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PROLOGO 

La actualidad conflictiva 1 la agudiz•ci6n dt la lucha dt ola

~'ª qua viTe el plRiinente latinoamericano (a axcfci6n de Cuba) 1 tn• 
gendrada en laa contradiccionea propia• •l sistema capitalista en -
si, pero adem6a a las inherente• al deaarrollo de un capitaliemo d! 
pendiente, ea algo que por la masnitud y transparencia que ha veni
do cobrando en todas y cada una de laa lreae de l• ragi6n, no paaa
deaapercibida ni a6n para al mla elemental observador. A tal aitua
ci6n, cual m6a cual menoa tratarl de encontrarle explicaci6n, la -
que ai bien para muchos no ira;...1Jpasa el simple uabral de loa acon
tecimientos, para otros tantos se constituye en objetivo da cueatia 
nam1ento 1 anllisia de IUI& estructura y aupereatructura agrietadaa• 
por laa contradicciones que cada vez ~gudizan 11 descontento so··-

Cial. 

Una inquietud nacida de eae p~eaente arduo de Am•rica Latina • 
pero enfocada particularmente a Coloabia, fija nutatra atanci6n en 
loa hechoa mla protuberantes del bloque hiat6rico a partir dt 1930• 
El que del 48 en adelante cobra especial aign1ficaci6n con loa fen~ 
menos de la VIOLENCIA, la DICTADURA MILITAR 1 el FRENTE NACIONAL.F! 
n6menoa que constituyen el objetivo central del preeente estudio o~ 
ao etapas o fases de un solo proceso dial6ct1co, En el qua se patea 
tiza a nuestro modo de ver y desde el punto de Viste gramaciano, 11 
crisis de hegemonia politica de.la clase fundamental colombiana- ea 
tendida por 6ata a la burguesia·, la prolongaci6n de dicha crisis 1 

au incapacidad para solucionarla. Como ademh la e.uaencia de una ªll. 
t6ntica orsanizac16n de la clase eubalterna-proletariado,campaaina• 
do, psquefta burgueaia, aubproletariado-, aectorea dominados por la· 
clase tundamental a quienes correaponde la tarea de una verdadera • 
tranatormaci6n del bloque hiat6r1co, 

De antemano y en lo tocante a la organizaci6n de l• clase &J!.•• 
balterna no debe dejarse pasar desapercibida el momento actual en -



loa movimientos reivindicativos del proceso de le lucha de clases -

en el pa!e -agudizada siempre que les contradicciones del sistema -
se hacen profundas• es alentador si no pare un tuturo inmediato h! 
cia la conformaci6n de un nuevo bloque hist6rico, al menos si. por
el significado del solidario enfrentamiento librado por un alto por 
centaje de gran parte de loa sectores explotados contra la clase d,2 
llinante en los tres 6ltimos aaos. Principalmente en el presente de-
1977 y de lo cual da fe el extraordinario movimiento c!vico efectu! 
do el pasado 14 de Septiembre que marca una fecha h1at6rica en la -
vida nacional (illJ. 

A pesar de loa diYeraos escritos y estudios sobre los fen6me -
nos Violencia, Dictadura ~ y ~e Nacional cuya siate11«tiz! 
ci6n o profundidad no entramos a discutir•. son temas que dedo el o!1_ 
jetiYo e interés particular de cada autor, se hallan retomados casi 
siempre en forma separada, Tratados concretamente o diseminados en

di veraas obras, su abundancia no afecta. Por tanto no sobra ahora -
el intento de explicaci6n de loa ~a.moa dentro de la teor!a !l'B•,!!·

c iena del bloque hiat6rico y criei~ de hegemon1a politice. Abordln
dolos. como una totalidad, partee inseparables de un todo, de ese -
proceso dialéctico en ~l que impl!citemente Violencia, Dictadura -
Militar y Frente Nacional aparecer!an como la tesis, la ant!teaie -
y la a!nteeie de ese crisis orgánica. cuyas ra!cee se remontan a un 

El Bogotano del d!a 15 de Septiembre de 1977 haciendo aluei6n e 
tal movimiento se expresaba ea!: 11 ( ... ) para unos tiene que de~ 
jerlea el complejo q.ala raz6n de le sin raz6n no entra con --
fuerza,,,pare otros, pare loe trabajadores, loe hará marchar -
con orgullo por lee calles de Colombia, como un solo ho•bre r,!!
eccionaron y actueron ••• y triunfaron •• ( ••• ) Las clases proleta
rias adquieren total conciencie de lo que pueden y son cepecea
de hacer con le uni6n de sus deaeeperanzes y sus hambree inea-
tiefechae(,,,) .Le verdad es que el pe!s, estuvo en pié, parado
Y muy firme y que eso tendrl consecuencias inmediatas y media-
tas( •• ,) .Ciertamente el movimiento c!vico de ayer tenia un ce-
rácter politico, en el sentido exacto de le palabra, Porque era 
un paro contra un hombre. contra un desgobierno, contra la inm,2_ 
relidad de une familia, contra le corrupci6n de le cesta que 111! 
nade e le naci6n 6nice y exclusivamente pare su beneficio econ~ 
mico". 
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pasado cargado de objetividad• de contradicciones entre desarrollo
de fuerzas productivas y relaciones de producci6n. Situaci6n que a
fecta el poder pol!tico de una oligarquia terrateniente en aras --
del poder politico de una burguesia en ascenso. La que no socava 
ain embargo el poder econ6mico de aquélla, por razones obvias. 

Los intereses de aquellas fracciones capitalistas coincidirln
o no coincidirán de acuerdo al momento hist6rico. Lo que se explica 
por sus alianzas o enfrentamientos. Manifestaciones 6stas que se 
cristalizan en· loe partidos pol!ticos que las representan• el libe
ral y el conservador quienes hacen de la historia de Colombia una -
urdimbre de luc)ula fratricidas. de atraso econ6mico-aocial de tal -
magnitud que de ello nos dará cuenta particularmente la d6cada del-
48 al 58 1 de 6sta a la actualidad. 

Se hace necesaria la advertencia de la complejidad inherente-
al problema que se trata de abordar y por ende a loe alcances limi
tados del estudio que no conlleva por· tales razones la ambici6n de· 
agotar su explicaci6n. Mlie a pesar de la dificil tarea que nos he-
moa propuesto. se espera tambieh como parte de nuestro objetivo el
contribuir cient!ficamente a la interpretaci6n de hechos claves en 
el proceso de la lucha de clases en Colombia, 

Los esfuerzos y limitaciones en el trabajo estuvieron dados -
tanto por las dificultades en la recolecci6n y sistematizaci6n de -
los datos como por la interpretaci6n y manejo de las categor!as --
gramacianas. 

En cuanto a lo primero. no s6lo hubo limitaciones por la difi
cultad en adquirir el material adecuado, ya que la inveetigaci6n -
se realiz6 fuera del pa!e, de Colombia, sino además por otros nape~ 
tos: a); por lo discrepante en la descripci6n de los hechos y la i~ 
terpretaci6n que de los mismos ofrecen loa hietoriadores lo cual -
impone a considerar como lo manifiesta Costa A, Pinto refiri6ndoae~ 
a los miemos hechos, que el sistema bipartidiata colombiano ha in-
fluido sobre la metodologia de la historia de Colombia 1. 
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b); los estudios que valientemente expueetoe han dado lugar a tuer• 
tes polLmicae, a la ve& que han eido amaftados por eus detractores. 
c); la interpretaci6n de documentos testimonio de los hechos vivi4• 
dos por sue autores, siendo inclusive v1ctimas·de loa 1111 .. os. y que 
e6lo pudieron ser dados a conocer dentro de lae limitaciones de la• 
ceneura burguesa·mediante el lenguaje t.1fllrado o simb6lico de la n~ 
vela. d); adem&a lee imputaciones y contraimputecionee entre loa 1e, 
telectualea de lee fracciones burguesas y de la oligarqu1a loe que
comprometidoa directa o indirectamente en la agud1zaci6n de la cri• 
eis obnubilen el fen6meno obstaculizando e veces 1111 adecuada inter
preteci6n, Lo que nos har1e hacer nuestras para la expl1caci6n de • 
tal comportamiento, las palabras de nuestro conductor te6r1co, que
ª mh de elocuentes traducen toda una realidad: "Boa loe lliaoe de· 
eeos de loe hombrea y sus pasiones menos nobles e inmediatas, las·· 
causas del error 1 en cuanto ae superponen al anlliaie objetivo e •• 
imparcial 1 y •ato ocurre no como un medio consecuente pera eetimu-· 
lar a la acci6n sino como un autoengafto. La serpiente tambi•n en e! 
te caso 1ausrde al charlet6n1 o sea, el demagogo os la prilllera vlct~ 
ma de su demagogia" S. , 

Les dificultades enumeradas se refieren m6a que todo a loe he
~hoa de la violencia aunque no dejsr6n de estar preaentee en loe d! 
mAs. Respecto a loe otros fen6menos, la decantaci6n del anAliaie ea 
m6s fAcil 1 por ser menos espinosos que aquella fase de la violencia. 
Con &ata, las rrac~ionee capitalistas trataron de lavarse las manea 
aunque sin dejar de reconocer demag6gicamente su culpabilidad como-

lo veremos posteriormente. En cuanto a loa otros aspectos, loa do-

cumentoa e interpretacionea1 cual m&a 1 cual menos dan una pauta mls 
r&cil a la explicaci6n de nuestro problema de inveatigaci6n (._¡.)• 

(*) Loa i~telect~alea de la violencia en Colombia bo~•n 3n gg~tr~-: 
d1cciDn al negar y a le vez reconocer su culpa 1l1da , 
que deev1an la op1ni6n pública y la critica. Pero coao a lee d! 

·ticultadee aubjet1vas 1 lo objetivo es la realidad, Y como los-
hombrea "no se juzgan por lo que disan de s1 mismoa(agregamceri; 
aunque ae desmientan), sino que hay que juzgarlos por lo que _ 
gan", como sujetos y art1f1ces de la historia, en su actuac16n· 
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En cuanto a la utilizaci6n de la teor1a gramociana como n6cl10 
informativo de la invest1gaci6n, se temia caer en la desviac16n de• 
desvirtuar las categor1as elaboradas para una realidad espec1tica 1 

evitar consecuentemente forzar nuestras propias experiencias al ma!':, 
co de dichas categor1as, Cosa que no sucedi6. En parte porque d!··· 
chas categoria1, y es lo fundamental,aon contribuci6n valiosa a la
oontormaci6n de la ciencia. Adem6s, aunque rudiera parooer secunda
rio, que de hecho no lo ea, la sociedad colombiana en su estera!·· 
deol6g1ca preponderantemente religiosa en alto porcentaje, presenta 
similitud con la sociedad italiana, Italia ea el primero o segundo
pa1a Cat6lico del mundo, Colombia ocupa el tercero, y a nivel 11ti
noameric1no el primero. 

Para concluir r11ta 1bora expresar nuestros agrad1aimi1nto1 al 
asesor de la investigaci6n, Prote1or Eduardo lluiz Contardo, Dir•i•• 
tor del Centro de Es\udios latinoamericanos (CELA), en la Facultad• 
de Cienciaa Pcl1ticaa y Sociales de la UNAM, no s6lo por au ac1rta• 
da orientaci6n sino adem6a y sobre todo, por la motivaoi6n y aoogi• 
da que dib al trabajo. 

Presentamos nuestro especial agradecimiento al Prof11or Enr!•· 
qua Valencia, quien con eus conocimientos acerca de la r11lid1d CO• 

lombiana contribuy6 eficazmente y con dedicaci6n a la finalizaoi6n• 
del trabajo, 

Agradecemos a Rafael Menjivar, exrector de la Universidad de • 
El Salvador, escritor de temaa agrarios latinoamericanos y actual•• 
compaftero de estudios en la UNAM, quien con tanto empefto dedic6 pa¡ 
ta de su tiempo en comentarios el trabajo con el objeto de una m!•• 

dejaron a la poateridad testimonios tangibles, fehacientoa, irr1 
futables, 1ncontrovertiblea: las 150!000 o

1
m6a v1ct1mao directas 

de la violencia pb11rta, sin contar as v ctimaa aaociadaa con
laa primeras que entraron a ensroaar laa filas de la niftoz de··· 
1amparada, y de la proatituci6n entre otras. Cuyo c1r6cter enaje 
nante y explotador ea exigencia del régimen social actual. 11 ( .,';") 

violencia callada que causa muchae mis v~ctimas que la ruidoa•·
violencia de loa organismos coercitivos del Estado" .:2 • 
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yor sistematizaci6n. 

