuerd:> burocr.Stioos en-

tre liberales y conservadores, no excluyen las contiendas 

sangrientas y persecuciones a liberalü~ ~n campos y ciuda-

des; estaba en juego el control del poder, y para conservar

los se llevó a la pr.Sctica la consigna de a "sangre y fue

go". Liberales acusaron a conservadores de utilizar la po

lic!a y fuerzas de choques para asesinar y reprimir a los · 

campesinos. Los odios partidistas estaban a p•.mto de "=''°"'~ ,::. 
La Iglesia, especialmente en los campos, fue cómplice de la 

238 
PECAUT. Orden y violencia • .!l!.!!· p. 404. 
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violencia, La crisis hizo metástasis irrigando todos los es

pacios de la sociedad civil .• A n.ivel del sindicalismo, el 

Estado no posee el control de sus organizaciones y nenas del 

orden social •. Se impone la v!a autoritaria, se hostiga la 

CTC obligándola a proscribirse. La represidn lanza a comu

nistas y obreros de la ere al movimiento gaitanista, forta

lecido en la plaza p1lblica, y en el espacio ptlblico ratifi

ca su poder a tra~s de las movilizaciones. 

A partir de 1947, el discurso ~aitanista empieza a encontrar· 

su propia voz; se radicaliza, hace énfasis en la irracional 

violencia. El movimiento gaitanista deb!a enfrentar la vio-

lencia, y lo hizo a su man·~,.~ =:1 .,,~-,·::.miento gaitanista deses-,. 

tÍlbil~za el todo social, tomando fuerza en ciudades como Bo

gotá, Barranquilla; Santa Marta, Cartagena. La agitacidn in

vadid el tejido social, Gait.!ln se sint:Ld fortalecido, pues 

los resultados electorales de 1945 - 1947 estuvieron a su fa

vor en todos los comicios, con lo que gana presencia en la 

mayor!a de lo~ •:ll.!!rpos colegiados. En 1947 el Partido Conser

vador denuncia la supuesta invalidez del QltiirO proceso elec

toral. Laureano c-dmez exclamd "la reptllilica está enferma de 

fraude" y acusa al Partido Liberal de f~bricar l'B00.000 c~

dulas falsas , adulterando el caudal electoral. Con el pa!s 

en crisis, los mecanismos de lRqittm~ridn del poder eran ca

da d!a más d~biles. Para 1947 Gait:in ten!a el congreso a su 

favor: tiene mayor!a en las asambleas departamentales, y por 

medio de la Junta Nacional de Diputados logra la municipali-
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zación. de la polic!a. Como su poder de convocatoria era im

presionante, Gaitiin. insiste en. sus discursos en paier al Es

tado al servicio de la nacidn, para poder construir una nue

va legitimidad, de la cual deb!a ser protagonista al parti-

do liberal: 

el partido liberal debe mantenerse en patridtica 
actitud vigilante, sin perder su autonomía como 
partido de oposicidn. La oposici6n sistem.1'._tica a 
los actos de los gobiernos por una razdn de par
tido es tan contraria a la democracia como la 
defensa sistemlltica de los gobiernos por una ra
z6n de partido. En ambos casos se quebranca el 
sentido cr!tico y se desv!a el eje:ccicio del nan
dato representativo de los pueblos, que debe pro
nunciarse con entera libertad en favor o en con
tra de las determinaciones oficiales, según se 
ajuste a sus anhelos o intereses o se aparten 
de ellos. 239 

L; ª"''•· a J.a '-l'1it'.ln del partido porque los comicios hab!an de

mostrado que en Coloml>ia la mayor!a de los colombianos segu!a 

siendo liberal. 

Un partido pol!tico es una herramienta para in
terpretar desde el poder, la existencia de la na
ci6n; para conformarla a imagen y ser.ejanza de 
la voluntad ideolt'.lgica del pueblo, para ajustar 
la conducta oficial a las exigencias de la reali
dad. Gobernar no es esquivar los problemas sino 
resolverlos. La lucha de los partidos debe ¡¡.;:,;: 
otra cosa que una noble controversia ent:re ·.las dis
tintas colectividades para ofrecer a la opinidn 
criterios autdnomos frente a la estructura de 
los poderes pl!blicos, a la defensa del factor hu
mano, al planteamiento de los problemas de laagri
cultura de la tierra y de la industria; a la in
mensa tarea de la educacidn popular y de las xela
ciones internacionales. 240 

239co~ilaei6n, Op. Cit. p. 418, 
240 

.!!!.!.!!.• P• 416 
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Para Gaitán, la pol1tica gestada por Ospina para acabar con 

la oposición era la negaci6n de la democracia, por cuanto 

él consideraba tan necesaria la existencia de la primera en 

un gobierno con criterios diferentes en favor de los intere

ses sociales. "No se pueden orientar los partidos hacia una 

\'.mica fe colaboracionista con la üniOn Nacional". Gaitan 

contin!!a con las giras por todo el pa!s y convive con los ho

rrores de las persecuciones conservadoras; analiza que la 

intolerante burocracia en los municipios desataba persecucio

nes en las provincias, pueblos, municipios. Los discursos 

gaitanistas enfatizan aful mas sobre la violencia, se enfren

~a~ ~aitanismo y gobierno, mientras el pueblo se debat1a 

por alcanzar la paz. La sangre derramada del pueblo liberal 

y conservador se extiende por regiones enteras, especial

mente en zonas en donde los comicios hal:>1an dado como vence

dores al partido liberal. Denuncia·las persecuciones en San

tander del Norte y Sur, aol!var, BoyecS, Nariño, Caldas per

secuciones que para Gaitán eran las m4s ominosas de toda la 

historia de la repGblica. Cait4n llama a todas las fuerzas 

·sociales para hacer respetar los acuerdos de paz, pactos que 

en la práctica nunca se hab1an cumplido. A su regreso de 

las giras de zonas de violencia proclamó el derecho leg1ti• 

mo de la autodefensa de las masas. Ordenó la ci:eación de 

lil ·'casa de los refugiados", para albergar a los campesinos 

que sal1an de sus humildes viviendas -propuesta rechazada 

por el gobierno- porque consideró que "la violencia poltti

ca era sólo una excepci6n a la regla, una degradación que 
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desapare !a. \;Jraduall!'ell.te. corno en el ¡:ia!s se respiraba una 

atrn6sfer de rebeli6n, ei pueblo comenzO a arrrarse. Por la 

frontera con Venezuela fueron entrando municiones y en mu-

chos lugrres de Colombia, los liberales comenzaron a ca:cgar 

armas de largo alcance. En el Tolirna estallO una revuelta, 

organizafa incluso con la anuencia del gobernador. En el 

Espinal,\un comandante de la polic1a apareci6 comprometido 

en la re uelta .• En los salones de la Cámara de Representan

tes y el Directorio Nacional Liberal se dieron instruccio-

nes acer a del uso de las armas prometiendo m4s armas y mu-

niciones La atm6sfera de insurrecci6n era general. 

7.4. EL C1'.SO DEL MOVIMIENTO POPULlST~ t"l•ITl\NTS'l'A 

Mientras en el pa!s se viv!an momentos de efervescencia,Gai

tlin seguJa ill"pulsando la transformaci6n de los espacios pol!

ticos p4a el pueblo. Dentro de sus textos sobre teor!a po

l!tica del poder llama la atenci6n la denorninante constitu

yente popllar liberal ~~ 1ª47 que se llarnar1a la Plataforma 

de Col6n ~ue fue decisiva en los resultados de las eleccio

nes de esr rnisll'O año para cuerpos colegiados, ya que se lo

gr6 derrotar el oficialism:i liberal y ser proclamado Gaitan 

corno jefe dnicó del liberalismo. En aquella Constituyente 

-primer c so en la historia del pa!s- se pusieron en prácti

ca los po tulados de la dell'Ocracia participativa, en el po

der cónst tuyente y el poder legislático ya que en aquella 

.constituy nte se discuti6 la participaci6n del pueblo en 
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la elahoracicSn de sus propias leyes. El pueblo y no los pe

queños grupos de parlamentarios, de.finicS las tá:cticas poH.

ticas para enfrentar la lucha por la conquista del poder y 

el programa ideolcSgico para enrumbarla. La ConvencicSn fue 

instalada en la Plaza de Santamaría el 18 de enero Qe 1947, 

con delegados escogidos popularmente en cada una de las pla-

zas principales l' corregimientos del país. Pocos días rná:s 

tarde se aptobcS en el Teatro Col6n la Plataforma conocida 

con el mismo nomllre. En ella Gaitá:n propuso la eleccicSn po

pular de gobernadores y de alcaldes y la descentralizaci6n 

administrativa desconociéndose su autoría*. En, la Plata

forma de Col6n, Gait~ ratificO que la representaci6n de 

los elegido" .• l ~" r=-r;::oraciones implicaba ol;?ligaciones y 

responsabilidades hacia el constituyente primario negando 

la tradici6n política nacional de que los elegidos no rin

den cuentas a sus electores sino a la propiedad, al capi

tal, a su jefe político. En dicha Plataforma también se to-

caron otros aspectos : una reforma agraria ~~derada, fun

"'hh en organizaciones cooperativas campesinas y en el es-

tablecimiento de algunas granjas estatales, utilizadas co-

me modelo para el campesino. Se proponían adem4s límites 

para la propiedad en e~ campo de no extenderse por más de 

cuatro hect~reas para evitar la baja productividad y la dis-

•Estos temas fueron aprobados recientemente en Colonbla, pero en 
aquel entonces tuvieron carácter subversivo y, a pesar de ser un he
cho trascendental, ésto ha sido borrado de las páginas de la histo
ria de Colombia. ( Ver OTALOAA, Sergio. Galtanismo movimiento so
cial y no desldencla partidista, En: Entre movimientos y caudillos: 
Clnep, 1989. p. 27, 28 y 29. -
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persiOn de. la proP.iedad. La P.o.t!tica tributaria de la Plata

forma inclu!a gravar la tierra y las rentas y dejar exentas 

tanto las ganancias industriales coiro los salarios, como 

también la industria de la cerveza, y el transporte, la in

dustria petrolera y de combustible, en manos de capital nor

teamericano. En ella no se nencionO la nacionalizaci6n de. 