A los compafteros y ayudantes del seminario1!'.!rtidos Pol!ticos 
Y lucha de clases en América Latina, base de la tesis, por sus co-
mentarios y opiniones que afianzaron nuestros conocimientos al res
pecto, 

Agradecemos a Augusto Moreno en Colombia, colaborador incondi
cional en el complejo y costoso envio de la casi totalidad del ma-
terial utilizado en la informaci6n. 

Nuestro agradecimiento se hace extensivo a todas aquellas per
sonas que generosamente en una u otra terma contribuyeron tanto a -
la recopilaci6n de los datos, como al fotocopiado del material.Ee-
pecial menci6n hacemos de la Seftora Beatriz Oviedo ~ Fern6ndez, de_ 
la Seftora Martha Escudero, Gonzalo Padilla y de mis hermanos Imelda 
Neftlut' y Gabriel. 



INTRODUCCION 

A. ta Violencia, la Dictadura Militar y el Frente Nacional, son r~ -
n6menos que caracterizan la lucha de clases en Colombia en la d6c! 
da de 1948 como una de las etapas mAs críticas en la eToluci6n del 
bloque hist6rico. 

Las causas tanto pr6ximas como remotas. partes esenciales del 
trabajo que nos hemos propuesto se irAn retomando en el transcurso 
del an!lisis. Por ahora y pera etectos da ubicaci6n del problema -
reseftaremos someramente algunos aspectos: 

La denominada tradicionalmente violencia recoge todos aque-
lloe hechos hiet6ricos de genocidio, barbarie• depradaci6n 7 cri
men que en el mAs alto grado conocido arras6 a los campos coloabi! 
nos bajo el pretexto de consignas partidietas,in1ci6ndose pr!ctic! 

mente al proyec..karse la campafta electoral de 1949 en la que se -
iapone y sale triuntante coao Presidente de la Rep6blica, para ---
1950, la candidatura do Laureano G6mez. mAxiJPO llder del coneerva
tiemo en esa época. La estrategia politice utilizada para la obte~ 
ci6n de dicho triunto se halla seftalada en loe siguientes tactores: 
a); utilizaci6n del partido conservador en el poder con exclusi6n
Yiolenta del contender liberal. b)¡ utilizaci6n de la policía en -
una campsfta de persecuci6n innegablemnte pensada desde las altea -
esteras del gobierno. c); declaraci6n de la resistencia civil por
¡:arte del partido liberal perseguido, la que se tradujo en grupoe
armados .!t_.Este 6ltimo rector contrapuesto a la actuaci6n política 

de los conservadores converge en la violencia abierta. y as1 el -
pueblo azuzado -principalmente el campesinado- tus convertido por
el juego político en victima 7 victimario, masacrado 7 Verdugo de
su propio estrato social. 

Aunque la violencia no ha dejado de ser un mal cfonico del -
pe1s, recrudeciéndose en ocasiones de acuerdo a determinadas cir-

cunstancias h1st6ricas, alcanza proporciones desde 1946 en un esc.!! 
nario de m6ltiples conflictos laborales, econ6m1cos y políticos-

fuera de loe incontables hechos de Yiolenc.ia 7 atropellos -
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perpetrados en toda la dimenai6n del territorio. 

Eata situaci6n que ven!a soportando el pa!s, a6lo requer!a la
mb leve chispa que precipitara la catAetrote •.. Sin embargo '8ta no
fue tan leve.El magnicidio perpetrado en la figura de GaitAn-9 de -
Abril de 1948;mAxlmo l!der populista que aglutinaba a lae maaae co 
lombianae en un amplio movimiento contra el eiatema de dominaci6n,
mAa que un efecto, la muerte del l!der ee conatituy6 a la vez en -
causa. Repreei6n del Estado hacia el movimiento .1 de una parte 1 de
otra, venganza de laa maeae con todo 1 contra todo. El eapontane!e
mo, caracter!etica del movimiento Baitanista incf,acitado para con
vertirse en partido, fue fácil de reprimir. Bastaba con arrebatarle 
brutalmente la cabeza primero, lue!O dieperaar 1 masacrar a eue se
guidores. 

La muerte de GaitAn 1 loa acontecimientos del 9 d• Abril de --
1948 (el 11Bogotazb' son la caapuerta que da paeo a toda aquella ai-
tuaci6n en que ae debate el pa!a,deabordAndoae sin control en la -
violencia abierta catalogada por muchos ooao una guerra civil no -
declarada. 

Es un per.loilo que por su exploai6n, decadencia 1 resurgimiento, 
se halla considerada en dos etapas as!: primera ola de violencia---
1948 a 1953. Primera tregua 1953 a 1954. Segunda ola de Vioiancia--
1954 a 1958. Segunda tregua, 1958. 

Toda la criminalidad patol6gica de que ea capaz un pueblo ana! 
fabeta y hambriento -que se debate en las mAa preoariae condiciones 
econ6micae para subsistir- invade a las montaftaa de Coloabia. Laa -
consignas de pueblo conservador contra pueblo liberal. de pueblo l! 
beral contra pueblo conservador babil .. nte lanzadaa por loa intele~ 
tuales de los partidoe tradicionalea en au anaia por el poder,se -
confunden desorganizada y catastr6ticamente en genocidio, pillaje,
aaqueo, incendio, fanatismo religioso, cr!menes de aexo. En una pa-

. labra, el caos y el bandolerismo enseftoreadoa del pa!s. 

Desatada la tormenta y salida de todo control, laa clases doJI! 
nantes progenitoras de la misma declarando au impotencia para hace~ 
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le frente, encomiendalleste rol en manos de la Dictadura Militar del 
General Gustavo Rojas Pinilla, quien con el golpe de estado del 1:5-
de Junio de 1953 y el alegan:~ justicia Y.libertad, se da a la• 
ta:faa de pacificar loe campee, a la manera deeeada por las clases -
dominantes de quien se ha constituido ademls, en el Arbitro de au8-
d1 vergencias, 

Ea la liquidsci6n de loa grupos campeainos armados, que para -
entonces presentan alguna organizaci6n en la contormaci6n de las -
guerrillas para 1111 autodetonaa 1 en la medida que van descubri1ndo
el juego y el engafto de que han sido Yictimas de las clase• explct! 
doras. 

Primero •On loa armi•ticios. Iaa prome1111• y r1habilitaci6n de 
loe11 deliacuentu", lo que cuenta para atraer a los grupos ea armas.
Manejados con habilidad1ingenuamente entregan las armas en Paz de -
Ariporo y otras regiones de Colo•bia. 

Piro no sucede igual cosa con todos lo~grupos armados, La re-
e1st1ncia contin6a en lugares como Villarrica. Carmen •• ApicalA,
Cab .. ra, Icononso, Pandi en el Sur del Tolima y en la regi6n de lu• 

mapaz en Cundinamarca, Regiones a las que se les declara aonaa de·· 
operacionea llilitarea, 

Ea entonces cuando •eaurge la violencia, volviendo con ruerza
hacia su primer cauce de barbarie,pero con un nue'fO 1 decidido pro
tagonista, el ej,rcito, quien abiertamente por su poaici6n en el •· 
parato represivo del Estado y por las condiciones objetivas del mo
mento, entre otras, el caos reinante que le da ventajee econ6micaa~ 
, ae convierte en pilar esencial de la segunda ola de violencia SC! 
lerada po~'l aiBlllO y que eeg6n obaervadorea, tiene su causa inme--
dia ta en la masacre de un grupo de campesinos pac!ticoa en la r•--· 
gi6n de Villarrica ( Tolima), el 12 de Noviembre de 1954, 

As! las cosas, las fracciones de la clase dominante antes en -
pugna, se aprestan a contrarrestar la acci6n de la Dictadura , La -
que al virar de loa objetivos por ellas propuestoe,al de loe 1nter! 

•&ea peraonalietas del Dictador y de las masas que transitoriamente-
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·le siguen, tanto por el vac1o dejado por loa partidoe tradiciona--
lea como por las condiciones de la·estructura econ6mics, además por 
las mismas coneecuenciae de la violencia propicias al movimiento de 
rasgos populistas encabezado po~el General Rojas. 

Dlndoee pues t••gua en eue asperezas y para salvar sus intere• 
ses amenazados por las gestiones administrativas de la dictadura, • 
la burgues1a se coaliga en el Pacto del Frente Nacional, Creaci6n • 
de loe intelectuales más conep1cucs de las dos colectividadee poli· 
tices: Alberto Lleras Camargo (liberal), t.ureano G6aez (conaerva-
dor). Pacto establecido en 1957 1 retrendado con el plebiscito del• 
17 de Diciembre de 1958, para 11na aliernec16n en el poder de los -
dos partidos durante 16 aB•• ( 1958- 1974 )1 con la ezcluei6n en el 
poder de otro partido pol1tico, 

Tanto los bechoa anteriores y posteriores a la d•oada del 48,
oomo la actualidad que vive el pa!s, nos lleTll a considerar toda e4 
ta coapleja amalgama de hachos bajo la 6ptica de loe tundamentos -· 
gramscianos con eu correspondiente m6todo de correlaoi6n estructura 
superestructura. La m!a apropiada a nuestro modo de ver para la in· 
terpretac16n, no e6lo de aquélla expreai6n coyuntural (Violencia,•• 
Dictadura Militar 1 Frente llacional)" sino ademh la de une dimen• 
ai6n hiat6rica mis amplia en que talea auceaoa cobran una mayor 1 -
Yerdadera s1gnit1caci6n,cual ea la denominada por Gramac1 como la -
c:riaie ora6nica. 



Aspectos FUndamentales de la teor!a de Gramsci 
-PUnto de referencia en el an!lisis del fen6meno Vio
lencia, Dictadura Militar, Frente Nacional-, 
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B • Antonio Gramsci, dirigente marxista de la clase obrera italia-
11111 y de quien se ha afirmado ser el te6rico de las supersstructuras1 
en permanente vinculaci6n con la realidad• rastreando en la derrota 
de los movimientos revolucionarios de la post guerra de Europa Occ! 
dental } el resurgimiento de las fuerzas conservadoras 1 reacciona
rias (ti' , extrae de loa or1genes y significados de tales hechos en
seftanzas que lo conducen a elaboraciones te6ricas contribuyentes no 
s6lo a la victoria del socialiBllO •n Italia sino tambi6n a valiosas 
aportaciones a la ciencia pol!tica~ 

Sn obra est' claramente ligada a la acci6n y experiencia leni
nistas, por ende se halla tundamentada en el planteamiento aarxista 
del hombre h1st6rico, del hombre como art!fice de la historia, lo -
que cobra en Gramsci un signif~cado concreto con el anllieis de to
das y cada una de las fases de ese proceso h1st6rico. Desde lo ele
mentalmente econ6mico, hasta el nivel ideol6gico en la toma de con
ciencia del hombre para resolver en el plano de la organizaci6n, -
las tareas hist6ricas, Los conceptos claves de que se val16 para -
tal explicaci6n,al enriquecer a la ciencia pol!tica, lo presentan-
original y meritorio. 

Entre los valiosos aspectos de su discurso te6rico tenemos: 
la crisis de hegemon!a , definida como crisis de aatoridad de la -
clase dirigente devenida en clase puramente dominante y la conse--
cuen te escilli.6n de las clases subalternas, por la ruptura entre re
preeentantes y representados,en la medida en que dejan de cumplir -

(at) 1 de otros importantes acontecimientos pol!ticos (1926-19}7) t! 
lee como el desarrollo del fascismo en Italia1 Hungr!a,Polonia, 
el ascenso de Hitler al poder, el dificil per1do de la constru~ 
ci6n del socialismo en la URSS, 



:"' 

·, 

18' 

su tunci6n econ6mica y cultural. Dicha definici6n conlleTII una se-
rie de aspectos y conceptos que ea necesario desglosar para aden--
trarnos en su contenido y por ende en su comprensi6n. 

Al hablar de hesemon1a, Gramsci hace aluei6n a un concepto in
herente a sociedad civil. O sea a aquella estera de la superestruc
tura detentadora del aspecto &tico del Estado, que coaprende la id! 
olog!a o concepci6n del mundo de la clase fundamental, la que se -
halla presente en todas las manifestaciones de la vida intelectual
Y colectiva,, recubriendo ademlis todas las actividades de la clan -
dirigente, por tanto, de toda la superestructura. 