la banca, para garantizar el financiamiento de la interven

ci6n del Estado y se ofrec!a por medios indirectos, el mon

taje de un sistema de crédito de foirento, con bajas tasas 

·de interés que beneficiaran la inversi6n y las ganancias 

industriales. Se quer!a entonces organizar una franja te eco-

nom!a estata~ y otra coopera<;;.-::::, agropecuaria e 
. 2.01 

predominando la econo!Tl!a privaua. de 1ncluy6 

industrial, 

all:t tam-

bién la propuesta de que el gobierno tuviese representaci6n 

en todas las empresas privadas, con el fin de que éstas cum

plieran con los compromisos fiscales del Estado¡ ade.mjs la 

rtecesidad de la participaciOn de los trabajadores en las uti

lidades de algunas e~presas. La Platafor~ de C016n es la 

continuidad de ldS ~~sis gaitanistas de décadas anteriores 

en las que sier.pre abogO por una f ilosof:ta de control so

cial sobre el inc!ividuo y el capital, sobre lo privado, so

bre las fuerzas libres del nercado en las que se eso::nten el 

gran capital y la gran pr0piedad territorial. Muchas de es

tas propuestas como la Reforma Br.a...:a.~.:..;. .i:11eron llevadas por 

Gait4n al Congreso en 1947. Esta, persegu:ta no la socializa-

241 
KALl'ANOVITZ, .Qe.· .!:_~!.· p. 393-394 
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ci6n.del cr~dito, sino la intervenci6n. del Estado en lapo

l!tica comercial de los óancos, con. el objeto de que el ~

dita se orientase hacia la industrializaci6n, la reforma· 

agr1cola y los cani>ios que necesitaba el aparato productivo. 

La Asociaci6n Nacional de Industriales CANDI) se opuso radi

calr:iente al proyecto, No se olvide que la oligarquía indus

trial liberal-conservadora entrd a jugar un papel protag5ni

co dentro del Congreso, el gobierno, los partidos. pol!ticos, 

ministerios, cargos importantes, y no iba a pe:cmitir CJ1J! p:ro

posiciones de este tipo se abriesen campo en la pol!tica 

estatal. Las iniciativas de Gait4n fracasaron en el Congre

so. R<?fo:-;;:ar la redistribuci6n de la riqueza, la administra

ci6n de ia ~Lopiedad, la organizaci6n del sistema de planea

ci6n econ6mica, en favor de los intereses sociales1 fueron 

ideas imposibles de abrirse paso en ios esquemas del autori

tarismo econ6mico. 

Si en el interior del gobierno se fortalecían las políticas 

autoritarias, al exterior, en lo social, se iba fortalecien-

do la oposición al régimen que ped!a la renuncia a Ospina 

Pérez. El movimiento de protesta ióa incorporando en sus fi

las a obreros, pequeños comerciantes, empleados pl1blicos y 

liberales, engrosando la oposici6n gaitanista. Se propone 

una huelga ,¡,;u.:rai. para rechazar las persecuciones. El movi

miento sindical estaba seguro, de derrotar al gobierno, y 

Gait4n se compromete ante las multitudes a liderar la huelga 
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general.. Las masas estaban. dispuestas a radicalizarse en la 

movilizac10n social. Durante la campaña que precede al 16 

de marzo de 1947, Gaitán recorre el pats. Pronunciándose cai 

respecto a la huel~a general, en Barranquilla el nueve de fe

brero expresa : "el pueblo no se dejará atropellar y cuandl 

llegue la hora ~arará la maquinaria y en ocho dtas temblará 

el gobierno". 242 Hace un llamado a los trabajadores para lan

zarse a la huelga general: 

Ferroviarios de todo el pats, estad atentos. Re
cibire!s Ordenes en el momento necesario. Chofe-
res y trabajadores del transporte, gentes de las 
clases reedias, gentes de las fl!ibricas de texti
les, trabajador.es de los tranvtas, gantes del pe
trOleo, trabájadores todos, estad atentos para 
que cuando se aseste la puñalada a la ~e-::-.ccril
cia, bajets los brazos para que la Repabi.ic" •iiva.~43 

A la vez amenaza al gobierno, diciendo que si se desconecta 

la victoria .del liberalismo en las urnas, los trabajadores 

se irtan a la huelga general. El ignorar la victoria liberal, 

iba relacionado directamente con el desconocimiento propor

cional a los cargos que les correspondería al liberal.ismo en

las administraciones conservadoras. 

La victoria liberal para las elecciones de marzo conservo pa

ra· el liberalismo su superioridad en Asalt'bleas, C~aras y se..: 

nado. Gait.án reforzo la campaña corno jefe Onico del libei:alis-. 

mo en las elecciones para Concejales. 

242 . 
Jornada 10 de febrero de 1947. Citado En: PACAUT. Orden y violencia. 

Op. Cit. p. 449. 
243 

Jornada 22. de marzo de 1947.. CI tado ~: .!.!!..!..!!.··. 
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La derrota del con.servatisrno intensific6 la repreai6n neg:an

do reconocer la mayor!a liberal1 la violencia fue utilizada 

tambi~n para realizar fraudes especialmente en las zonas ru

rales. Millares de liberales sufren una cruda persecuci6n y 

las autoridades niegan protecci6n y amparo. La CTC anuncia 

oficialmente que el 13 de mayo se realizar!a la huelga gene

ral para "protestar por la pol!tica reaccionaria del gobier

no". La CTC estaba a la expectativa con respecto a la posi

ci6n de Gaitán para apoyar la huelga general anunciada y no 

descartar la posibilidad de un frente comlin con el gaitanis- · 

mo. A pesar ·de todas las tendencias existentes dentro de es

ta organizaci6n, se id~ntificaban con oponerse al gobierno a 

trav~s del paro gener .. :... ·¡aLl.OS sindicatos afiliados a ella 

entre los cuales estaban los ferroviarios, empleados depar

general 

CTC no 

tanentales, choferes, hacen huelgas antes del paro 

p~ra advertir al gobierno que el llamamiento de la 

quedar!a en el vac!o. Se acercaba el 13 de mayo de 1947 y 

la CTC a la expectativa de la posici6n de Gaitán, que perma

nec!a Gn ~• silencio total. Sus allegados estaban desconcer

tados. Uno de los seguidores gaitanistas que estaban en el 

Ministerio del Trabajo, -por la recomposiciOn del gabinete 

ministerial despu~s de las elecciones del 16 de marzo-: de

clar6 el paro ilegal, y amenaza con despidos. El peri6dico 

Jornada (gaitanista) se ~~-¡~Lá solidario con el paro, por

que consideraba que era el linico medio para defenderse con

tra el hambre y la persecuci6n. La CTC trata de sesgar el ca

rácter tambi~n pol!tico del paro, presentando la huelga con 



357 

un car4cter esencialmente re;!.vindicativo y defensivo contra 

la represiOn. patronal. Tal actitud era una respuesta a los 

campro~isos pol!ticos de su direcci6n sindical. Sin el apo-

yo de Gaitán la huelga estalla el 13 de mayo; los fer roca-

rrilles, los correos, los transportes terrestres, numerosas 

administraciones ptlblicas quedan total o parcialmente para

lizadas. En Bogotá se considero que el 50% de las fábricas 

se fue al paro, en Cali el porcentaje fue igual, las fábri

cas de ~ledell!n por el contrario no lo hicieron. Para las 

condiciones pol!ticas del momento, que necesitaban una opo-

sici6n fuerte, el paro fue un fracaso, en la mayoría de las 

ciudades y el ejército se hace presente para hacer funcio

nar los :ransportes. El di4logo entre el I!der y las masa~ 

no se estableci6, el l!der no respondiO a la huelga general. 

Jornada al d!a siguiente del paro publica un comentario: "el 

liberalismo no debe convertirse en el usufructuario de los 

incidentes que se desarrollan corro consecuencia de las acti-

vidades de los sindicatos". Dos d!as después en el Teatro 

Municipal, Gait4n hace un coimntario, en v!sp;.n:. ·~a la huel

ga al presidente de la CTC v. J. Silva de que la huelga era 

a la vez "ilegal" y "justa". Corno "jurista" no pod!a acep-

tarla, como vocero del pueblo s6lo pod!a estar "de acuerdo 

con la t4ctica•. 244 El hombre de la ley se coloca ahora 

frente a la rrovilizaci6n social. 

244 
Jornada 17 de mayo de 1947. Citado~: ..!.!!.!..!!· p. 452. 
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El fracaso del paro colocó a los sindicatos en una posición 

desventajosa ante el gobierno, poni~ndose al descubierto la 

debilidad sindical: 1.500 sindicalistas fueron detenidos,y 

la personer!a jur!dica de la CTC suspendida por tres ireses. 

La situación era favorable para caer sobre las organizacio

nes sindicales y desmantelar sus aparatos. Antes de los su

cesos del nueve de abril de 1948 sólo se dió una huelga de 

importancia: la de los trabajadores de la Tropical ~ !:2!!!

·~i los de las petroleras obtienen que la multinacional 

Standard ~ renuncie a reducir sus actividades en vista ée 

la próxima expiración de la Concesión de Mares. Esto dio mar

gen a que el gobierno reemplazara la ~ompañ!a norteamerica

na, por la prinera compañia coloml:.i.&u.:. "" vci;róleo, la Eco

petrol. Los sj.ndicatos hab!an perdido fuerza y capacidad de 

acción. El nueve de abril encontró a un sindicalismo des

vertebrado. Ante los despidos masivos, Gait.!n contintlac:imun

ciando las deplorables condiciones de los trabajadores. Mien

tras, el ~~nistro de Trabajo hablaba de recortar el derecho 

a.la huelga. En 1947,·G;::i-c.!n parece aceptar el apoyo de un 

sindicalisl!D desvertebrado. El presidente de la CTC ingresa 

en las filas gaitanistas, y Gaitán asiste al Congreso anual 

de la CTC en Cali. 