Dicha ideolog!a coao instrumento de esta clase en el ejercicio 
de la hegemon1a hacia las clases auxiliares para atraerse el consea 
so de las mismas, es una tunc16n que se realiza por medio de loa 1a 
telectuales 6rg&Dicos. Abarca desde la ideolog!a m&s elaborada(tilg 
eot!a), hasta la m&s elemental(folklore). Extremos cuyos puntos in

termedios lo constituyen la religi6n y el sentido coafm. Para eu d! 
tusi6n son utilizadas "organizaciones privadas (Iglesias, Sindica
tos, e11cuela11,etc.) 11 Z • 

Pero si bien, hesemon!a hace relaci6n a conae111SO, llltiete otro
aepecto no menos importante en la superestructura no separado de la 

hesHon!a y es el de la dictadura, el de la tuerza, utlliuda por -
la clase fundamental para ejercer dominaci6n con las clases aubal-
ternas o sea con aqu&llas que no 11 conscientsn" con el aiateaa.'fal
eetera denominada por Graasci collO sociedad pol!tica, ea el conjun
to de las actividades de la superestructura que dan cuenta de la -
tunci6n de coerci6n, de la conservaci6n pcr la Yiolencia del orden
establecido. Abarca el campo militar y el gobierno jur!dico, "l•••
coacci6n legal o el derecho, aspecto negativo este 6ltiao de toda -
actividad positiva de tormaci6n civil desplegada por el Estado" Í...• 

Estas dos esteras de la superestructura -sociedad civil 1 ~-

ciedad pol!tica- equivalen al significado integral de ~ aeg6n-
· Gramsci. Vale decir, el~ es la dictadura mlis la hegemon!a ,h! 
gemon!a revestida de dictadura o, dicho de otra manera: "Por Estado 
~e debe entender no solamente el aparato gubernamental, sino al ai! 
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ao tiempo el equipo particular de hegemon!a, o sociedad civil" .Z • 

Hugues Portelli explicando este binomio gramsciano, hegeaon!a-
1 dictadura, hace ver c6mo en la prlctica1 la relaci6n entre estos -
doa elementos es menos eequemltica, Concretamente nos estl dicien
do la convergencia de la hegemon!a y la dictadura en un miBIJlo siate 
ma hegem6nico, "la hege1110n!a jula es total" ll., La clase tundaaen .. : 
tal es diriaent• llOlamente con las clasea auxiliares 1 aliadas que
le airven de apo10 social, pero en cSJ11bio utilizarl la coacci6n, la 
violencia con Laa clases opositoras. 

El t•rmino dirigente hace pues relac16n a hegemon!a 1 ea con-
d1ci6n sine quanon de la clase tundamental en la realizaci6n de su
tarea, la de conducir a la .ociedad hacia el progreso econ6mico J -
cultural. Aunque 11e hap do!!1nante tendrl que suuir 1h11do dir1sen 

lPo la ausencia de esta condici6n exige la creaci6n de 11! nue'IO -
bloque hiat6rico por otro grupo 1ocial que contin6e dirigiendo a la 
sociedad, "Un srupo eocial puede J hasta tiene que ser dirigente ya 
antes da conquistar el poder gubernativo(, •• ), ]luego cuando ejerza
el poder 1 aunque lo tenga tuerteaente as las mapo1. ae hace doai-
nante, pero Uene que seguir dende d1r1nnte"(Subrayados nuestros) 
"A~ue la heB!mon!a 1 la dictadura -agrega Portell1-p•lden eatar-
coabinadas, 1111 car6cter permanece ain embargo bien delimitado: flt'! 
te a la hegemon!a donde domina la sociedad civil, la dictadura re-
p:reenta la ut1li&«Cl16n de la sociedad pol!tica11 i • 

La coeroi6n de la aociedad pol!tioa ea definida ademh por lu 
situaciones donde es utilizada1 la habitual, consistente en el con
trol de los grupos socialu que no"conaoienten11 con la d1recci6n -
de la clase tundaaental(dado cierto grado de desarrollo de las r•·
laciones sociales 1 econ6111caa) J una aituaci6n mis excepoional J -
transitoria,cuando se trata de los periodos de crisis orglnica,s¡,-
tuaci6n en que la clase dirigente pierde el control de la aociedad
civil (la ideolog!a), apoylndoae entoncea sobre la aoc1edad pol!ti
ca para mantener au dom1naci6n, 1 en ambos casos, aeftala Oraa1ci 0 -

la eociedad pol1tica se apoya sobre el aparato del Estado, 
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Ahora bien, ea importante destacar -por lo que implica para -

nuestro análisis- el uso que hace Gramsci del thmino"hegemon!a po
~ "para expresar el sello de la sociedad civil sobre la so-
ciedad pol!tica( ... )"(subrayado nuestro) • .!..Q. ... Lo que en otros tér

minos equivaldr~a a manifestar la existencia de hegemon!a polltica

cuando hay una impoeici6n da la sociedad civil sobre la sociedad po 
~ o,aea cuando se utiliza más la parte ética del Estado• la ! 
deolog1a, cuya principal funci6n ea la de eleYar a la gran llllea de

la poblaci6n a un determinado nivel cultural y 110ral, factores nec.!!. 

sarioa a las necesidades de deearrollo de las tuerzas productivas.

lo que beneficia obviamente a loa intereses de la claee dollinante. 

Ea con relaci6n a las necesidades de desarrollo de las fller-~ 

zas productivas que Oramaci califica de democr4tica a la hegemonía. 

"La consecuencia del control ideol6gico sobre otros grupos es el d.!!. 
bilitamiento del papel de las sociedades pol!ticae y, por lo tanto

de la coerci6n.En esta •edida ea que Gramaci califica de deaocfaAi• 
ca a la hegemon!a 11 ll. 

Ee entonces cuando nos hallallDB en un aiatellll donde "la clase 

dirigente empuja realmente la sociedad entera hacia adelante~ 11!,--

tiafaciendo no s6lo sus exigencias existenciales, Bino tambiei la~ 

tendencia a la ampl1sci6n de sus cuadros para la toma de poaee:l.6n -
de nuevas esferas de la actividad econ6mica-product1va" g • 

Caso contrario al anterior seria el de la preponderancia de la 

sociedad pol!tica sobre la sociedad civil. La desaparici6n de la 8!!. 

ciedad civil en aras de la sociedad pol!tica porll.a p~rdida da con-
trol de la clase fundamental sobre la sociedad. Negaci6n de la .!!!!!!, 

cracia hegem6nica que al no poderse mantener por aeta v!a. opta por 

la dictadura retrasando el desarrollo del bloque hiat6rico. 

La anterior diaertaci6n nos lleva a la contirmaci6n de la cri

sis de hegemon!a pol!tica de la clase dirigente indicada al 1ll.1cio

·de este expoeici6n te6rica. Ya que si bien, eeg(¡n Graemci existe h.!!. 

gemon!a pol!tica cuando ae da el sello de la sociedad civil sobre ~ 

la sociedad pol!tica, lo inverso manifestarla la criaiB de hage110--
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n!a pol!tiaa. A la ausencia de hegemon!e, la clase <Urigente deven!, 
da en clase puramente dominante se sostiene sobre las dem&s clsses
por la coerci6n, por la tuerza, por le dictadura. 

El ejercicio de hegemon!a - como ya lo hemos indicado - hace -
releci6n e otzoa grupos denominados auxiliares o aliados y que eon

los constitutivos de su base hegem6nica, Es con estos grupos con •~ 
loe que le clase tunda.mental ejerce direcci6n politice. Pero de he
cho hay dentro del bloque h1et6rico otro sector u otros eectoree,-
que al no "consentir" con el sistema, su relac16n con la clase fun
damental estar! dada pol\la dominaci6n (lo contrapuesto a hegeaon!a), 
a tales sectores ea e los que Graasci denomina clase subalterna • 

En el esquema gramecieno,ls estructura econ6aica base objeti111 
del grado de desarrollo de las tuerzas msterialee de producci6n,do~ 
de loa grnpos socialee representan una funci6n y tienen una posi,.._ 
ci6n daterainada en la llisma producci6n, dicha eetructura, sujetada 
e la superestructura por loltaintelectuales org!nicoa, ligados estre
chamente a lee clases que representan, conforma una aituac16n 5).o-

l!.!! -eetraatura-auperestruct'lira- denominada bloque h1et6rico , con
cepto b!sico y clave en la teor!a gramsciana que pretende eirplicar
la d1el6ctica viva de la historia en su totalidad "(hiatoria"inte-

grel" • dice Graasci, '1 no historia parcial de las aolaa tuerzas e-
con6micss o del solo momento de la expansi6n ético politice)". Sin 
esta teor!a del bloque hiat6rico '1 a la manera de Texier, sin esa -
llJlidad entre econom!a '1 C\lltura, "la teoría gramaciana de las aupe
reatruc turas no seria marxista" !l • 

Por eao,ea de b!aica importancia considerar -esencial tanto en 
le teoría como en el m•todo gramscinno- que no es dable plantear la 

cuesti6n de la primac!a en uno u otro elemento del bloque hiet6rico, 
ye que eu relaci6n ea dialéctica. 

Aunque en la erticulaci6n del bloque hiet6rico eea evidente -
que la estructure socio-econ6mica representa el elemento decieivo,

"no ea menoe evidente, que en todo movimiento hiet6rico, lae contr! 
dicciones naaidas en la base ae expresan y ae resuelvan en el nivel 



de las actividades eupereatructurales" .!!t. .PorUlli en sus comenta.:. 

rios a Gramsci y m&s adelante citando a Marx, hace ver c~mo una TSZ 

establecido el vinculo entre eetructura 1 superestructura, las ide~ 
logias y las actividades potlticse devienen el verdadero terreno -
donde los hombres toman conciencia de los conflictos que se desa
rrollan en el nivel de la estructura, lo que lee da un valor eetru& 
tural y confirma la noci6n del bloque hist6rico donde las tuerzas -

materiales son el contenido Y las ideolog!ae la toras. Marx en el -
prefacio de la contribuci6n a la Critica de la Econom!a Politice -
nos dice: "Ea en el terreno d• las "formas ideol6gicas" que 1011 ho! 
bree toman conciencia del conflicto entre las tuerzas productivas 1 

las relaciones de producci6n y luchan por resolverlo" .!2 
El ~ estructura-superestructura ejercido por loe iBtele& 

tuales org&nicos, rebaea con Oramsci la limitada concepci6n qua e6-
lo se ocupa de loe grandes intelectuales autonomizando e independi
zando a éstos de la lucha de loe grupos. 

Para Gramsci lo~ntelectuale11 son en cambio loe ele•entoe ex-
preei voe del proceso dialbctico por el cual cada grupos social e-

labora su propia categoria de intélectualea , Pero el •ecani11110 de
elaboraci6n es diferente en cada clase: mientras la clase fUncfaJlen
tal puede generar a loe SUJOB• pera la clase subalterna eea posibi
lidad ea remota por lo que tendr&n que hacerse de intelectuales que 
al no ser de su propia extracci6n de clase, vulneran con facilidad
la conciencia de la clase subalterna. De ah! la facilidad con qua -
ea absorbida por el sistema por el fen6meno del transformismo. 

Fabricantes de la hegeaonia, loe intelectuales son creadores 1 

difusores de la ideologia de la clase dirigente,"cftlulae nos" de
eociedad civil y sociedad politice que en su triple fUnci6n -hegea! 
nica, coercitiira, econ6aica- contribuye11a la un1ticaci6n de la cla

se fundamental y a su hege•onla en el bloque hiet6rico. Pero cuando 
deiriene en crisis la hegemon!a de la clase fundamental, al dejar d• 

.tener la direcci6n de las clases subordinadas, &etas se separan de-

los intelectuales que las representan, principalmente de loe inte

lectuales de los partidos pol1ticoe tradicionales que controlan la-
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sociedad ciYil. 

En lo alusiYO a la crisis de hegemonia se debe advertir como-
algo fundamental, la diferenciación establecida por Gramsci entre -

~e.orgAnica l crisis coyuntural. La primera se refiere a moYi
mientoa con alguna relatiYidad permanente prolongados a través del
bloque h1st6rico en caaos excepcionales. Manifestando con tal pro-
longaci6n las contradicciones de la estructura econ6mica que la su
perestructura s6lo puede sanear y superar dentro de ciertos limites, 

La segunda, la crisis coYUntural, tiene que ver con los movi-
mientos ocasionales, illllediatos, casi accidentales que "den lugar-
a la critica pol!tica mezquine, cotidiana dirigida s6lo a loe pequ! 
ftoe grupos dirigentes y personalidades que tienen le responsabili-
dad inmediata del poder" lí .. 

Entre aoTillientos orglnicos y coyunturales se da un nexo dia-
l6ctico, por lo que la crisis coyuntural y la crisis org6nica no -
aiendo excluyentes, requieren para eu explicac16n la dependencia u
na de otra, rdnque por ello la crisis orgAnica quede reducida a una 
crisis coyuntural. 

Ese nexo d1al6ctico, explica Grameci, no deja de presentar dif! 
cultadee en au ubicaci6n e:iiac*8 por lo que se refiere a la investi

gaci6n, susceptible de que se cometan erroree loa que si bien son -
graYes en la cussti6n historiogrAfica, pueden serlo aun m6e en el -
acto politico donde no ee trata ehlo de reconstruir la historia pa
sada sino de la conetrucci6n de la presente y la futura. 

Al plantear la tarea en la conatrucci6n de un nuevo sistema h! 
gem6nico en el que desemb~ca una crisis orgAnica -tarea de la clase 
subalterna-, Gr811Sci adtierte la necesidad de la preYia organiza...i,~ 
ci6n correspondiente al momento pol!tico en la toma de conciencia -
para s! cristalizada en la conformaci6n del partido. Ea una aitua
ci6n en la que eetAn presentes dos dificultades principalmente. De
una parte, la hegemon!a de una clase se consolida recién esta cla

se se aduefta del Estado ( sociedad civil m'a sociedad pol1tica). De 

~tra parte las posibilidades para apoderarse del Estado, eatAn euj! 
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tas a su situaci6n en el bloque h1st6rico que de hecho le da poeib! 
lidedes reducidas para organizarse porque en la práctica pol1tica o 
en la reelidad,su representnci6n es m!nime por falte de intelectua
les propios, puesto que quienes loe representan" son los intelectua-
les org6nicoa al servicio de la clase dominante y Gil releci6n con -
la clase subalterna no va m!e allA del oetedio econ6mico-corporati
vo < * >. 

En esto de la conformaci6n de un nuevo bloque hiet6rico1 como-
tarea de la clase aubslterna,es preciso hacer una alusi6n diferen•
ciando entre les premisas de Gramsci 1 las de Leninl Diferencia qua 
halla su expl1cac16n en el contexto hist6rico en el que cada uno da 
estos personajes extrajo sus experi~iae 1 conclueionee. Ae1, para 
Lenin enfrentado a un Eetado absolutista donde la sociedad ciYil a
penas ea insinuaba• la hegeaon1a dal proletariado a6lo hallarla au
objetiYo ea la toma por la violencia del aparato represivo del Est;!, 
do. 

Para Gramec1 en cambio• en ua medio donde la sociedad ciTil se 
hallaba tuertemente cohesioIUSda• l~ lucha contra la clase dirigente 
deb!a situarse a nivel de sociedad civil, a ninl ideol6gic:o. 11 ... -

an el perlado prerrevolucionario, hay que atacar no solamente loe-
centros econ6micos y pol!ticoe del poder, sino tambie6 aue institu
ciones 1deol6gicas¡ hay que apuntar al centro miSllo de todo el apa
ra to que despliega el Estado en el r6gimen capitalista para preser
var y reforzar su dom1naci6n ideol6gica11 11 • 

No obstante las tActicas y m6todoa diferentes en Bl!lboe ide6lo
goe en la co .. •1t11cci6n do un nuevo bloque h1st6rico. al punto de -
convergencia como eje fundamental de su objetiYO com6n ea la deeaP.! 
ric16n de las clases aociales donde de hechn no es necesaria la so
ciedad pol!tica. Lll diferenc1aci6n da premieaa, apunta principal-

( -11' ) Portelli citando a Gramaci • comenta la11doloroaa11 tol'llaci6n de 
loe intelectuales da la clase aubalterna, como un proceso les 
to, fatigoso, logrado s6lo deep'1ea de la "conquista del poder
eatata111. 



mente a cuestiones de estrategia. As! Portelli eiguiendc a Gram1cit 
hace ver c6mo l.a estrategia para un nuevo si e tema hegem6nico, n'O ea 
t6 supeditada a una simple escogencia pol!tica por las claae1 sub•l 
ternas, por~aer algo que eat6 ce~ido al anllisia del bloque hiat6-
rico concreto y de.acuerdo a la importancia que dentro de 6ate ten~ 
ga una u otra estera da la superestructura (sociedad civil y socie
dad pol!tica). 11 El an6l1ai1 dt la importancia respectiva da eato1-
doa elementos de la supereatructura mueatra que la estrategia util! 
zada pare derribar el bloque hiat6ricc debe variar seg6n la prima-
c!a de uno u otro de ellos" lA , 

Ahora bien, para concluir bacemoa la advertencia da que aeri -
necesario volver aobre 101 mismo• aapectoa te6ricoa en la medida -
que lo exija el.an6liai1, citando adem6a otras categor!a1 gram1011-
naa no expuestas beata ahora. 
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ProblemAtica ~ !!. ~ .!!.!!, ~ !!Jl Colombia 

La ~ .!!! hegemonla polltica en la forma como se plante6 a 
trav6a de la~ prelliaaa gramacianaa, no fue en el caso que nos ocu-
pa (Colombia: Violencia,Dictadura Militar, Frente Nacional 1948-
1958) una ruptura súbitamente producida en el periodo aeftalado sino 
que cronol6gicamente es en 6ste por la agudeza de la crisis que al
canza el m!:d.mo de proporciones, donde se concreta, donde se verifi 
ca la crisis de car!cter org!nico de la clase fundamental en el bl2 
que h1at6rico colombiano, entendiendo por 6ata en loe momentos ac-
tnalee a la burgueela (-11- l, cuyo ascenso como clase propiamente de~ 
tro del bloque hiet6rico se caracteriza a partir de loa aftos 30 con 
la aceleraci6n del desarrollo del capitaliamo en varias regiones -
de Am6rica Latina, a lo cual coadyuvaron factores end6genoe 1 ex68! 
nos(")(#)• Momento hist6rico en •l que se hace eTidente el prin
cipio de que "ninguna sociedad so propone tareas para cuya soluc16n 
no e:d.atan ;ya las condiciones ñeceaariae y suficientes o no eatin -
al menos en da da aparici6n y desarrollo" li., 

Partiendo pues de la premisa de que la ruptura entre repreBBn
tantea 1 representados no se produce e~bitamenta en un momento pra
ciBO\ as coao se puede entender claramente c6ao loe acontecimientoe 
del 48 al 58 o, 60 no aon un fan6meno aislado sino un ealsb6n ala en 
la cadena de otros hechos dentro del presente bloque hist6rico. Pe
ro no s6lo los ten6aenos del periodo eeftaldo, La actualidad que Yi• 

(i.) Seg(m el concepto de Marx~ la 11 clase de los capitalistas aode,!: 
nos, propietarios de los medios de producai6n social que explo
tan el trabajo asalariado", (HrH al respecto Manifiesto del -
Partido ColDWliaAa.Obrae Escogidas Marxe Engela,Toao I Edit.Ayu
sc p 19. 

(*) (•) Entiéndase que ae trata del ascenso de la burgueo!a, pues -
desde luego eziste una contormaci6n de clases, e~lo que en
el 30 con el notorio avance de las tuerzas productiTaa se-
concretiun aun mls, ~ 
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~e Colombia debe verse dentro de la misma 6ptica, de esta crisis -
que aun no ha hallado euperaci6n. Por tanto, hay que buscar la con• 
catenaci6n hiet6rica de loe hechos a trav6s de una cronologia mAs-
amplia con lo cual la crisis orglnica no queda reducida a la crisis 
aguda, a la crisis coyuntural, por ende la expl1caci6n de loa he••• 
cboe no ee reducirA a nivel de superficie, dlndonoe o proporcion6n
donoe el contenido 8XBCto de lo que la apariencia trata de ocultar. 

As! pues, valga repetirlo. ceda uno de loa ten6menoe¡ ::'.!!!!!!!,-
.2!,!, Dictadura Militar y Frente Nacional• correspondientes a movi-
mientoa ooyunturalea,deben apreciarae bajo la d1menei6n de movimieJ! 
toa orglnicoe, no obstante su apariencia de movimientos eapontAneoa 
e 1nconexoa de una eituaci6n llAe remota que los engendr6 , loe cul
tiv6 hasta hacerlos aflorar en la catlstrote m&e protuberante en el 
bloque hiet6rico. 

Retomall.do la concreci6n de la clase tundaaental colombiana, la 
burguee!a, tiene que ver con la aanera general como ae conatituye -
dicha clase (cuando eu direoci6n pol!tica a la •ez que su domina~·
ci6n ae hacen presentes en toda la sociedad). Su organizaci6n nos -
dirA Ren6 Zavaleta citando a Marx, depende ala en rigor de loa int!, 
rt11t11 materiales que de una previa conciencia, o, 11 1111 conciencia no 
ea sino la prosecuci6n da su inter6e aAa limitado; au verdadero nu
oleamiento eetA en loe bancoa. en loe intereses de la empresa, en • 
laa formas de coordinar aua intereses econ6micoa generales• inclu-
eo el Estado 111amo" eQ. 

La concreci6n de las clases y su irrupci6n en el panorama po--
11 tico on 1930 como se insinu6 en la plgina anterior ea bueno enta
tizarlo. no son clases que surgieron al azar, sino que se han veni• 
do generando y conformando en la medida evolutiva del bloque hist6-
r1co en loe momentoe euoee1To• de lo que Grasmc1 denomina relacio-
nea de tuerza , como los momentos conformadores de un sistema sien
do la primera de talas relacionee ll!J!etrechamente ligada a la ea•• 
tructura que tiene que ver con el desarrollo de las tuerzas mate--
rialee de producci6n. la contormaci6n de loa grupos sociales. su u-
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bicaci6n y funci6n dentro de la producci6n; para que a partir de e! 

ta base, se vaya concluyendo gradualmente hacia el alcance de la s~ 

perestructura en la toma de una conciencia para s1 ("I'). 

Teniendo en cuenta que en las contradicciones de desarrollo de 

las tuerzas materiales de producci6n se destaca la acci6n de los gJ!I 

pos sociales estrechamente ligados por su funci6n y posici6n a esa

miama producci6n. En Colombia, esta primera relaci6n de fuerza que
va logrando sucesivamente un nivel pol1tico, entendiendo por ~ate -

la autoconciencia y organizaci6n alcanzadas por estos diferentes ~

grupos, conlleva una compleja interacci6n de variables cuyos agen-

tes, ejerciendo unos el rol de dirigentes y otros el de dirigido~
presenta un claro juego de intereses donde la hegemonía de la cla-
se fundamental se encuentra en una situaci6n preeminente a un doble 

nivel; a nivel estructural porque es la clase tundamental en el ca! 

po econ6mico - poseedora de los medios de producci6n- y a nivel ~ 

perestructural en tanto utiliza alternativa e indistintamente la b~ 

gemonía o la dictadura; o lo que es lo mismo, consenso o tuerza. 

Y bien, la bip6tesis o hilo conductor de la investigaci6n la -
cual esperamos demostrar, sefiala: que la denominada Violencia, la -

Dictadura ~ y ~ Frente ~l -etapas de un mismo proceso

polí tico- fueron medios habilmente utilizados por las fracciones de 

la burgues!a colombiana representadas en los partidos tradiciona--

les(liberal-conservador) como soluci6n a la c~de hegemonía po-

11 tica en la cual desemboc6 el conflicto cr6nico que en au lucha -
bist6rica por el poder se venia presentando entre dichas fracciones 

en la medida qu.e se va haciendo mh notorio el . desarrollo del capi

talismo en el pa1s(dLcada del 30 en adelante). Consecuente a la cr~ 
sis de hegemon1a se va presentando la falta de consenso de las ma-

sas hacia sus gobernantes y es entonces cuando la violencia, l~ 
tadura y el frente nacional son puestos en juego por la burguesía. 

(*) Para mayor informaci6n sobre relaciones de tuerza, veáse Grama!<!. 
en sue notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado 
Moderno, 
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Sefialamos de antemano para nuestro caso, Colombia, que dichos 

medios fueron utilizados cada uno en e1, a los momentos y hechos -

hist6ricos aludidos. Vale decir que no fueron excluyentes entre s1, 

por no pir.sentarse a la clase fundamental como un abanico de alter

nativas de las cuales se pudiera optar por la mAs conveniente, sie~ 
do lo peculiar que cada soluci6n engendrara sus propias contradic-
ciones y su propia dinlmica. aspectos de cada una de las tases del

proceso que sirvieron de cultivo a la prolongaci6n de la crisis. c~

ya duraci6n excepcional y su significado como lo expresa Gramsci,--
11revelan lo incurable de tales contradicciones y la ineficacia de -

los esfuerzos pol1ticoe que obran positivamente en la conservaci6n

Y defensa de la estructura misma que procuran sanear y superar den
tro de ciertos Hmi tes" gi• 

Tales formas de eoluci6n corresponden ~ con pureza clAsica
a las tres posibilidades gramscianas, pero no obstante traducidas a 
nuestro caso particular. al caso especifico de Colombia dado por su 

evoluci6n del bloque hiet6rico 1 ditiere de lo gramsciano por el ar-

den que fue cobrando eu propia evoluci6n, Si para Grameci la eolu~

ci6n normal, la primera eoluci6n a la crisis ea la recomposici6n de 

la sociedad civil viniendo luego, bien. la utilizaci6n de la socie

dad pol1tica (violencia o coerci6n). o la soluci6n de tipo cesaris

ta. En Colombia la primera eoluci6n, eerA la 6ltima, opuesta a la -

dictadura, a la vez que ésta ee opon!a a la viotencia. 