La ola de ·violencia que se extiende p-:::. ~::-::'!:-. ::olombia enc•.ien

tra cada vez menos fuerzas que pudieran opon~rsele. Una posi

bilidad histórica para enfrentaFla hubi~se110s podido encon

trar en el m:>vimiento gaitanista organizado. No obstante los 
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protagonistas de la viQlencia, eran. l<i. polic!a y bandas arma

das, sus vtctimas seguían siendo los gaitanistas. Había muer

tos liberales en pueblos de Boyacá, los Santanderes, Nariñp 

y Caldas. En una de sus intervenciones Gait~ e><pxes6: 'este p\Ji!lllo 

no quiere lá. guerra ni la violencia, ni que la familia, la 

madre, los hijos sigan vistiendo de luto porque hay una mino

r!a c<5mplice e impotente para establecer la paz en la reptl-
245 

blica". "!La sangre de los conservadores es tan preciosa 

como la sangre de los liberale's ! ". 
246 

"La pol!tica tiene que 

ser civilizada. no tenemos·porque odiarnos como b~rbaros por 

tener ideas diversas'. No predicamos odio sino amor. Amemos 

férvida y honradamente nuestras ideas, convirtiéndolas en las 

hadas de nuestro esp.1'r1.t-u, no las abandonemos, llevémoslas 
247. 

con am:>r profundo y hondo", agreg6. Nada parece detener 

la hecatombe social que se preveía.El caudal de votos de los 

liberales irritaba a los conservadores y las persecuciones 

en zonas de votaci<5n liberal aumentaron. El Partido Con ser-

vador en cabeza de Laureano G<5mez acusa de fraude al Partido 

Liberal "i. rt'i.smo tiempo que son arrasados pueblos enteros en 

los Santanderes, y en las provincias de Boyac~. La policía 

chulavita hace barbaridades en los campos, y la-de Bogot~, 

acusada de ser liberal, fue removida por una "polic:ta políti

ca• llamada así por los liberales. 

245 
Compi !ación • .Qe_. E.!.l· " 

246 lbld. 
247.!E.!..!!· p. 429 

,, ...... 
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Gait:ln cambia la t4ctica de hacer oposición dentro del go

bierno, rompe con él.y la oposición. es ahora e.xterna al go

bierno. L?S discursos se dirigen hacia aquellas masas desa

rraigadas de sus parcelas por la violencia que ven!an desde 

las comarcas montañosas hasta los cálidos llanos y que ha

b!an sido sometidos a atroces cr!menes. Las matanzas y los 

incendios, violaciones, persecuciones y los violentos despo

jos, fueron perpetrados con el fin de ahuyentar a la mayo

r!a liberal de las urnas, y acallarla en las plazas p1ibli

cas. El drama tr4gico que viv!a el pa!s era.aterrador; Gai

t4n le pide a los representantes liberales en los cuerpos CD

legiados que se abstengan de participar en el gobierno lo 

que no f.ie desaprovechado por Ospina reemplazándolos por re 

presentantes conservadores. Los liberales se retiran del 

Congreso hasta que se diese solución a las denuncias de vio

lencia. La mayor!a liberal desaprueba toda negociación. El 

pueblo demostraba su beligerancia, y hasta se habló de un 

golpe de Estado, si Ospina no renunciaba. Gait:ln acusa al 

gobierno de haber violado los pactos de paz, >.:.::.,.:, ~stos 

vulnerados y desconocidos, denunció que la violencia no só

lo era perpetrada por bandas armadas particulares, sino en 

las matanzas estaban comprometidas las autoridades oficia

les de todas las esferas, respondiendo la violencia a un 

plan fr!amente meditado por la oligarqu!a conservadora para 

.. xterminar la oposicitln liberal. "Liberales, la oligarqu!a 

conservadora, recordando cierta frase de la antiguedad, ha· 

pretendido ganar una victoria sangrienta y luctuosa. Naso~ 
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t¡;ros a pesar de todo, la ganaremos pac!ficamente para que 

cesen la sangre y el luto entre. los colombianos". 245 La 

crisis se agudizl5, cuando estos emigrantes rurales modifi-

caron la poblacil5n en Colombia pero no se integraron al 

sistema nacional. La rigidez de las estructuras institu

cionales impidil5 su incorporaci6n. Estos campesinos fueron.· 

receptores del discurso gaitanista. Muchos de ellos hu1an 

de nuevo al campo para defenderse, organizando autodefen-

sas para protegerse ce. la represión. Los efectos sociales 

del movimiento populista gaitanista en Colombia toman ca

racteres diferentes por los desencadenamiento del espiral 

de la violenci~ Para el campesinado armado el Estado pe~ 

aid su legitimidadi y para los sectores medios y los obre

ros el Estado no ten1a presencia en la sociedad civil. A 

trav6s de la tribuna pol!tica los receptores se identifican 

y encuentran en el lenguaje de Gait4n su propio lenguaje. 

Los desarraigados, los limpiabotas, las prostitutas, estiin 

dispuestos a derrotar el sistema pol!tico. La movilizaci6n 

gaitanista representaba una amenaza revolucionaria para la 

heqemon!a conservadora y una presi6n para abrir los canales 

democráticos y del poder pol!tico. 

En enero de 1948, Gait4n con un grupo de liberales visita 

~ .:; Jpina en palacio paz:a presentarles un Memorial de ".<>ra

vios, acusándolo de violar los principios de la c:nidad Na

cional, de imponer la educacil5n clerical en el pa1s, per-

245.J.ll!. p. 233 
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seguir a la clase obre.ra, perpetrar los fraudes electora-

les a instigar la violencia general contra los liberales. 

En marzo de ese mism::i año Gaitán rompe las relaciones con 

el gobierno. Llama al pueblo para defenderse contra la vio

lencia •. Convoc6 a la Marcha del Silencio el siete de febre-

ro de 1948, que llen6 la Plaza de Bol!var. Estaba· convenci

do que iba a ser un impacto psicol6gico para todas las ca

pas de la poblacicSn, y que el silencio ·podr!a ser la mani-

festaciCln de futuros y grandes acontecimientos. "Nos esbo-

za a través de sus teor!as socialClgicas que el mar estaba 

tranquilo cuando la tormenta se avecinaba. i::ec!a que era 

una demosr.r~cL~n cuando el mar se queda quieto y se puede 

avecinar una tounenta". 
246 

En la multitud no se escuchaba 

una sola voz, agitaban pañuelos blancos simbolizando el de

seo de paz; su objetivo era hacer reaccionar al gobierno pa

ra salvar a la naci6n de una catástrofe inminente. La m::ivi-

lizaciOn fue multitudinaria, más de 200.000 personas mar-

charon. Era una multitud que empañada por la sangre y las lá

grimas expresaba su dolor a través de su silencio. Gait~ no 

quiso que iguales marchas se realizaran en otras ciudades 

por teR10r a la represil5n, lo que lamentablemente ocurri6 en 

ciudades como Manizales y Pereira •. con la consigna "el silen

cio es grito" se m::ivilizaron miles de personas de toda co

lonilia. La inoen"« inu.i.titud portaban atal'.ides y banderas ne

gras Y rojas. No se profiri6 un solo grito. Sl5lo. se escucha-

246
LAPE, Arturo. La 1 '\ianeta, p. 

164 
paz, a violencia: testigo de excepción. Sogotf 
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ba el discurso de Gait!n pronunciado desde un balc6n. 

Apartes de este discurso, a través del cual llegd a las mul

titudes tocando las fibras religiosas de los colombianos 

dicen: 

Señor Presidente Ospina Pérez: 

Bajo el peso de una honda emocidn me dirijo a Vues
tra Excelencia, interpretando el querer y la vo
lwitad de esta inmensa multitud que esconde su ar
diente corazdn, lacerado por tanta injusticia, ba
jo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz 
y piedad para la patria. 

En todo el dia de hoy, Excelentisimo Señor, la ca
pital de Colombia ha presenciado un espect!culo que 
no tiene precedentes en su historia, GentP9 que 
vinieron de todo el pais, de todas las lat>.tudes 
-de los llanos ardientes y de las frias altip:i.a ..... · 
cies- han llegado a congregarse en esta plaza, cuna 
de nuestras libertades, para expresar la irrevoca
ble decisi6n de defender sus derechos. Dos horas 
hace que la inmensa multitud desemboca en esta pla
za y no se ha escuchado sin embargo un s6lo grito, 
porque en el fondo de los corazones s6lo se escucha 
el golpe de la erroci6n. Durante las grandes tempes
tades "la fuerza subterránea es mucho m!s poderosa, 
y ésta tiene el poder de imponer la paz cuando quie
nes están obligados a imponerla no la imponen' 

Señor Presidente: aqu! no se o~~n ~plausos: s6lo se 
ven banderas negras que se agitan! 

Señor Presidente: Vos que sois un hombre de Lniver
sidad debéis comprender de lo que es capaz la disci
plina de un partido, que logra contrariar las le
yes de la sicologia colectiva pararescatar la emo
ci6n en su silencio, como el de esta inmensa mu
chedumbre. Bien comprendéis que un partido que lo
gra ésto, muy f!cilmente podr!a reaccionar bajo el 
estimulo de la legitima defensa. 

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demos
traci6n superior a la presente. Pero si esta mani
festaci6n sucede, es porque hay algo grave, y n6 
por triviales razones. Hay un partido de orden ca-



paz de realizar este acto para evitar que la san
gre siga derramándose y para que las leyes se cum
plan, porque ellas son la expresi6n de la concien
cia general. No me he engañado cuando he dicho que 
creo en la conciencia del pueblo, porque ese con
cepto ha sido ratificado ampliamente en esta demos
traci6n, donde los v!tores y los aplausos desapa
i:ecen para que s6lo se escuche el rllll'Or emocio
nado de los millares de banderas negras, que aqu! 
se han tra!do para recordar a nuestros hombres vi
llanamente asesinados. 