Este especial ordenamiento de posibilidades en la soluci6n de 
la crisis coyuntral • diferente al ordenamiento en el paradigma 
grasmciano. nos eetA demostrando las caracter1eticas peculiares del 

bloque pist6rico colombiano en el desarrollo de sus fuerzas produc

tivas, en sus relaciones de producci6n y la consabida lucha de cla

ses.Todo lo cual ei bien presenta generalidades propias a la explo
tsci6n capitalista. la forma como se TI.dne conformando el eietema -

de producci6n dominante, la ubicaci6n de las clases en tal sistema, 

las relaciones de fuerza hacia un nivel pol1tico, difieren en mucho 

de una sociedad avanzada, Si ee tiene en cuenta además la herencia --
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étnica y cultural pre-e- hispAnica,amén de la situaci6n de dependea 

·cia como constante de gravitaci6n de los pueblos latinoamericanos,
encontramos que nuestras propias experiencias adquieren dimensiones 
que requieren de cuidadosa reflexi6n al emprender su an&lisis. Tal
la situaci6n colombiana que abordamos. Para su interpretaci6n y a-
nuestro modo de ver, faltan elaboraciones que nos presenten sistem! 
ticamen te las formas de lucha de las clases a trav6a de todo' ol .,.;. 
bloque hist6rico7 (~e especificidades y variantes de estos sectores 
que no corresponden con exactitud a l.a conformaci6n de sectores de
otras latitudes. 

Tornando a la agudizaci6n del conflicto en el 48, podemos a--
preciar el climax que alcanza • V"rimero en la vio-
1 encia interburguese(el parlamento da testimonio de la lucha ean--
grienta entre loe contendores), violencia que una vez desatada per
la burgues!a contin6a su curso desenfrenado en el pueblo(dentro de
los campesinos principalmente) el cual por la ausencia de una con-
ciencia de claoe para e! y un partido de masas, ca6ticamente se au
tomasacra en la mAe descarnada barbarie bajo consignas de partidos, 
sectarismos e ideolog!as que en el. tondo no son la Terdadera cauea
del problema, 

Durante una década,esta Tiolencia desatada por las burgues!ae
pero salida do su control, va ganando su propio f"OOe10¡· primero en 
apariencia ee el sectariemo pol!tico, En segundo lugar, la Tiol•n~~ 
cia se ejerce en defensa de vida y bienes, Se arman grupos que lu-
ch1111 deeorganizadamente y sin un objetivo concreto¡ pero el adqui-
rir1 cierta conciencia de aus reivindicaciones econ6mico-pol!tica1t
la Tiolencia adquiere alguna organizaci6n dando como forma de lu--
cha las guerrillas que hasta el momento no han podido ser aniquil.! 
dae o aplastadas por el sistema y m!s bien tratan de fortalecerse, 

El proceso conflictivo que se agudiza del 48 al 60, presenta -
un Estado en crieie, Bl Golpe de Estado del General Rojas pactado -
·por la burgues!a, hace entrar en escena a aeta figura como !!!!!!!.--
dor de la burguee!a en conflicto. 
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En la debilidad pol1tica de que adolecen por el momento las -
fuerzas burguesae, ea acrecienta la fuerza de la dictadura mili--
tar en beneficio propio poniendo en peligro los intereses de aqu6-
llae, las que advertido el peligro se coaligan constHuyendo el",E!!! 
tido del orden" '1 al derribar la dictadura, el aparato dol Estado -
capitalista no ser1a entonces ya el Estado de una fracci6n de cla
se sino de toda la burguee1a en nombre del pueblo y entre cuyas ta
reas a realizar1 eeencialmente ea propone'en primera inotancia la -
reconquista de la democracia burguesa en la recreaci6n de la Rep6-
bl1ca. 

La alianza de la burguesia en el Frente Nacional que a decir
de algunos observadores fue el acto pol1tico por excelencia de de-
mocracia en Am6rica Latina, se debi6 a la necesidad de poner fin ! 
parente a la crisis de heRemon!a • De ah! la organizaci6n y remoza
miento de loe partidos de las clases poseedoras, quienes deb1an re
conquistar la democracia burguesa que les permitiera el deearrollo
de las tuerzas productiva11 y por ende un mejor control de l.a 111tua
ci6n ca6tica en que se encontr.ba el pa1e, lo que iba en detrimento 
de sus intereses. 

El Frente Nacional se propone el cumplimiento de ciertas tare
as urgido por aalvaguaif4ar sus intereses de clase ya que el pueblo
motivado por la experiencia de la violencia 1 los efectos de la re
voluci6n cubana empieza a organizarae en pos de sus reivindicacio-
nee. 

Desde el punto de vista del funcionamiento del Estado se dice
que el Frente Nacional marca una nueva etapa aunque lo que oculta -
el ordenamiento jur!dico de la reforma constitucional (La conetitu
ci6n fue reformada por el plebiscito de 1957 con lo que se 1nstitu
cionaliz6 el pacto o dicha alianza) es el obetlculo puesto a la fo¡ 
maci6n de otras agrupaciones pol!ticas. En 6sto hay un aciorto rol! 
tivo, ya que por una parte loe med i'od'. "l utilizadoe por la burgue
e1a, engendraron en su contradicci6n el surgimiento de otras agru-
pacionee pol1ticae, 1 de otra, no debe dejarse de tener on cuenta - . 
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que la democracia burguesa permite tal desarrollo aunque bato en C2 
lombia conlleve sus reservas, 

Finalizamos este ecápite no sin antas llamar la atenci6n sobre 
el eigni!icado de la dependencia que peoa sobre nuestras eetructu;.. 
rae obstaculizando la realizaci6n de las tareas burguesas, factor -

comin a toda latinoamérica que no no justifica sin embargo el atra
so econ6mico, cultural y 110ral en que están sumidos estos pueblos.
Refiriéndonos al caso de Colombia, también com<m para las demás á-
reae de la regi6n, esas condiciones del bloque hist6rico ee tradu-
cen manifiesto descontento y malestar por parte de las masas y re-
preei6n acentuada cada vez en mayor grado pot}.as clases dominantes
para someterlas al sistema. 

~a en que se ha diYidio el estudio 

El estudio se halla seccionado -f\lera de esta parte introduct2 
ria- en cuatro partes sin que por ello se pierda de vista que todas 
y cada una son conformadoras de un todo inseparable en la explica-

ci6n del problema. A prop6eito,_recuérdenee lee !rases metodol6g1-
cae de Adolfo Sánchez Vásquez: "Ya la racionalidad de una eociedad
dada no se descubre en la masa de hechos casuales y desligados en-
tre si, sino cuando a través de esos hechos se ponen de manifieeto

sus elementos y relaciones fundamentales constituyendo una totali-
dad o conjunto de elementos y relaciones estructurados" gg • 

I, Se ha optado en la pr,tmera parte por presentar una viei6n -

muy general sobre loe !en6menos más protuberantes en la evoluci6n
y desarrollo del bloque hist6ric? colombiano, con el objeto de po -
ner en antecedentes inmediatos y ubicar para mejor comprensi6n de -

las partes posteriores del trabajo a quienes no se encuentran al -
tanto de loe acontecimientos hist6ricoe de la dbcada del 30 en ade
lente en el pais. Por tratarse de un bosquejo meramente orientador, 
loe hechos consignados en esta primera parte carecen de profundidad. 
Hechos que en el transcurso de las partee restantes del eetu--
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dio ao 1rán retomando con loa detalles que sean necesarios. 
No se ha dejado de tener en cuenta en esta parte aunque en fo~ 

ma aun más bosquejada, ciertas connotaciones econ6micas principal-
mente de loa aftos anteriores al 30 por considerarlo importante en-
nuestro marco de rererencia. Tal seria lo relacionado a ·la primera
taae de desarrollo econ6mico, 

II. La eeirunda parte abarca el per1odo-1930 a 1948w.Es en este 
apartado donde la crisis pol!tica de la oligarqu!a, la expansi6n -
de laa fuerzas productivas, el ascenso de la burgues!a industrial,
loa aspectos de la 11 revoluci6n en marcha" y el contenido de la lu-:. 
cha de clases, nos van transparentando cada vez más +as contradic·
ciones del sistema, de donde se va desprendiendo la crisis de bege= 
mon1a cuya brecha se profundiza hasta desembocar en loe sucesos de-
1948. 

La illportancia, pero por eobre todo la necesidad de analizar -
el periodo 1948-1960 en baee a los hechoe de la d6cada del 30, o--
de un poco antee, radica en la exigencia que en si conlleva el ten~ 
meno de la crisis orgin.loa. Tal apreciaci6n nos hace entender que -
ee trata del proceso de desarrollo estructural y eupereetructural -
visto no e6lo a partir del presente, que equivaldr!a a enfocar la-
realidad a la manera de una imagen fotográficamente instantánea --
que har!a inexacto el an~lisie de la situaci6n hist6rica globabal. 

En esta segunda parte podemos apreciar c6mo a pesar de la no -
superaci6n del poder econ6mico de loa terratenientes por la nueva -
clase hegem6nica en loe aftos 30, se asiste al resquebrajamiento del 
status quo, con la acelerac16n y ampliaci6n de lae tuerzas product! 
vas y relac.iones de producci6n y van apareciendo otras formas de 
pensamiento y de orientaci6n pol1tica, la llamada 11revoluci6n en -
marcha 11 (w). 

(lf) La "Revoluci6n en Marcha" 1 ha sido un tema que ha dado lugar a 
controversias en el sentido de si tal ten6meno constituy6 o no, 
una revoluci6n burguesa en Colombia. Sin terciar en diecusi6n-
noe hemos limitado en tal apartado a extractar lo que consider! 
moa concerniente pera el objetivo de nuestro análisis. \ 
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III. La teroera~ parte del estudio es el elemento central por -
excelencia en la investigaci6n. Donde convergen los resultados de ~ 

la crisis orgánica a trav6s del bloquü hiet6rico. En esta.parte ae
aprecia con nitidez la dialActica entre crisis. coyuntural y crieie
orgánica, vale d.ecir, la estrecha relac16n entre dichos ten6menos.
O sea que el fen6meno coyuntural (Violencia, dictadura militar y -
Frente Nacional) no puedo ser explicado sino a traváa de la crieie
orgánica, a la vez que beta, sin ser reducida al ten6meno coyuntu-
ral, se hace más patática en el mismo por ser au consecuencia. 

IV. Finalmente la cuarta }l!lrte, extracta las principales concl~ 
sienes a que hemos llegado en el tranecureo de la inveetigac16n y -
que pone en evidencia la caracteriatica esencial del bloque h1et6r! 
co colombiuno, cual ea, la basta ahora ineuperada crisis de begemo
n!a política y la necesidad para la eaneaci6n de &ata de la organ1-
zaci6n consciente de la clase aubalterna~~~or medio de la cual se -
espera la Terdadera tranatormaci6n o contormaci6n de un nuevo eiet.!. 
ma bsgem6nico. Pero ea condici6n, nos dirá Gramsci, 11 01 que las el!, 
ses subalternas consigan organizarse construyendo su propia direc-
ci6n pol!tica e 1deol6gioa". 

(~) Clase subalterna: obreros, campesinos pobres, pequefta burgues!a 
subproletariado. 
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PRIMERA PARTE 

SEllBLAHZA ~ BLOQUE HISTORICO COLQ!!BIARO 
( 1930 - 1960) 



CAPITULO I 

ESTRUCTURA ECONOHICA 
- CapitaliB1110 en expansi6n -

La estructura econ611ica cuya interpretaci6n cl!sica es prAct! 
cemente la utilizada por Grasmc1 1 conforma esa realidad rebelde de 
tuerzas materiales de producci6n 1 base de desarrollo en que los gr~ 
pos sociales inmersos en la misma con sus funciones y posiciones • 
constituyen la primera relaci6n de tuerza social en la tormaci6n -

(41) 
del bloque hist6rico. Fundamental disposici6n de fuerzas que perm!, 
te el an!lisis de las condiciones existentes en la sociedad, nece
sarias para su transtormaoi6n lo que significa permitir el control 
de esa realidad posibilitando la realizaci6n de las diversas ideo
log!as generadas en dicha realidad y sus contradicciones. 

Basados en estos o!nonee es co119 podemos apreciar el bloque -
iu.i--c... 

h1st6rico eolHbiano en su conjunto. Estructura conformada ~~·~t..:, 

actualidad por una producci6n predominantemente capitalista1 cond!
cionada al proceso del capitalismo mundial, acelerada en el inte-
rior del pa1s desde la d6cada del 20 pero m!s notoria aun a partir 
del 30 vi&ndose tsTOrecida por la criais del capitalismo como fac
tor externo pero coad;yuvado por favorables condiciones internas •• 
sin las cuales el elemento exterior no hubiera sido lo suficiente 
en el viraje de la estructura colombiana. 

En cuanto a la eonformaci6n de las clases dentro del siatemar 
eu ubicaci6n, tunci6n y antagonismos es algo de por s1 correlativo 
al desarrollo de tuerzas productivas, relaciones de producci6n 1 -

contradicciones inherentes a UD capitalismo atrasado Y dependiente, 

seg(¡n Grasmci, " esta relaci6n ea lo que ea, una realidad re•., 
belde:nadie puede modificar el n6mero de las empresas Y de sus 
empleados, el n6mero de los ciudadanos y de la poblaci6n ur~a
na, etc. 11 
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Confrontando la,concepci6n clásica de estructura econ6mica 
con nuoatra realidad, es importante destacar un elemento más, in-
cisivo de las estructuras econ6micas Latinoamericanas, la dependen 

.!:!!• Entendida en términos mariniatas como esa relaci6n de subord! 
naci6n entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco -
las relaciones de producci6n de las naciones subordinadas son mo-
dificadaa o recreadas para asegurar la reproducci6n ampliada de la 
dependencia ! . 

Grasmci, no directa, pero a! impl!citamente en sus observa•-
ciones sobre relaciones de fuerzas y relacionas internacionales d,! 
ja entrever la incidencia del factor dependencia cuando advierta -
que mientras más subordinada a las relaciones internacionales est& 
la vida econ6mica inmediata de una naoi6n, tanto más un partido d,! 
terminado representa esta situaci6n y la explota para illpedir el ~ 

delanto de loe partidos adveraoa.!!.i Cotejando esta aseveraci6n -
con nuestras experiencias su significado se halla muy cerca a nue.! 
tra realidad, 

'º2.!!. !!!!!!! .!!!, desarrollo econ6mico 

Cumunmente han sido diferenciadas dos fases en el desarrollo 
de la'econom!a colombiana, tomando como referente hist6rico el si
glo XIX hasta 1930 y de 1930 a la actualidad (lit')(•), aunque por e~ 
sus variantes y sus connotaciones especificas a nivel interno 1 -

externo, sobre todo a partir de las consecuencias de la segunda -
guerra mundial en el pa!s, el auge de los monopolios, la deuda ex
terna y las consecuencias de la pol!tica del Frente Nacional, po~
dr!a este esquema tradicional desglosarse en fases mlia concretas-
que arrojen mayor claridad en el an&lis de la estructura. 

C•)En sua notas escritas sobre lo que ea una gran potencia, agruP! 
1ientoe de Estados en sistemas hegem6nicos y por consiguiente -
s'obre el concepto de independencia y aoberan!a en lo que respe.i¡ 
ta a potencias medias y pequeftasCverse Notas sobre Maquiavelo p 
66. 

(•) (ll!o) En el material de 1ntormaci6n utilizado hasta el momento,
no conocemos otra eaquematizaci6n diferente, 
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Ateni6ndonos pues a las dos fases econ6micas enunciadas, tom! 
moa en terma sintética aue principales caracterlsticaa (•): 

A. La primera rase econ6mica iniciada en el siglo XIX y conclui-
da en loe afios 30, estA caracterizada por la integraci6n de Colom
bia -también de otros paises latinoamericanos- al mercado mundial
con la exportaci6n de materias primas agr!colaa (tabaco y quina ~
por parte de Colombia) a Inglaterra a cambio de manufacturas. 

Con el cultivo del tabaco y la quina para la exportaci6n, no
s6lo se va generando una burguesla comercial ligada a loe terrate
nientes y a Inglaterra Bino adem&s un sector trabajador obviamente 
explotado y en condiciones de miseria en las !reas del cultivo. 

Después de la dependencia polltica adquirida por la 11ayor!a -
de estos par1ies con respecto a Espafta en las primeras d&cadas del -
siglo XIX, por la divisi6n interna-cional del trabajo quedan desde
entoncee contiauradOe en la 6rbita de la dependencia, primero .._ 
relaci6n a Inglaterra, m!e adelante con relaci6n a Estados Unidos. 
(•)(•), Colombia desde su primera tase de desarrollo va evolucio-
nando hacia la dependencia nortell.mericana con la exportaci6n de C!, 

té, producto que para el siglo XX se constituye en vanguardia de-
las exportaciones como el rengl6n econ6mico de mayor beneficio pa
ra el Estado y para los grandes propietarios directos o indirectos 
del producto <*H•H•>.L_ve.,.>.v C1/tCo.#ll ~ti'·~.!.) 

(•),Es de hacer notar por la i•portancia orgAnica estructura-supe
restructura que estas tases se hallan imbricadas la primera .~ 
con la hegemon1a conservadora.La segunda con la hegeaon!a lib~ 
ral. 

(•)(•),Véase en la pAgina siguiente cuadro (no,1) de Mario Arrubla 
ilustrando al respecto. 

(•)(•)(*),Propietarios directos; dueftos y explotadores de las zo-
nas cafetaleras. Indirectos; comerciantes, intermediarios,
industrialea. El industrial se Vincula con el cultivo por -
las divisas que genera, gran parte de las cuales se invier
ten en el sector productivo. 
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Cuadro No.l 

Esquema General de la Divisi6n Internacional del Trabajo en dos 
periodos hist6ricoe relacionados con las doe !asea de doearro• 
llo econ6mico de Colombia, de las que se hace menci6n en ol pr! 
sente estudio. 

II SEMI
COLONIA 

Materias primas agrj. ~I 
colas • ~ 

"'nufacturae Inglesas 

INDEPENDENCIA FORMAL LIBRE CAMBISMO 

Predominan las burgues!aa 
comerciales y vinculadas a 
Inglaterra "Tabaco-c¡uina 

alUl ... 

SIGLOS XIX y Comienzos XX 

APITALISMO 
INDUSTRIAL 

III 1 NEO J 
COLONI 

Materias primas agr! 
colas, 

Fien•a de capital 

~· 

~ 

ESTADO BURGUES 
NACIONAL 

Intervencionismo de 
Estados por parte del 
pa!s neocolonial. 

Burgues!ae nacionales como 
apéndice de la burguea!a 

IMPERIA
LISMO Y 

NEO 
IMPERIA
LISMO 

imperialista. •Monocultivo del caté ________ _. 

Fuente: MARIO ARRUBLA EN " Subdesarrollo colombiano". Extracto 
real1udo por Miguel Sorpa en eu obra "Neoimper1al1emo y Subde
sarrollo colombiano p 33, 

v•ase ademle cuadro anexo No. l 1 ~· p 226 
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El proceso de la divisi6n internacional del trabajo determi-
nada por el desarrollo del ~aritalismo en su rase imperialista. h! 
ce que estos pueblos se ocupen de cultivos y exportaciones de pro
ductos en base a las demandas de las reepectiv'as metr6polis. Es el 
caso por ejemplo de Venezuela; antes productora de café, se dediC! 
rA a la p?'Qlducci6n de petr6leo; las Antillas al azúcar y Colombia
ae especializarA entonces en la exportaci6n de café, rengl6n econ~ 
mico determinante estructural y supereatructural 
cuelas a nivel de todo el bloque hist6rico. 

. .. por sus se--

En cuanto a la especializaci6n de Colombia en la producci6n 1 

exportaci6n de caré. Pefta Consuegra en su obrs,El origen de la Bur 
gues1a en Colombia• comentando a Nieto Arteta para quien Colombia
eataba en la impoeiDilidad de culti'fllr otro producto que tuera ec2 
n6micamente lucrativo ademAs de que no se tem1a una competencia c2 
lonial tan ruinosa como la sufrida por el tabaco y la quina en el
siglo XIX, tampoco se temer1a la superproducci6n de café en otrae 
6reas y latitudes igual al de la calidad del cultivado y exporta-
do por Colombia; Pena Consuegra rebate tales argumentacionee, de-
mostrando las razonee erróneas q~e la mioma ineetabilidad de la-
econom1a capitalista se encarga de demostrar. Lo que se ve en lae
variacionee de loe precios del café, una constante a la que ha es
tado sometido el pa1e 'ª-. 

El café es on Colombia no s6lo el centro de gravitaci6n de la 
balanza comercial de pagos, de la creaci6n de un mercado interno -
de algunas proporciones que estimula la urbanizaci6n y la indus -
tria intermedia, sino ademAs el epicentro de una serie de inciden
tes en las demAs rormas de la estructura econ6mice-social, como -
formas obsoletas en la tenencia de la tierra y concentraci6n de la

misma en pocas manos que acelera loe conflictos socialee. 

El ruerte impui.o que da a la industria el mercado del café -
favorecido por las coyunturas c!clicae del imperialismo (•) ta11--

(*) 1914 a 1918, 1929 a 1933, 1939 a 1945, etc., 
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bien se convierte como impl!citamonte lo hemos anotado, en freno -

para el desarrollo por predominar en su explotnci6n relaciones se
mifeudales, por lo que se entremezclan latifundio, minifundio,apa~ 
cer!a, arrendamientos y jornales, La existencia del latifundio ca
fetalero en cifras nos dmuestra lo siguiente: "en 1950 el 3fü' de -
la producci6n total, se originaba en el 56;.'. de las fine aa, El 711'· 

de las fincas de menos de 10 hect&resa pose!a 6,88% de la superfi
cie plantada" .l... 

Al decaer el auge del caf6 Venezolano cuya importancia dur6 -
hasta la segunda d6cada del presente siglo, la coyuntura dol mere! 
do exterior le fue favorable a Colombia la que pudo exportar en --
1925 segfin datos de Francisco Posada, alrededor del 85% de la Pro
ducci6n a la11lln1611 Americana" .!i, 

(*) 

EXPOR'l'ACIOK DE COLOMBIA 
PERIODO 1850 • 1927 

~ toneladas de car6 ) 

Cuadro no. (g) 

·1850 ..... 313 1910 ••••••• 1 34,250 
1860 ..... 750 191,5 •••••••• 67,696 

1870 ..... 2.188 1'920 • ••••••• 86.620 

1880 ..... 5.000 1922 •••••••• T05.869 
1890 ..... r1.250 1924 • ••••••• 132.954 
1900 ..... 21,625 1926 •••••••• 147.255 

r905 ••••• 32.500 1927 . ••••••• 152.000 

1222 11 ! 1 !!t: 10z.1 !!Z 

PARTICIPACION DE COLOMBIA EN 
LA COSF:CHA MUNDIAL 

(* )(tt) Cuadro no C3) 
1905 ..... 2,99% 1925 ••••••• 8.99% 
1910 ..... 3,35% 
1915 ..... 5.19% ?930 ••••••• 12.10% 
T920 ..... z.61% 1933, •••••• 1!¡.5'nf 

(*) Fuente¡ Francieo Posada,Colombia Violencia Y Subdesarrollo 
(*) (*) .!l!.!J!. 
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En relaci6n al pro y contra de la economia del café 1 sus im• 
plic'acionee sociales en el pata, seria importante no e6lo un exteJl 

ao sino detallado an6lisis que no estamos en condiciónes de 11~ 
var a efecto en el presente estudio. Sin embargo nos detendremos -
en algunos de sus aspectos para volver sobre ellos m&s adelante. 

El café pues, la ganader1a extensiva, el latifundio 1 el min! 
fundio siguen coexistiendo a pesar de las "8riaciones ocaaionadas
por los intentos de reforma agraria. Tarea que se aprest6 a llevar 
a cabo la burguesia en le década del 30 por las exigencias del ca
pi taliamo en expansi6n 1 le luche de los campesinos por le tierra. 
1 en la d6cada del 60 por los aismos factores anteriores pero ade
mls por los efectos que estaba produciendo la revoluci6n cubana en 
el continente, entusiasmando a loe sectores explotados que vein en 
dicha revoluci6n un ejeapio a seguir en la lucha por sus reivindi
caciones. Otro factor euaado a los anteriores esteba dado tanto -
por las consecuencias de la violencia abierta que acababa de aa4lto~ 

frir el paie coao por la violencia c:r6nica¡ constante que he afec
tada a las !reas rurales a través de toda la historia del agro co
lo11biano. 