Señor Presidente: serenamente, tranquilamente,con 
la emoci6n que atraviesa el esp!ritu de los ciu
dadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejer
z4is vuestro mandato, el mismo que os ha dado el 
pueblo ; para devolver al pa!s la tranquilidad 
p1lblica. Todo depende ahora de vos! Quienes ane
gan en sangre el teritorio de la Patria, cesarían 
en su ciega perfidia. Esos esp!ritus de mala in
tenciOn callar!an al simple imperio de vuestra vo
luntad. 

Amamos hondamente a esta naci6n y no que=c=~'! "!'.!'~ 
nuestra barca victoriosa tenga que navegar so
bre r!os de sangre hacia el puerto de su desti-
no inexorable. 

Señor Presidente: en esta ocasi6n no os reclanamos 
tesis econ6micas o pol!ticas, Apenas ospedimos 
que nuestra patria no transite·por caminos que nos 
averguencen entre propios y extraños: Os pedimos 
hechos de paz Y. de civilizaci6n ! 

Os pédimos que cese la persecuci6n de las autorida
des ; as! os lo pide esta ir1':>'1•"1 muchedumbre. os 
pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas 
políticas se desarrollen por los cauces de la consti
tucionalidad. No creSis que nuestra serenidad, es
ta impresionante serenidad, es cobardta! Nosotros, 
señor Presidente, no somos cobardes. Somos deseen~. 
dientes de los bravos que aniquilaron las tirantas 
en este suelo sagrado. Somo capaces de sacrificar 
nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de 
Colombia! 

Impedid, Señor, la violencia. Queremos la <!G1'r.r.sa 
de la vida humana, que es lo menos que puede pedir 
u¡t pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada,de
bemos aprovechar la capacidad de trabajo del pue
blo para beneficio del progreso de Colombia. 
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Señor Presidente, nuestra bandera está enluta
da y esta silenciosa muchedumbre y este grito mu
do de nuestros corazones s6lo os reclaman: que 
nos· trat6is a nosotros, a nuestras madres,a nues
tras esposas, a nuestros hijos y a nuestros "bie
nes, como queráis que os traten a voz, a vuestra 
esposa, , a vuestros hijos y a vuestros bienes! 

os decirnos finalmente, Excelent!simo Señor: bie
naventurados los que entienden que las palai>ras 
de concordia y de paz no deben servir para ocul
tar sentimientos de rencor y e>tt:erminio. Malaven
turados los que en el gobierno ocultan tras la 
bondad de las palabras la impiedad para loshom
bres de su pueblo, porque ellos serán dedo de la 
ignominia en las páginas ~e la historia!!247 
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La !-!archa del Silencio fue una de100straci6n de la capacidad 

de convocatoria del movimiento gaitanista. Gaitlin tuvo por 

convicci6n una concepci6n pacifista, y se afanaba en demos-

trar que el apoyo popuiur a su campaña contra la violencia 

iba a desactivar los focos de represi!Sn del gobierno. ocu-

rri6 lo contrario, sus opositores percibieron la dimensión 

de su convocatoria y vieron la necesidad de eclipsar el mo

vimiento, suprimiendo a su dirigente. La pugna entre los 

dirigentes gaitanistas y los dirigentes liberales tradicio

nales dü:l,,caba atln m4s el liberalisl!K). Los seguidores gai

tanistas quisieron vengar la violencia, pero el pueblo libe

ral acept6 la orden de regresar a casa. ono de los entrevis

tados de Arturo Alpe lo expresa as1: con la gente de los 

barrios que se ofrec!a hasta matar a lo que fuera por ~l, y 

ese d!a no hacen nada; sino corno ovejitas se van para su ca

sa. Como el movirnien~u rue Gaitán, como el mismo lo expresa-

247 
Co111>i laclón • .Qe_. Sil· p. 435 - 436. 
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ra, subestimó la capacidad organizativa del mismo, como 

s! fue énfasis en los años de 1945-1946. Pero no se puede 

afirmar, al igual que otros autores que han teorizado so

bre los fenómenos populistas en América Latina que la m:>vi

li zaci6n de masas protagonizada por Gaitiín, tuvo como obje

tivo la utilización y manipulaci6n de estas mismas, para su 

propio beneficio. Hablar de manipulaci6n es desviar el ac

to de masa de todo caracter consciente, desconociendo a la 

vez la indocilidad, la lucha la radicalizaci6n de los sec

tores subalternos en momentos cr!ticos del acontecer nacio

nal. Identificarse con estos autores ser.1'.a borrar de plano 

la tradicidn de las luchas urbanas y agrarias que a través 

.de décadas ha vivido Colombia. Los desarraigados de la vio 

lencia no fueron manipulados, quer!an incorporarse a espa

cios sociales negados, y Gait~ les present6 esta alterna

tiva. Contrario también a otros populismos, el gaitanism:> 

no legiti~ al régimen; a través de la movilizaci6n le pu

so de presente las insatisfacciones sociales de estas ma

sas por las que se hab.l'.an convertido en una p-::..'°"~"~nte ame

naza para el establecimiento. Si bien la Marcha "mitifico• 

a Gait!n, en quien ve!an a su representante, a través de la 

movilizaci6n iniciaron el dif.l'.cil camino de poner el Esta

do Colonbiano al servicio de esas mayor.1'.as, y l!sto le ha cos

tado muchos derramamientos de sangre al pueblo colombiano. 

~~ Marcha del Silencio no logro detener la violencia. 

En marzo de 1948, Bogotá hah.l'.a sido escogida para que .. en 
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ella se celebrara la Novena Conferencia Panamericana. El 

pa!s estaba al borde la guerra civil, el terror propagado 

en todos los· departamentos; los chulavitas apoyados por ca

ciques y terratenientes conservado:res hac!an estragos en 

territorio colombiano. Una de las regiones m4s golpeadas 

fue el Toli.ma, especialmente el L!bano -fort!n gaitanista

que sufri6 violentamente la represi6n. La poblacidn .civil 

estaba tan indefensa, ante las pr4cticas de exterminio y 

las masacres colectivas a pueblos enteros que muchos desa-

parecieron del mapa del pa!s. El chantaje, el boleteo, las 

"aplanchadas"•, los mensajes an6nirros, la incineraci6n de 

ranchos y parcelas eran escenarios dantescos y comunes en 

los municipios de :.::.~~~t¿~~i, Falan, Chaparral, Cunday y 

Rovira**¡ las matanzas eran las noticias cotidianas en los 

peri6dicos capitalinos. Con la Conferencia Panamericana se

ñalaba la apertura de la guerra fr!a¡ el alineamiento anti

comunista de los regímenes autoritarios y dictatoriales de 

Arnl!rica Latina. Gait4n no fue escogido por el gobierno co

rno ·;..,¡::;, de los delegados para la Conferencia a pesar de ser 

jefe tl.nico del liberalisl!D, en su lugar asistiO Laureano GO

mez. El pueblo protest6 ante la escogencia, hubo intentos 

* Asesinatos utll izando la parte plana del machete. 

"*A raíz de las matan7:7 ~" 'o> municipios de Chaparral. Cunday y Rovi• 
ra se organizara.-, r11ii:-~..;.u:. J¿, dUto•defensa de campes"inos que huyeron 
al monte para salvar sus vidas. fueron los embriones de las guerrillas 
tlberales del Sur del Tol lma, cuyos integrantes fueron fami 1 ias ente-
ras como lo!f Loaiza, los Borja, los Vargas, y los Cantillos, 
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de atentar centra el capitolio Naciatal. paxa evitar qua se :i:ealizam 

la conferencia. El. pueblo vi6 tambil!n la oportwiidad de 

protestar contra el. Plan Marshall. El nueve de abril,mien

tras los Estados americanos estaban congregados en el Ca-

pitolio; presididos por Laureano G<5mez, Jorge Elil!cer Gai

tán se encontraba laborando en su oficina a menos de dos 

cuadras. En esos momentos recib!a las congratulaciones de 

su éxito por la defensa de Wl militar que hab!a ul.timado a 

un periodista hac!a años. A la 1:00 p.m. sali6 de su ofici

na. Un disparo seg<5 su vida. Sus pron6sticos en diciembre 

de 1947 de que en 1950 el movimiento gaitanista con· todo el 

partido lioer<:.!. i :!.:>:: masas oprimidas conservadoras llega

dan al poder para hacer wia revoluci6n sin precedente en 

Latinoamérica no se cumplieron. La historia de Colombia,en 

consecuencia, se divide en dos, antes de Gaitán y aespués 

ds Gaitán. 

Cientos de manos desesperadas despedazaron a J~ Roa Sierra 

e! asesino; fue el primero s!ntoma de ira e impotencia co

lectiva. La insurrecci6n se inici6 en la capital. propagándo

se a las provincias. 

El. vocer!o amenazante que anunciaba la locura, se 
alz6 como un clamor indescifrable. Era tambil!n un 
vocer!o an6nimo. La multitud se mov!a, se avalan
zaba y retroced!a y sus ol.eadas eran más gigan
tescas, "'''f"''~?.".r.-: por los innunerabl.es contingen
tes que emerg!an de todas partes. El. cadáver del 
asesino era Wl guiñapo que un grupo l.levaba a ras
tras. La ira crec!a como erupci6n de un cráter lar 
go tiempo amortiguado. Las primeras concientizacio
nes surgieron sobre las cabezas, como sorrbras de 



exterminio. Un in¡enso clamor col!Pllzo~ a hacer 
indescifrable las palabras que. restallaban co
mo látigos y azotaban las cabezas y los corazo
nes. 248 
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Destruir y arrasar, era la venganza del pueblo por su l!der 

sacrificado. Cientos de v1ctirnas cayeron pidiendo venganza. 