La etapa econ6a!ca que se acaba de bosquejar, va córrelativa 
como se insinu6, al origen da una burgues1a coaercial 0 a una hege

aon1a politica y econ61lica de la oligarq. u!a terratenlanta0 ,,. Ullll -
,U (#V¡H()/Alf-1""'*""~,... 

industrial1zaci6n incipiente, aunque el avance ya se observa poco 
antos del 30. Y no habr!a de faltar la confol'll8ci6n incipiente de
una clase obrera la que pare el 28 ye de1111estra su coabatividad en 
el campo de las reivindicaciones dando lugar a la violenta repre-
e16n da la clase dominante en favor de loe intereses norteamerica

nos. Nos referimos al caso concreto de la Jllleacre en la sona bana
nera (lit) 

(~) Plantaci6n de la United Frllit Coapany en le costa del Caribe ~ 
de Colombia.Para amplia informaci6n véase entre otros,1928 La
Hasacre en las Bananeras, Jorf;¿ Eliécer Gait6n.Documentos te~ 
timonio, adiciones los Comuneros, Segunde edici6n. 
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B. ~segunda tase econ6m1ca (1930 en adelante) puede a groso --
modo concretizarse en : 

B.1 Década del treinta propiamente dicha, 
B.ii Epoca de la posguerra en 1945 
B.111 La &poca del 60 con el exagerado auge del imperialismo nortea

mericano en el pa!s 1 las consecuencias de la Alianza para el
Progreeo dentro del 111.llllO. 

La fase enunciada empieza a caracterizarse por una ma7or axpaa 
ai6n 1 aceleraci6n del desarrollo da las tuerzas productiTas como coa 
secuencia de factores end6genoe y ex6genoe. El dlti•o factor repreeea 
ta do por l'!,.crieia del ca pi talil!lllO en el 29 cuyo0 ~gn1tic11do ura Co~ .. 

JA tlff>..Atr'6r.'U1~ 
lombia, como para la mayor parte de loe palees, uvo especial repare~ 
a16n dentro del bloque h1st6rico de cada uno de ellos en su eetera &,!!. 

cial, econ6aica, de11<>gr&tica 1 politica,pues concomitante a la acele
raci6n del desarrollo de las tuerzas productiT&s a niTel de sector ia 
dustrial en al &rea urbana, 1 de concentraci6n de la tierra en pocae
manos en las 6reas rurales, se asiste a una serie de hechos 1 proce-
soa; 6xodo rural urbano. proletarizaci6n 1 deecomposici6n del campesl 
nado, conrormaci6n de ej6rcito industrial de reserva, 6reaa lll!J;gina-
daa en les ciudades (cinturones de miseria, ciudades perdidaéf"1 mo-
vi.m1.entos sociales de clases subalternas desafectas con el sistema i! 
perante. 

Haciendo h1ncapi6 en lo eeftalado sobre la coyuntura externa en -
loa aftoa tl'!linta aprovechada en baee~as condiciones internas exietoa 
tea~ podemos anotar en 5stae: acW11Ulaci6n de capital por medio del C,!!. 

marcio del oro, del tabaco 1 sobre todo del cat5. Ampliaci6n de la C! 
pacidad adquisitiva de las 1111.saa, sobre todo en el occidente del pa!s 
por la colon1zaci6n antioquefta 1 el desarrollo de la producci6n cate
talera. Unilicaci6n del mercado nacional como consecuencia de la uni
ticaci6n geogr&tica dada por el desarrollo del comercio interno 1 por 
ende del crecimiento de las v!as de c~aanicaci6n 1 transporte, eiste
ma Tial que para 1930 ea relatiTamente econ6Bico 1 pone en cond1ci6n
da competencia a la manufactura nacional. A lo anterior ae agrega l•-



politica proteccionista· promulgada por el gobierno del Preside!. 
te liberal Olaya Herrera que airvi6 de estinulo a la industria,
cerrando las importaciones a los productos que ya la industria -
colombiana empezaba a generar especialnente en el raao de calza
do y textiles. 

La crisis del 29 al obstaculizar el movimiento de capitales 
en el exterior, 110tiva su inTersi6n en la amplieci6n de la indu~ 
tria manufacturera del paie la cual viene a llenar el vac!o que• 
momentlneamente ha dejado la 11anutactura exterior. 

Fen6meno casi aimilar al de la aeumulaci6n de divisas en la 
coyuntura del 30, sucede en el pah·,,; en el periodo de la aegunda 
guerra lllllldial 1 aa! por Jos inconvenientes para el flujo del C,2 

merc1o exterior, ee represa en manos de capita11etae nacionalea-
en ,,.rt:L 

gran cantidid de divisas las que ea utilisar&n en la industria.-
Este sector productivo entre 1945 y 1950 crece a un promedio del 
11.!1';1> anual, una de las tasas m6s altas dificilmente recuperable 
despúb. 

Otras variables coadyuvantes ·en la llingularidad del dell&IT2 
llo capitalista en el pala entla dadaenior la nriedad de regio
nes y eu extensi6n,apropiadaa para la diTOre1ticaci6n de culti-
vos coadynvantes en la creaci6n de un mercado interno de apreci! 
ble proporci6Df por su car&cter deao-geogrltico en sus indicado
res de crecimiento de la poblaci6n y bodo rural urbano- m!e
bien aon efecto de la expans16a capitalista~ que han provocado -
la aparici6n de un proceso urban!stico entre loe m&e altoe de A
mérica Latina,<*>. Algunos datos de las Naciones Unidas deaues--

e~> V'ase cuadro no,4 de la eigu.iente pAgina que consideramos !
luetrativo no obstante nuestras dudae sobre las cifras de -
Chile y Veneauela excediendo a las de Colombia. 



tran el crecimiento de la poblaci6n urbana de Colombia; del 21% 
del total de la poblaci6n en 1918, a un 31% en 1925 1 y a un 

42,8% en 1953 2 'Cita de Cordel Robinson ) 

URBANIZACION E INDUSTRIALIZACION 
EN AMERICA LATINA(tt) 

( Incilces ) 

Caadro no.(1¡) 
Urbaniuc.16n b Pala boª Industri9li-

zaci6n-. 

Argentina 191¡7 48.3 26.9 
Ch.1.le 1952 42.8 21¡.2 
V-enezuela 1950 31.0 15.6 
Colombia 1951 22.3 11¡.6 
Brasil 1950 2.0.2 12..6 
Bol.1.y!a 1950 19.7 15.1¡ 
Ecuador 1950· 11.s t7.8 
Paragnay 1950 15.2 15.5 
Per6 '2!tQ 1 ~12 1~.2 

a) Aftos censales. 
b) Porcentaje de la poblaci6n total en localidades de ---

20.000 o llle habitantes. 
e) Porc:lentaje de las psreonaa de eexo masculino econ6111c! 

aente actiYaa e industrias de 11anufacturaa, conetruc-
ci6n, gas y electricidad(•)(•). 

(•) Loe datos corresponden a A116rica del Sur, mAa no a Am6r1ca -
~ como ea lee en el titulo del cuadro, 

(•)(•) Cuadro de OctaYio Ianni coa•tor con Gino Germani y Torcua 
to s. Di ~ella de,Populiemo y contradicciones J1g, llJ.&aA A; 
Latinoam6rica,.v6aae p 102 de la Serie Popular Era,prime
ra ed1c16n.( Han citado como tuente del cuadro anotado1 al 
bolet1n econ6111co de A116rica Latina.YOl,VI,n.2., Santiago
de Ch.1.le ONU 1961,p 34), 
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2. Desarrollo Industrial l ~ Hist6rico .f!.!!1 ~ 

A. Industrializaci6n 

A la alta 1nversi6n que ee di6 a la industria en )925-1929,
no correspondi6 ain embargo una alta productividad• pero de 1930 
en adelante el ten6meno se invertir& por la plena utilizaci6n -
que para entonces se da al equipo que ya había sido instalado 
desde el primer per!odo(1925·1929) coadyuvado por las medidas -
proteccionistas del gobierno • 

AllUJIAs caracteristicas de la industria en t5rm1nos cuanti
tativos para el periodo 1933-1939 las expone Alvaro !irado Mejia 
asiren tanto que la relao!f!modUcto-capital babia pasado do 0.21-
en 1925 a O.Z4 en 1929, a1111ent6 entre este 6ltillo afto y 1945 a -
0.29.Por el conti'arfo mientras el coeficiente de invers16n indu.! 
trial que en el periodo 1925 a 1929 babia sido au1 elevado("8%), 
dUran\e los alloa 30 'I la sesunda G11erra Hulldial bajll en foru. -
1111stancial haeta alcan1&r la reducida cifra del 1 ~. Coa baet -
principalaente en el equipo 1a instalado antes del 300 la idu•-
tria creci6 entre los allos 1933 y 1939 a una tasa aedia del 10.8 
por ciento anual 0probableaente la aia alta de todo el periodo.-
La industria de la 6poca era poco di'Hrsiticda 1 con fuerte pre
doainio de las industrias alimenticias y del tabaco 'I eecasa si¡ 
niticaci6n de la industria textil 0 de debidas,cueros, aanutaotu
.1r11s y cemento.La industria quiaica 1 aetal6rgica pr6cticamente • 
no uiat!an 2. 

Ya en la d6oada del ;o la industria colombiana aupara la e
tapa de tabricaci6n exclusiva de bienes de consumo, p&r!,.entrar -
en la produoci6n de bienes intermedios. !ambi6n durante la sue
rra ee genera un lllflvilliento para sustituir la importaci6n de ma
terias primas blsicas cuya tecnología de producci6n se podia a
silllilar con facilidad. Las incidencias que tuvo la segunda gue-
rra aundial en los mercados tue ademls un factor decisivo en1a-
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alta acumulaci6n de ganancias generadas por las divisas del caf6 
que se hablan acumulado durante el conflicto mundial aprovecha--
c!ae por las capitalistas colombianos en la industria, en su ma-- '¡), 
yor parte, 

Sin embargo y a pesar del ensanche industrial, la caracte-
r!etica de este.sector productivo radic6 en que su ~nfasis tue -
puesto en las lineas de producci6n ya existentes, pero no en la
implantaci6n de otras nuevas, cuya ollis16n va a incidir en ab~ 
dante mano de obra desocupada, aumentada ademlis por la i.n.!gra
ci6n campesina a la ciudad • en la aedida en que se va dando la
penetraci6n del capitalismo en el sector agrícola; 

C11adro Ro.( 5) 

EMPRESAS TEXTILES Y UNIDADES DECLARADAS ( 191\1-1949} 
E!preua cap! tal 

Col tejer 1¡.000.000 
fabrica to 5.000.000 
Col tabaco 5.433,000 

Total ·14.433.000 

Utilidades 

?4e5?9.000 
1¡7.724..000 
55,296.000 

210.785.000 
Esta de110straci6n representa 1~ sobre el capital. 

De 1947 •. 1949, las cinco llAe graadee empresas del pa!a:Coltejer, 
Fabricato, Colollbiana de Tabaco, Cemento• Diaaante,Aaucarera del 
Valle, con un capital de 54.000.000, obtuVieron utilidades decl~ 
radas da 123.000.000, o sea al 226% en promedio, lo que equivale 
al ?'}% anual, 11taea deaconocida en loe medios úe rapaces del c~ 
pitaliB110 colombiano" Z 

(~) Continuaci6n de loe datos anotados en la lliguiente pig!na. 

,_..! 



Cuadro no. (6) 

Empresas Capital pagado Utilidades liquidas 1947-1949 

Col tejer :t 27.720.000 40.373.000 178% 
Fabrica to 11.z34.ooo 25.936.000 289% 
Tabaco 8.841.:500 26.850.000 :560% 
Cementn Dia-
unte 4.351.000 4.911.000 129% 
b:ucarera del 
Valle z.153.200 ,.3:50.000 ,66% 

Aumento 226% 

En 1950, aeaenta (60) .ociedades an6nimas ten1an f 1¡27.370,000 1-

~ 549.178.000 de patriaon1o, sumas c¡ue exceden al capital 1 pa-
triaon1o de ?.853 8Dciedadee c¡ue en el aao de 1945 ten1an un to
tal de :t 399.91¡(),000 de capital 1 508.205 de patrimonio tA.;.. 

Entre 1953 J 1957, cuarenta 1 lllla aociedadea hablan tenido 
un increaento de su capital 1 reserTas as1:2 

Cuadro no.<?) 