¡Abajo el gobierno! ¡Abajo Laureano Gdmez; eran las consig

nas con que el pueblo indignado recorr!a las calles de Bo

gotá pidiendo a la direcci6n lit><;ral que liderara el alza

miento. Sin embargo, la desorganizaci6n cundid en la capital 

diferenciSndose de los relativos alzamientos organizados e 

insurrecciones frustradas de las provincias. En la capital 

el pueblo amotinado destruy6 y arras6 las instituciones que 

representaban al gobierno: símbolos que para el pueblo a~~n 

de opresi6n: Ministerio de' Relaciones Exteriores, -pensando 

que Laureano G6mez estaba all! refugiado-, Ministerio de Go

bierno, ~nisterio de Justicia, Ministerio de Educaci6n y Co-

municaciones, Palacio de San Carlos, Procuradur1a General de 

la Naci6n, Croydon, Bavaria, El Siglo, Iglesias Cat6lica, ya 

que a la jerarquía de esta ~ltirna, la multitud la consideraba 

c6mplice del régimen; cuando se propagaron los rW!Dres de que 

los sacerdotes estaban defendiendo al gobierno desde las to

rres. de las iglesias disparando contra los rebeldes. Las ban

das armadas atacaron a los sacerdotes y quemaron muchas igle-

sias. 

Las repercusiones del nueve de abril en la capital colombia-

248
000RIO • .2,e..' ~· p. 296 
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na tuvieron grandes impactos en su estructura arquitect6ni

ca, observ~dose con. ello que las luchas pol!ticas y los he~ 

ches soci'ales impactan al suelo y suscitan transformaciones 

sociales especiales. Refiriéndose a ello, Jacques Aprile 

Gniset lleg6 a ciertas conclusiones: Con el nueve de abril 

no s6lo "se parte .en dos la historia de Colombia" sino que 

se parte en dos la Carrera Séptima"*. Los medios de cornuni

caci6n jugaron un papel decisivo en el alzamiento ya que se

guidores de Gait«n se tanaron la radio, e impartieron consig

nas que se escucharon por todo el pa!s. De ah! se deriva,el 

porqué la agitaci6n radial fue clave para la organizaci6n de 

las juntas revolucionarj~q ~n las provincias en remplazo de 

las administraciones gub.,u•~ ...... ~aies, las cuales siempre es-

tuvieron a la expectativa de que la Junta de Bogotá diese la 

orden de tornarse el poder, pero los insurrectos quedaron es-

perando ••• 

espina, impotente ante el alzamiento popular, se puso en con

tacto con l~ .;:;Lecci6n liberal, -encabezada por Dar!o Echan

d!a quien le pide la renuncia al presidente, el cual rehus6 

presentarla. Las direcciones liberal y conservadora llega-

ron a un aC12%13o: o:rganizar un gd>iezno á! coalici6\, Echand!a 

corno ministro de gobierno, y el general acampo, liberal como 

" Para .conocer los cambios urbanfstlcos que se dieron en Bogotá como con-
secuencia del· nue11e .. de abr1J .. consultar .. 1a .. ma9níflca .. obra de:. Jacques 
Aprlle Gnlset. ~cto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá. Bo
got¡: Centro Jorge-rrfécer Gaftan, 1!183. 
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ministro de. guerra. 

Las direcciones conservadora y liberal se encargar!an de 

abortar la insurrección popular. Bogot~ se paraliz6 , los 

sindicatos en cuya cabeza estaba la ere se fueron a la 

huelga general, poniendo a la ciudad al borde de una ham

bruna generalizada. Echand!a pidió a nombre de Gaitan que 

se restauraran los servicios públicos en Bogotá. Las tro

pas dudaron al inicio en aplastar la insurrecci6n pero, 

cuando se decidieron lo hicieron sin sensibilidad alguna. 

La polic!a capitalina se uni6 al.alzamiento. Posteriornen

te, cuando se recuperó la ciudad fue reioovida, acus~dola 

de haber sid<:> c6mplice de la subversiOn del orden ya que 

le en~regó armas al pueblo. 

El pueblo que recogi6 las banderas lideradas por Gaitan sub

virti6 la legalidad constituyente, conformando órganos al

ternos de poder*. La. insurrecci6n no se diO s6lo en Bogotá, 

se propagó rápidanente en las provincias, incorp~r~ncse los 

campesinos a las milicias populares que surgieron al calor 

de lo que ellos llamaron su revolución. 

* Para una mayor co111>rens1on de los alzamientos que se dieron en las Pro• 
vincias recurrf a 111a rica fuente: SANCHEZ, Gonzalo. Los dfas de la 
revoluci6n. BogoU: Centro Jorge El lécer Gaitán, 1983. Ver también 
otro; ~•cu~ios regia>ales: JARAMILLO, Carlos,Eduardo lbagué. Confl le• 
t.:.. ~"1rt1cos de 193(J al 9 de abril, Bogotá: Centro Jorge Eliécer Gal· 
dn, 1983. BUENAHORA, Gonzalo. La com111a de Barranca - 9 de abril de 
1948. BogoU: In¡> re so Gráficas leipzig, 19··?. VITALE, Luis. La insu
rreccl6n desplomada. Bogotá: Alberto Estrada, 1979. 
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La lucha anti-oligárquica con el pueblo alzado rebas6 los es

quemas liberales. La oligarqu!a estaba horrorizda al pensar 

que desbordar!a su orden. Es importante resaltar una de las 

conclusiones de GOnzalo sanchez en el libro mencionado: el 

levantamiento en provincia, plantea una dualidad: por un la

do se expresa ideolOgicamente al interior del Partido. Cual

quiera que fueran las acciones emprendidas, sus protagonistas 

las realizaban a nombre de dicho partido contra los militan

tes de su rival de tantos años. El movimiento no es s6lo recu

perable sino a la postre recuperado por el sistema dominante. 

Las acciones tienden a trascender, y la insurrecci6n entra en 

una coiltradicci6n con su original inspiraciOn liberal. 

Los levantamientos en provincia tuvieron diferentes grados 

de explosividad; en unos anarquicamente y en otros con trejo

res perfiles organizativos. Las reacciones del pueblo fueron 

mdltiples as! como el tiempo de duraciOn de la protesta. En 

general, el pueblo liberal tuvo la tendencia de elegir regio

nalrrente sus propias direc:~i..,1 .• 1s que eran representacicSn del 

poder alterno que estaban construyendo, siendo las miliciaS po

pulares el sustento de estos 6rganos de poder. El saqueo a 

las ferreter!as en busca de armas, la toma de estaciones de 

ferrocarrilles, la ocupaciOn de los puntos de carreteras pa

ra bloquear al ejército y a las bandas arn>'~~ª ~~ ~onservado

res, las confrontaciones callejeras, fuga de presos, la con

formaci6n de Cabildos abiertos fueron las manifestaciones 

mas importantes de protesta social. En las ciudades de pro-
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vincia corno Cali, Medell!n y Barranquilla, el nueve de 

abril estuvo impregnado de explosiones anárquicas. En Ba

rranquilla por ejemplo, se dieron daños contra los s!mbo

los de poder: la Iglesia San Roque, el Colegio San Roqw;!, 

la Iglesia San Nicolás, cuyos archivos hubo que reconstruir 

post~riorrnente, saqueo en almacenes y tiendas, incendios, 

explosiones callejeras, Para calmar la ciudad los grumetes 

y oficiales de la base fluvial intervinieron para controlar 

el orden , para lo cual se decret6 el toque de queda. El pe

ri6dico "La Prensa", de Barranquilla reseña la explosi6n po

pular de la siguiente forma: 

Gentes maleantes y secuaces inspirados por el es
p!ritu de ;:¡:¡ta1':1ª se dieron a la tarea stlbita de 
pillar, sa·~uear prooi.,dades part:iéulares,pero en 
las tres veces anteriores no hall!a llegado el de
safuero hasta la comisi6n de horribles sacrile
gios en iglesias y personas sagradas. En esta 
cuarta ocasi6n el esp!ritu infernal impuls6 a 
una banda de desalmados al incendio y la ~apiña 
en la casa ~ural de San Nicolás y en el Templo 
!layar de nuestra catedral. La turba satánica aco
neti6 la residencia quieta y pac!fica de los pa
dres Agustinos que con celo apost6lico y abnega
ci6n desempeñan la cura del alma de nuestra m!s 
antigua parroquia. Pedro Mar!a Revolledo - Vica
rio General. 249 

En el Valle del Cauca, en las poblaciones de Zarzal, Buga, 

R!o Fr!o se constituyeron Juntas Revolucionarias las cuales 

lideraron ·1os alzamientos. En las regiones cafeteras del Vie

jo Caldas COll'O Chinchiná se conformaron Juntas Provisionales 

de gobierno, las cuales despojaron a la polic!a de sus armas, 

entregSndolas a au vez a las milicias populares. Los dltim::is 

249 
La Prensa, Barranqull la. ( 15, Abr., 1984 ) ¡ p. 4A. 
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d!as después del asesinato estuvieron. esperando las 6rdenes 

del "comando Revolucionario Nacional" convencidos de que 

éste estaba illqlartiéndolas desde Bogot4. En otras regioneQ 

del Viejo Caldas los gamonales se tomaron las JW1tas Revolu

cionarias y el pueblo no tuvo ingeJ:encia alguna en ellas, 

ya que el férreo control de la Federaci6n de Cafeteros en 

estas J:egiones, imposibilit6 el acceso da la poblaci6n a 

las Juntas. En Yurumal, Antioquia se logr6 instaurar el go

bierno popular que se qued6 esperando el apoyo de los nache

teros del Cauca en las perspectivas de establecer lazos de 

apoyo entre las J:egiones contra la represiOn del ejército. 

En Tolima los acontecimientos del nueve de abril fU!nn m4s 

ex)lresivos por haber regiones de fuerte arraigo gait:~.!':.:."-": 

los confrontamientos en esta J:egi6n se prolongaron post-nue

ve de abril, los viejos rencores partidistas entre "chula

vitas• y "nueveabrileños• persistieron. En la regidn del L!

bano el movimiento aswre caracteres difeJ:entes, ya que siem

pre fue una fortaleza gaitanista. Los roces entre conserva

dores y liberales ven!an desde décadas ;,·!:!:"-"' 

250 

a ratz de los continuos enfJ:entamientos en perto
dos electorales debido a la exclusi6n de la mayo
·rta liberal del aparato burocr4tico mediante el 
fraude y la violencia, se estableci6 en 1923 un 
acuerdo ent:ce liberales y conservadores que durO 
siete años, segGn el cual los primeros aceptaban 
una permanente posici6n minoritaria en la adrninis
traci6n municipal, a can'bio de que se les garanti
zara·. en cada administracidn conservadora el de J:e
cho ·a los juzgados, la diJ:ecci6n de la cárcel, la 
sec~tar!a del Consejo, la tesorer!a, y la perso- · 
ner!a munic:l.pal. 

SANCHEZ, Gonzalo. Los dfas de la revolución. Bo!'Otá: Centro Jorge El ié
cer Galtán, 1983. p. 69 
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Los acontecimi.entoa nacionales. en la Meada. del 4<l, y el 

sectarismo imperante en. esta reg16n, motiv6 a que los muni

cipios liberales, conservadores se armaran y hostigaran las 

veredas aledañas al L!bano. Antes del asesinato de Gait4n, 

hab!a alcaldes militares en Santa Isabel, Villa Hermosa, An-

z6ategui, Fresno, y Herveo. 

Unica por sus proporciones y por su rrotivaciOn 
claramente polttica fue la participaci6n de la 
mujer en el L!bano el nueve de abril: a partir 
de las seis de la tarde del misrm viemes las 
mujeres de la poblaci6n organizaron una mani
festaci6n de duelo por el asesinato de Gait4n, 
a la cual asistieron todas vestidas de luto en 
nQmaro estimado de 200, partiendo de la plaza 
central, recorriendo luego las principales ca
lles del poblado para dirigirse finalmente, a 
la casa del rector del ColPqio Nacional Isi-

. dro Parra en demanda de las llav~s uel plantel.251 

En otra de las regiones donde se dio otra reacci6n violen

ta fue en el Sumapaz tanto en su 4rea tolimense como cundi

namarquesa, regi6n también ligada, al igual que el LJ:bano, a 

la formaci6n pol!tica de Gait4n. Mientras en el Sumapaz to

limense el levantamiento fue esencialmente rural, en el su

mapaz cundinamarqués con epicentro en Fusagasug! los hechos · 

se limitaron al 4rea urbana. En los santanderes, las reac-

cienes no se hicieron esperar; en Barrancabermeja, la múche-

dumbre recorri6 la ciudad exigiendo la formacidn de la Jun

ta de gobierno. El primer acto de gobierno de la Junta fue

designar a "nombre. del pueblo" un alcalde revolucionario, 

para lo cual se escogi6 a Ra.i'11::; i :;-,!¡·,gol Gdmez, posteriormen-

251 . . .!!!.!.!!:. p. 75 
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te connotado jefe 9uerrille.ro lib.eral. Los obreros de Barran

cabermeja no tuVieron necesidad de recurrir al asalto de fe

rreter!as para obtener armas, los buques anclados en esta re

gil5n, fueron sometidos al saqueo para la obtenci6n de aque

llas. Hubo intentos de actos terroristas, como la amenaza de 

volar las refiner!as petroleras. La direcci6n liberal nacio

nal tuvo que mediar por la gravedad de los acontecimientos, 

y Dario Echand!a y Diego Montaña Cuéllar, pidieron garant!as 

m!nimas para permitir que el ejército entrara a Barrancaber

meja con gran aceptaci6n en las bases obreras. "Las condicio

nes de la Junta se reduc!an básicamente a tres: legalizar 

en el cai:go a Rafael ru!ngel G6mezi que ·como polic!a munici

pal E.::: ~ ~ :-:::::._.i..,ra a la que hab!a actuado como "polic!a c!vi

ca" pcir designacil5ri .de la Juntar y que no hubiera represa

l!as•. Con base en el acuerdo, la Junta dej6 entrar el ejer

cito1 los pactos fueron violados y se desat6 la ~ crual pei:

secuci6n. El alcalde revolucionario 109r6 huir, d.:lndose a la 

tarea de organizar una de las guerrillas liberales bajo su 

mando. 

La insurrecci6n en las provincias ocurr!a, mientras en Bogotá, 

el pueblo se opon!a a enterrar al l!der inmolado, conservan-. 

do el cad!ver en su casa convertida en 1.ma fortaleza de la 

insurrecri~"; ~! Ospina ni sus ministros ve!an con buenos 

ojos esta acci6n del pueblo. Su esposa Amparo Ja.ramillo, acu

s6 al. gobierno del asesinato de su esposo, y pidil5 la renun

cia de Ospina. Amenaz6 con encabezar una marcha con su peque-
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ña hija Gloria Gait3.n si el cad4ver de su esposo era sacado 

de su casa por orden del gobierno. Oportunistamente los l.ibe

rales quisieron utilizar la ira popular para fotalecer su 

partido. Para evitar nuevos derramamientos de sangre se inwn

taron una f6rmula "salvadora": que el cadll.ver de Gaitll.n fue

se enterrado en su propia residencia, y convertirla en Monu

rrento Nacional. Para ellos la naciOn adquirir!a los terrenos 

necesarios para rodear la casa. De esta forma acabaron con 

otra trinchera de resistencia. Ante su tumba, los· gaitanistas 

juraron que no abandonar!an la lucha hasta cuando el ideario 

de Gaitll.n fuese cumplido, y los colombianos viviésen una so

ciedad m4s justa; s6lo as! su cadll.ver ser!~ t~asladado a las 

Plaza de Bol!var. Todav!a se esta a la espc~~ ~l deseo del 

pueblo gaitanista. 

La "revoluci6n frustrada", fue aniquilada, los bastiones 

gaitanistas perseguidos, con su aniquilamiento, se castr6 

una opci6n pol1tica. Al mismo tiempo la Conferencia Pana

rrericana aprob6 seguir las dis..,;.::::..ones, lo contrario era 

demostrar debilidad ante los sucesos. Como consecuencia 

aprobaron una clll.usula en la que estipularon que los go

biernos americanos adoptar!an todas las medidas necesarias 

contra el comunismo. Al fin y al cabo ellos hab1an sido 

"responsables" de la muerte de Gaitlin ••• as-t .!e r!ciJ. la 

oligarqu1a colombiana se evadi6 de toda responsabilidad his

t6rica. 
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Parafraseando a Pecaut, la ccnver9encia de las luchas socia

les y la movilizaci6n pol!tica que. Gaitán habtamantenici> en 

suspenso se produjo ya sin l!l, durante los sucesos del nue

ve de abril. El bipardismo no pudo tolerar la existencia de 

otra alternativa pcl!tica, ni la opci6n de construir un 

tercer partido, y recurri6 al crimen para que la sociedad 

civil regres~se a su cauce. Y como para Tr4nsito*, protago

nista de la novela El "D!a del Odio" de J. A. Osario Lizara-

zo, para aquella humilde sirvienta, el nueve de abril fue 

la liberaci6n de su opresi6n y largos sufrimientos, ••• sus 

sueños de libertad los sinti6 realizados, con su largo paño

l6n al lado de Alacrán, su amante y también opresor, 'ternbla-

ha de hall'bre y segu!a a la ;;,;:._:.:.:"..::ce:.~., en busca de COll'ida 

para saciar su est6mago; corri6 y se defendi6 de la muche

dumbre, era su esperanza de liberaci6n ••• pero un tiro a su 

espalda, que lo sinti6 corno un latigazo en su alma frustr6 

sus ilusiones. Su voz se convirti6 en un gemido, la sangre 

es.trangul6 su garganta. sus esperanzas fueron enterradas, 

y estrangulada~ .;':'· .. .) la revoluci6n en Colombia. 

Los remito a fa. magnfflca y sensible novela: Lizarazo J. Osorlo. El 
dfa del odio. flogotá: Carlos Valencia, 19.79 .• 



8. CONCLUSIONES 

oesde el angulo pol!tico, cabe medir la magnitud 
de esta espiral, que de generaci6n en generaciOn 
ha venido ascendiendo, cuando se sabe que en los 
campamentos insurgentes .se encuentran niños esta
fetas, hijos de personas que combatieron durante 
la violencia de los años so, quienes a su vez 
eran ni.ates de luchadores de la guerra de los Mil 
Dias •. El reto con vista al futuro , es buscar los 
mecanismos para sustituir la cultura de la violen
cia por una cultura de la paz y la .democracia. 
té:ül·lU!~ !:IP. ESTUDIOS SOBFE. LA VIOELNCIA. Colombia: 
\"iohoncia ~ ·iemocracia. Bogot.1: UniVi!rliidad Nacio
nal de Colombia,1!1R7J. 

37!1 

Estas frases hablan por s! solas de1 aterrado espiral en 

que generaciones enteras se han visto sometidas por la vio

lencia, como la modalidad que asume el Estado en un per!o

do determinado para el ordenamiento de la vida social. Es

ta vivencia no s6lo vino de arriba, tambi~n hubo respues

ta desde abajo, y con ella el oscurecimiento de las preten

siones democr!ticas del pueblo colombiano. Para nuestras 

c1ases dirigentes no ha importado el costo social, s6lo nan

tener sus hegemon!as a trav~s. del fraude, la coacci6n ,y ·las 

prácticas clientelistas, manchando y pisoteando los derechos 

pol!t~!'.!ns ': ~'"''""OS dr nuestra sociedad, limitando la expre

s16n libre por la opci6n pol!tica que se desee. La intole

rancia partidista no ha sido extraña en nuestra historia 
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polftica, causando. grandes. traumas a las aspiraciones socia

les. Si bien violencia y democracia son antag6nicas ya que 

para que l:a segunda exista, debe estar a11Sente la primera; 

nuestro sistema pol!tico sujeto a las alternancias de los 

partidos tradicionales, ha sido generador de violencia. Por 

ello Gaitlln era un ente perturbador para la oligarqu!a co

lombiana, porque pretendía revolucionar la concepci6n de lo 

que deb!an ser los partidos poltticos en Colombia. De una u 

otra forma estos partidos han utilizado la violencia para 

obtener y conservar el poder, ignorando en muchas etapas de 

nuestra historia los derechos de la opos ici6n. Si se hace 

un r4pido recorrido desde 1849 hasta 1957, se nota que no 

ha habido garant!a para los conservadores baio los ~wbier

nos radicales regidos por la Constituci6n de Rionegro, con 

excepci6n de Manuel Mar.ta Mallarino. Tampoco la hubo para 

los liberales a lo largo de los 45 años de hegemon.ta conser

vadora iniciada por Ndñez. El retorno del. liberalismo a los 

años 30, no fue alentador para la oposici6n· conservadora; 

los padres de la patria del Hi:,,.,·~11smo gobernaron durante·· 

el pertodo Olaya, L6pez, Santos l y el impulso a cier-

tas :refoi:mas econt'micas y sociales despert6 esperanzas.Pe

ro no se puede ignorar que tambi4!n se dieron atropellos h.a

cia los c~~nservadores que debieron abstenerse en las eleccio

nes pmsidenciales de los años 1934 y 1938 por falta de, garan-

* t!a • En todo el curso de esta intoleranci4 pol!tica, el ~e-

* Los remito al artfculo: Pllnlo Apuleyo llendoza. En quá momento se jo-
dió Colamla. Bogotá: Oveja Negra, 11390. 
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l6n de fondo fue el fraude electoral. La persecuci6n contra 

los liberales en el gobierno de Ospina, especialmente contra 

los liberales gaitanistas, no fue m!s que la continuidad ele 

viejas prácticas que en el per!odo anotado tomaron formas 

irracionales. El fraude electoral se convirti6 en el caldo 

de cultivo donde se amas6 la violencia, no obstante la lucha 

que entabl6 Gaitán, por depurar el sistema electoral, con el 

convencimiento de que el Qnico lt'étodo de acceder al poder e:i:a 

a través de las elecciones. 

Todo sistema pol!tico crea sus propios valores y reglas de 

juego y para el r·1.1Eo.;c.-·" h;ohPr "tecnificado la violencia" 

ha sido el mecanismo para mantenerse en el poder. El nueve 

de abril se pisote6 la dignidad de un pueblo1 la Gnica mane

ra de detener el ascenso de Gait!n hacia el Palacio de San 

Carlos era liquidarlo y as! ocurri6. En los años de post-gue

rra, Gait!n era la linica fuerza política que encarnaba a pe

sar de sus contradicciones, una opci6n democr!tica popular. 

La centralizaci6n del movimiento en su figura, lo convirti6 

en blanco fácil para la reacci6n¡ asesinándolo, desactivaban 

el movimiento. En otros pa!ses de Aml!rica Latina en los que 

se dieron experiencias parecidas, las salidas pol1ticas fue

ron diferentes a la de Colombia. NingQn otro país del Cono 

Sur vivid una exper<.•in:1 • ~;,,.;'ar. En México por ejemplo,el 

Cardenismo sustent6 su poder en una combinaci6n fuerte y 

bastante eficaz de Estado-Partido-sindicatos. En Brasil, 
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el Varguismo tuvo varias fases. Ent e 1930-1937 Ge tulio 

vargas ensay6 una democracia de base populares, haciendo 

concesiones a la clase media y al pr letariado. Promulg6 la 

doctrina de "paz social" y reconoci a los sindicatos co-

mo legítimos representantes del prole¡ariado. En los años 

1937-45 instal6 el Estado Novo de ins1iraci6n corporativa. 

En los años SO el populismo varguista se conformo a las re

glas de la democracia representativa, lo que les diEgusta

ba a la oligarquía y al imperialismo, \estrecMndole el cir

culo a este gobierno. En Ecuador, el velasquismo pas6 por 

varias fases, su l1der Jos!! Marta Vela co Ibarra.g0bern6 cin-

~., •teces al pa!s de 1934 - 1972. Alg as veces fue a par-

tado ·de1.,_poder por golpes de Estado. s sin embargo, per-

sistía la ideologta reformistas y naci nalista, reflejando 

algunos intereses de las clases social¡s urbanas que antes 

de 1934 no ten1an acceso a las estructuras olig~rquicas de 

poder. Tanto es as! que algunos partido de la izquierda 

criticaron y apoyaron las posiciones de Velasco Ibarra. En 

Bolivia los gobiernos de Paz Estenssoro ( 1952 - 56 y 1960 

- 64 ) y Siles Suazo ( 1957 - 60 ) se c racterizaron por la 

coalici6n de clases, las nacionalizaciones, reformas agra-

ria y el desinterés de hacer avanzar el receso revoluciona

rio iniciado en 1952. Paz Estenssoro qui o· aceptar las exi

;-::··~' :?.•.1 de :".ndemnizaci<Sn para evitar que el gobierno rev.-.: ,_, _ 

cionario fuese tachado de comunista y no recibir ayuda de 

los Estados Unidos. 
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Los partidos de la izquierda mantuvieron intensa participa

ci6n pol!tica en loa acontecimientos bolivianos, pero no 

lograron radicalizar el proceso revolucionario iniciado en 

1952, ni evitar el golpe de Estado en 1962. 

En Argentina, el peronismo comienza basado en el sistema 

sindical pre-existente, lo ampl!a y redefine haciéndolo di

ferenciar cada vez más de las organizaciones pol!ticas y 

sindicales controladas por la izquierda. Con Eva Per6n el 

liderazgo carismático t!pico del populisrno latinoamericano 

alcanzó una de las manifestaciones m!s avanzadas. Los sec-

torea militares de donde proven!~. :::::.11v:l.eron comprometidos 

con la idea de la "patria granda". EJ. ~uego pol!tico con 

las clases asalariadas result6 en la politizaci6n de esa 

clase; ésta ha sido una de las principales contradicciones 

del populismo Latinoamericano, se puede decir que él des

politiza a las clases sociales, al politizar la alianza y 

la armon!a de las clases*. La mayor!a de .estas experien

cias populistas fueron exterminadas con golpes de Estado. 

En Colombia, si bien el gaitanismo no lleg6 al poder, se 

demuestra que tuvo signos similares a otros populismos, pe

ro que encuadr!ndolo a nuestro sistema político, tuvo mu

chos elementos progresivos. De ah! l~ f'Lodu<>upaci6n de la 

* Par• mayor ampllac:léSn los remito: lANNI, Oc:tavlo. El Estado populls-
ta en Amolirlc:a Latina. ~xlc:o: Eras, 1980. 
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oligarquía por la movilizaci6n gaitanista¡ ya que se puede 

analizar que las clases populares no se adhirieron al movi

miento por "miop!a" o como producto del subdesarrollo, fue· 

respuesta de los sectores subalternos al constituirse en 

sujetos pol!ticos. Para la oligarqu!a el movimiento era irre

versible por su fuerza y vitalidad. L!der y masas se ha

b1an constitu!do en una unidad. En nuestro pa!s el trovimien

to populista gaitanista debilitO el control del Estado so

bre la sociedad civil. Sin embargo, las élites liberales y 

conservadoras despu~s de años de la fratricida ·violencia, 

lograron recomponerse con los pactos de Frente Nacional, 

m4s no a;;i l.;~ -::1., .. ,.,s subalternas. La "desorgnniaaciOn" de 

las bases sociales continda, la experiencia gaitanista de

jO huellas profundas en el campesinado y los sectores urba

nos. La movilizaciOn de los desclasados y capas medias fue 

importante porque puso de presente los antagonismos popula

res contra los intereses de los bloques dominantes tendien

do a cambiar el viejo sistema polttico heredado del siglo 

XIX, tratando de romper con prácticas pol1ticas secularmen

te adheridas a nuestra cultura y comportamiento pol!tico. 

Los espacios democráticos por los que el movimiento reivin

dic6 continuaron vac!os. La guerrilla que en sus inicios 

fue liberal continu6 reivindicándolas. La persecuci6n se

lectiva h:-c,:.'! . • "" n oovea'>rileños t liberales gaitanistas) 

obligO a estudiosos a re-estudiar el periodo de la Violen

cia y rearticular en este proceso . .!'mal.1'.tico al movimiento 

gaitanista. La persacuciOn se,desplaz6 especialmente hacia 
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el campo. 

A finales de 1949 ocurrieron verdaderos genocidos: Balc!zar 

en el cauca, El Play6n en Santander, Betania, Ceilan, y san 

Rafael en el Valle del cauca, Arauca en Caldas de los l!de-

res gaitanistas huyeron hacia el campo para protegerse de 

las persecuciones, "su revoluci6n" se hab!a frustrado y el 

movimiento se postr6 en la mSs absoluta anarqu!a. La organi

zaci6n se convirti6 en mecanismo de auto-defensa; si la vio

lencia s~ utiliz6 desde arriba como dominaci6n, desde abajo 

la respuesta fue la rebeli6n. El proceso de resistencia en 

el cual se inscribi6 el campesinado le sirvi6 p"r" ~oncienti

zarse y cualificar otras fonna8 de resistencia i,>v.i..:'. • .:..:-. • .i..a 

violencia se extendi6 por casi todo el territorio nacional, 

y surgieron bandas armadas, como los temibles p!jaros que 

invadieron el Valle del Cauca, Apolinar D!az Callejas, rece-

ge una de estas memorias: 

recuerdo haberle o!do a Juan de la Cruz Varela, l!
der agrario pr6ximo a los comunistas, el relato apo
cal!ptico de la inmensa caravan" c~mpesina huyendo 
hacia los margenes del r!o Duda, en el llano, por 
los desfiladeros montañosos del pliramo de Sumpaz ; 
las hordas de polic!a incendiando puebloss; las mu
jeres violadas en las plazas; recién nacidos ensar
tados en la punta de las bayonetas. 252 

La ·violencia abarc6 _muchas regiones, algunos departamentos· 

cauo los de Nariño y la Costa Atl!ntica se ven libres del 

fla>elos 1 en ésta, s6lo en una pequeña región d~ ~,~:..:v•u: y 

252 
APULEYO HENDOZA • .!!e.• E.!!.· p. 17. 
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Sur de C6rdoba se registraron hechos violentos. Las zonas 

m4s afectadas fueron Cauca, Norte de Santander y los Lla-

nos Orientales~. 

La distribuci6n cronol6gica de los muertos por la violencia 

a la segunda mitad de los años 40 corresponden a la cifras 

relacionadas en la siguiente Tabla. 

TABLA 10. Distribuci6n cronol6gica de los muertos por la 
violencia. Segunda mitad de los años 40. 

Años 

1947 

1948 

1948 

1950 

Muertos por la Violencia 

13.968 

43.557 

18.519 

so .253 

FUENTE: OQUIST, Paul. Violencia, conflicto y polttica en· Co
lo,..¡,¡,:: Bogot4: Instituto de Estudios Colombia, 1978. 
p. 59. 

El movimiento social expresado, desdoblado en la guerrilla 

se extendi6 a los campos colombianos: grupos de autodefensa, 

guerrillas comunistas, bandolerismo, fueron las diversas ver-

* . 
Ver Germ§n Guzmán. Caprtulo geografía de la violencia. En: GUZHAN, Ger-
rn6n; FALS BORDA, Orlando y UHARA LUNA. La violencia en Colombia. s.s.: 
Tercer Hundo, 1963, TC)lllO 1. p. 183-194. 
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siones ideol6gicas. La semilla de las Fuerzas Armadas Revo-

lucionarias de Colombia t FARC ( la guerrilla rn&s anti-

gua de AIM!rica Latina ) la encontramos en la nucleaci6n 

del gaitanismo agrario:_ en las regiones de Sumapaz, Tolima, 

Huila, Santander, Llanos, Viejo Caldas, en donde dej6 el te

rreno preparado para la articulaci6n de la lucha armada.Las 

FARC son ejemplo de la irrigaci6n del gaitanismo; 13 años 

m4s tarde de la muerte de Gait!n se consolidaron las llama-

das "Reptlblicas Independiente", En Chaparral (Tolima) sa

lieron hombres y mujeres tanto para la guerrilla como para 

el bandolerismo*. Varias fueron las razones para la con

f~:rm~ci6n de las guerrillas en esta regi6n, unas por motiva-

"'.i.u¡¡,¡,.::; .;con<Smicas, otras veces por razones de venganza per-

sonal. Uno de los rasgos peculiarés de la resistencia campe

sina est! relacionado a la lucha de los trabajadores cafete-

ros contra los terratenientes. En el Tolima ésta se ubica 

entre finales de 1948 y comienzos de 1950, recrudeciéndose 

la violencia para 1949 con la preparaci6n de las elecciaies 

para 1949. La resistencia tuvo evoluciones diferentes: los 

jefes guerrilleros liberales se convirtieron en colaborado~ 

res del ej~rcito, otros encabezaron cuadrillas de bandidos, 

o ingresaron a la lucha del, Partido Comunista ( FARC ). 

El r•v.::"'- ;_,,btitucional con el apoyo represivo sustentado en 

" Ver Hed6fllo Medina, La resistencia campesina en el sur del Tol lma. 
!!!_: SANCHEZ y PEAARANDA. ~· ill· 
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las redes ·de poder de caciques regionales, fueron incluyendo 

en la vor4gine de la violencia a pueblos y veredas. El pueblo 

-fue perseguido, sin instituciones que pudieran defenderlo an

te la barbarie. La justicia fue aplicada por los jefes bando-

leros, convirtiéndose algunos de ellos en personajes mtticos. 

La polifacética violencia cre6 mitos, rituales, confundiendo 

la realidad con la irrealidad, creo as! su propia cultura. 

El bandolero se convirtid en el símbolo de rebeld1a ccnt:i:a las 

injusticias sociales; su imagen justiciera penetro en todas 

las aulas de las zonas de violencia, trastocando los valores 

sociales y culturales de niños y niñas campesinos. Una maes

tra en zona de violencia entrevistada en 1962 comant6: 

el niño ne·cesita rnit_os, p®ulo a •·-• <m"'J'i~a::iOn, 
alimentos para su curiosidad que est! descubrien
do apenas el mundo y sus maravillas. La maravilla 
para los niños de mi escuela ha sido la violen
cia. Ella le ha proporcionado en la realidad los 
personajes de sus sueños y pesadillas. con otros 
eligen en las tiras c6rnicas o en las pel!culas de 
vaqueros, su protagonista favorito Tarz!n o Rintin
tin por ejemplo ellos lo encontraron en la reali
dad y sus v!ctirnas. He sorprendido conversaciones 
de niños que me han dejado perpleja. Para muchos 
los pr6ceres nacionales. 253 

Para"analizar esta fase de la historia de Colarilia recomendamos*: 

253SEMINARIO EL CAMPESINO (1962: Bogotá) Citado En: SANCHEZ, Bandoleris
* ll'D Gamonales y campesinos • .22.• _lli. p. 142. -

GUZSAN • .2.e.• E.!.!.· . 
ORTIZ SARMIENTO, Carlos Miguel. Estado y subversi6n en Colombia. Bogo
tá: Cerec, 1985. 

HEDERSON, Jarres. Cuando Colombia &e desangr6. Br.y"c.;. ~; ;ncora, 1984. 

POSADA, Francisco. Colombia: Vlolenc.la y subdesarrollo. s.f.: s .n., 19--? 

MOLANO, Alfredo. Los a~os del tropel. Bogoti: Clnep, 1985, 

PARIS LOZANO, Gonzalo. Guerrilleros del Tollma. 2 ed. Manlzales: El An
cora, 1984. 
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La violencia tuvo tl!llbi& sus :tepercusiones en el campo econ6mico. 

De un departamento a otro, de un municipio a otro, 
de una vereda a otra, las luchas partidistas, los 
conflictos sociales y el bandidismo se combinan y 
se .. organizan de manera diferente alrededor ae una 
multipliéidad de protagonistas; se desarrollan se
gt!n temporalidades diferentes se explican de for
ma diferente y tiene consecuencias distintas so
bre la distribuci6n de la propiedad o el exceden
te econ6mico. 254 

La expansi6n econ6mica de los años de 1945-1953 fue respues

ta al incremento de los precios del caf~, el aumento de la 

producci6n agr!cola e industrial, y a los pagos internaciona

les que ayudaron a equilibrar la balanza de pago; ademS.s la 

econom!a fue inyectada por dos procesos: tOC>nopolizaci6n y la 

reactivaci6n de la penetraci6n del capital extranjero, parti

cularmente no~~~a.~ericano. Si a esta variable econ6mica le 

unimos otra poi.il..i...;;., tendremos la ofensiva patronal cont.ra 

las organizaciones sindicales, hecho que desmoviliz6 a los 

trabajadores .Y favoreci6 en su labor a los aparatos re

presivos a la vez que permit!a y multiplicaba las ganancias 

de los industriales, reforzando , la acumulaci6n de capital. 

Por otro lado, en las regiones cafeteras una franja compues

t .. po;.: profesionales, comerciantes de las cabeceras municipa

les, fonderos, agregados, mayordomos pudieron dominar la es

fera de la comercializaci6n en fuertes eslabones de los "ne-

* gocios de la violencia". En regiones como el Valle del Cau-

ca y los Llanos Orientales, se consolidaron fortines ga-

naderos, otras, "'"~:.:: el 3Ur y oriente del Tolima, sumapaz y 

Ver Hlidofllo Medina, Artfculo:. Bases ur&anas de la violencia en Colombia, 
1945 1950; 1984. ( Fotocopia ). 
~4 . . 

PECAUT., .. Danlel. De las violencias a las violencias. !!l' .Q!!.:!. ensayos. 
~·.ill· 
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Cundinamarca un gran nllmero de pequeños propietarios fue des

plazado de sus parcelas, También se dio el abandono de hacien

das por parte de sus propietarios que hu1ari de la violencia. 

Estas radiograf1as sucinta de los efectos de la polifacéti

ca violencia pone de presente los profundos estragos que és

ta ha dejado en la sociedad colombiana. Nuestra burgues!a 

no fue inmune a los efectos del populismo, como tampoco lo 

fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. ituchas in

terpretaciones, programas y técnicas del populismo gaitanis

ta han sido reivindicadas e imitadas por organizaciones po

l!ticas en estos Qltimos 45· años. 

Los efectos perturbadores del gaitanismo por conciliar as

pectos contradictorios en la perspectiva de nejorar la so

ciedad colombiana canalizando las insatisfacciones pasadas 

y presentes, lo convirtil5 en una amenaza que en cualquier rno

nento pod!a desbordar al establecimiento. La compatibilidad 

del desarrollo econdmico y la apertura dcr.~cr4tica, bandera 

del gaitanismo no se dio. Tuvo el mérito de revelarnos esta 

tarea pero fue atrapado por sus propias contradicciones; 52 

años después, analizando el fen6neno gaitanista con los ojos 

del presente, muchos aspectos de su programa est!n insertos 

"'·• la Constituyente de julio de J.991, aunque ningi!n ,_ .. , . 

lo reconozca como tal; la met~stasis del gaitanismo ha teni

do sus efectos pol!ticos ••• 
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ANEXO. GEOGRAFIA DE LA VIOLENCIA 

A través de los subsiguientes mapas podremos comprender la 

"Geograf!a de la Violencia" en dos per!odos ( 1946 - 1963 l 

y ( 1980 - 1990 ) observando adem4s de su continuidad en 

muchas zonas del pa!s, su desplazamiento actual en regiones, 

en las que la violencia estuvo casi ausente en los años SO. 

Estas zonas de violencia han estado sujetas a la presencia 

de los grupos guerrilleros,paramilitares, narcotr4fico, as! 

como de los enfrentamientos de la guerrilla con el ejército. 
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