(lAPI'l!AL Y RESEBVAS 
1953 1957 AU!!ento 

718.000 1,322.000.000 694.000rOOO 97 

Datos de Dar1o Ke .. aapl1an aun m!s la ~dea aobre lae ele'f! 
das ga~ias de los capitalietaa colombianos~ En 1948 aplicando -
el censo de 1938, babia en Coloabia aproximadamente 3.815.000 -
personas econ6m1csaente actiYaa¡ de este n6mero a6lo 101,817 pr,! 
sentaron declaraci6n de renta. Ello indicaba que habla a6a de---
3,700.000 cuyof!.1.ngresO• eran tan bajos que no se hallaban obli~ 
dos a denuncisrloa.11 Y entre los declaran tea-(.,.)- 116.s de la 11! 
tad perciben sumas inferiores a '2.000 al afio, citra que repruo!!, 
ta apenas un ingreao de 170, al mes. Solamente el 1.1% de l• po
blaci6n act1Ya tiene entradas auperiores a eaa suma.Pero por en

cima de eaa aaaa de trabajadorea explotados, en la cima de pirl-
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llide social, hay 256 personas que recib~más de S 100.000 al afto 
y que en realidad constituyen el grupo para el cual trabaja el -
pueblo colombiano( ••• )"."Pero es el número de millonarios el que 
nos seftala exactamente el greda de concentraci6n de la riqueza -
an eeoa aftas. Por la declaraci6n del patrimonio sabemos ho1 que
~n 1945 babia 43 llillonarioe~ 53 en 1946, 99 en 1947 1 136 en --
1948. En el llismo lapso, el n(1111ero de sociedades con mAe de un -
llill6n de pesos pasa de 118 a 214."Pero lo que resulta Yerdader! 
mente escandaloso~( •• ) ea la utilidad obtenida 1 la acumulaci6n
del capital en manos de un centenar de personas 1 de doecientsa
aociedadea.Puede apreciaras( •• ,) que la riqueza en poder de lae
personaa que tienen m6s de 11n llill6n de peaoa aument6 en el aolo 
afto de 1948 en .&a de 125.000.000 1 la da lea sociedades an 431t
aillonea. Por otra parte, el patri11on10 denunciade. por 136 lllll.~ 

narioa en 1948 equ1Yal1a a 11.'/'% del patrimonio total denuncia-
ble por personas natural.ea 1 el de las 214 sociedades representa 
al 86.~ del que tienen todas las sociedades elliatentea en Colo.!. 
bia. Eaa cifras 1111estran con clandad indiscutible qua el pua-
blo colombiano trabaja 1 se ~mpobrece a6s cada dia para benefi-
ciar a 136 llillonarioa que seguramente no integran n1 otras ton
tea faail1aa11!l!. 

En la aituaci6n de monopolio lograda por loa grandes indus
triales y en la ampliaci6n de la industria, se ha transformado -
s6lo una parte de plneYal1a en capital productivo, 1a que el re.!! 
to ae canaliza hacia el aector financiero 1 parasitario. Da all!
la forma en que ae dá la vinculaci6n entre la fracci6n de la bu~ 

guea1a industrial, la llinor1a financiera 1 el capitalismo buro-
cr6tico <*>.Ligamen 6ete-sobr!_el que Yolverllllta en p6ginas pos--

(•) Seg6.n Victor Olmos en ,Eiu: llll PAJ:.t111ll UA11:A Ha.a1ata LaA1Jl.1.!! 
i& ,se denollina"capitaliao burochtico al complejo de for--
maa o mecanismos y relaciones de producci6n 1 circulaci6n--
mad1ante loa cueles el Estado se apropia la pluavalia que -
producen los asalariados que estAn a su aervicio;se apropia
una parte del trabajo de loa campesinoe dependientea al aca
parar sus productoa>ae apropia una parte del valor de loa m.! 
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teriores- complementado con latifUndistas y grandes comerciantes 
que ... nejan y controlan la circulaci6n interna y externa de pro
ductos (catL ganado, parte de las materias primas bAsicas nacio
nales). 

El tuerte impuJ.Bo a la induetriali:aaci6n entre 1930 y 1933-
cuando se tundaron 842 establecimientos industriales, habi6ndo
se iniciado para 1934 casi todas las industrias colombianas act,!!I 
lea de productos b'sicoe; a la magnitud de tal expanai6n ilustr,! 
da con loa aumentos ocurridos entre 1934 y 1938 de 400 por cien
to en la transformaci6n de az6car y de 400 por ciento en la pro
ducci6n de energ1a elLctrica {*) y proporcionalmente s esta ace
leraci&n de las fuerzas productivas, la burgues1a que ao lla •e-
nido gestando con las fracciones del capitel co•ercial cobra ah,e 
ra u~ aayor carscteri:aaci6n como tal. tanto en sus relaciones -
de producci6n con el obrel'O COllO en las relaciones de la 1Ddue-
tria con el sector financiero, fracciones de la burguea1a que se 
coaligan •ediante la i•posici6n de la fracci6n financiera sobre
el sector industrial. 

Sin ellbargo. t6ngaae en cuenta que una mayor tranaparencia
de la burguee1a, vale decir, au aaceDao como clase propi .. ente -
dicha, no opaca por as1 decirlo. o no afecta el poder econ6mico
del sector terrateniente con quien se coaliga o enfrenta de •--
cuerdo a la conveniencia do eua intereses, hallando peraoniti ... -

dJoa de subsistencia de la poblaci6n en general a traTLa de 1oa 
1Jlpuestoa; ae apropia una parte del valor del dinero acumulado -
por loa trabajadores. ClltJlYirt16adolo en capital financiero por -
medio de organiesoa co•o loa tondos de ahorro; as apropia una -
parte de la plusTal1a en manoe de loa industriales y comercian-
tea utilisando la explotaci6n financiera etc.,etc., 

(•) Dt.toa de la M1si6n Curri cita~os por Darlo Masa an op.cit.p. 
28. 
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I 
e~c.~i>~. l 1'1., /u.r r"'" .1e,,·~(¿c,I_.,, .r t.11Ae..i:ior re.;!.~$ 
i;;ol!'d.i1-•r11tD1lf! s ( e;,,.-;l/11,,.Ü;e f· s-~; ,,-~e'lt-- .re l.•éf<> .... /"<.. 
~ !WW /',,...... &ni·;~,. ¿ .... ~ .s-:s/. 

El desarrollo industrial y econ6mico de Colombia tiene con
comitllllcia con el proceso h1st6rico del agro, base sobre la cual 
se ba constituido la sociedad colombiana. 

La eYOluc16n de las tuersae productivas en el agro desde -· 
las plantae.1.oneu de tabaco -siglo XIX··:r colllienaos del XX-, pasa~ 
do por otro tipo de produotos agrarios en menor escala que el a~ 
terior, Ctlmo adeais la e:irplot11ci6n del oro (*); contribuyeron a
la acuaulaC116n originaria• base para el despegue del capitaliamo 
cuya conaolidaci6n es un hec:ho en los 6ltil!oe 57 a~oe, abriendo
el c-..po a loa intereses imperialistas': que concentra la tierra
en pocas 1111noa, coao esigencia para 1111 expane16n. ? dando lugar• 
entre otras consecuencias a la deacomposici6n del c11.11paa.l.Jladot•• 
qQ1en no tiene otra alternativa que el 6sodo a las ciudades con 
su ineludible pauper1zac16n. 

Esa Ji.neatabilidad ocupacional del sector campesino, cuya •
tiolog1a heaoa bosquejado y sobre la que volveremos, da lugar •· 
la conformaci6n de una induatrislizaci6n substitutiva e insuti-
ciente, a una urbanizac16n hipertrot.iada o no planificada, al • 
desequilibrio social. En una palabra, a la contor1111ci6n de aec
tore• aarginalea, loa que en las ciudades pueden ser objeti'nlme~ 
te detectados por loe cinturonea de lliaeria, tugurio•, ciudades
pe.rlidaa, etc,, Se caracterizan no precisamente por bajo a aala-
riosO\Ta que su tueru de trabajo no ba sido nndidar sino por 1111 

· f,.r~ .,.. f....,.d"· S-6- -'> 
c;;;-En el Departamento de Antioquia, el .sector campesino tuvo 

que ver ademl.a con la explotac16n ;y control del oro(loe sala 
rios se pagaban en oro), con !o cual se tue contribuyendo a: 
la tormaci6n de una burgues!a financiara que negoci6 con tie 
rras 1 cultivos a traT•s de empréotitoa para la construcci6ñ 
de clllllillos 1 la explotaci6n de bald!os.De ah! que esta r°'6n, 
de paso dea dicho, se distinguiera como primer iapulaor 4e • 
la tranatormaci6n capitalista nacional desde el ~tliao cuar- / 
to del lliglo(proceso aemejeante de acuaulaci6n pero en menor 
eaeala se efec·tu6 en otros Departamentos). 
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El Y1nculo del industrial moderno(~j el obraro,establacido 
por el salario mediante la libre oterta y demanda de tuerza de-
trabajo y en que el mecanismo de la plusva11a ~s la expreei6n de 
la explotaci6n ~e e!IB tuer:u. de trabajo libre<~><•>, este Yin~ 
lo diferente al de otras to?'tllas y relaciones d~roducci6n Ya dll! 
do lugar al antagonie110 entro explotadores y explotados. 

En Colombia con la expansi6n de la industria se Ya cuantit! 
cando en aayores proporciones el sentor obrero a la Yes que Ya ~ 
Yolucionando su conciencia da clase. Esto aa bien claro princi-
palmante a tinee de la d•cada el 20, particularmente en las ins
talaciones petroleras y en lea bananeraa (aabos sectores contro
lados por el capital extranjero) de donde va surgiendo la YAD--
guardia de obreros coabati'fOs que axpreaarán su dispoa1c1611 a la 
lucha a traY6s de huelgan 1 tormas aindicalea que basta entoncea 
s6ló se efectuaban en forma eapor,dica (•)(*)(•>. 

Concomitante al creciaianto de los intereses burgueses con 
l@.!xpanai611 capitalista no habria 'de faltar en al pa1s el rol -
del Estad'o destacado en au aspecto rapreai;ro coatra los aecto
res explotados.Recu6rdase coao ejemplo la llll .. cre a lo• obreroe
de la zona bananera en 1928 a faYDr de loa intereses norteameri
canos. Era quiz¡ la primera organizaci6n ll!s aigniticativa en la 
prosecuci6n de las rei'li.D.dicacionee de uno•.·.de loa sectores expl_e 
tadoa en ~as primaras d6cadas del siglo XX en Colombia, pero era 
tambi6n u palabras de l!!arz "la primera nz que la burguesia po
nla de manitiesto a qu6 inseneatae crueldades de ·wengansa ea ca-
paz da acudir tan pronto como el Ptoletari,do se atr•Ye a e11tre,1 

-¡,,,.se eP'l- el/...,, e.>,....J ~" -17•t1J: e,,,. ,,../A;~es l'/"'..,,J .r t"'r'..._' ""''":/"',,,:..°<',,._. 
("') Grande e proyectos fabriles, YiMulaci6n eetrecba con el eec- u'"'"-:;;,~ 

tor financiero 1 con t6cnicaa aYansadaa, etc., 

· (-w. )(.,.)(,.) En Coloabia lanelga, principalmente como !01'118 reiYin 
dicatiY& de lüCha, ea conocida y puesta en práctica a¡ 
tas del periodo aludido (1918, aproxilllldaaente). 
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miseria. ignorancia e inseguridad.Su principal caractorizaci6n -
es el mecanismo que desarrollan para la supervinncia y el logpo 
de sus condiciones m!nimae de vida; vagabundaje 1 delincuencia,d! 
sintegraci6n personal;· fen6menoe de patologia social como lo ca
litican algunos. su peculiar eituaci6n• sobre todo esa abeoluta
aueencia de clase los hace propicios a la manipulaci6n de 1nea-
crupulosoa y demagogos lideres poiiticos. 

Dljimoe ante• que la induetrializaci6n '1 desarrollo econ6m!, 
co del paie tenia su concomitante en el proceso del agro. Pues -
bien, a esa gran expanai6n de las fllerzae productivas en la ciu
dad no ha correspondido sin embargo igual t•n6meno con el aector 
prillario• no obstante que desde la d6cada del treinta la penetr! 
ci6n del capitalismo en el caapo ae ha venido haciendo notoria • 
Penetraci6n,que claro esti ha beneficiado m6a a loe latifllndie
taa qua· a lO!Jlequeftoa 1 medianoa productores que 'IAn quedando a
la •erced de loa terratenientes. 

81 ea cierto, noa dir! Dar!o Meas citando a varias tuentea. 
que la producc16n agr1~la auaent6 mle r!pidamente que la pcbla
ci6n en el periodo de 1925 a 1934. de este aao al 44 1e desenvo
Ti6 caai a la misma rata de la poblaci6n.La raz6n dt ello eetl -
quizia en la baja inverei6n total de la d&cada del 30. El coefi
ciente promedio de invara16n total file de 21.0% de 1925 a 1929,
paro al de la agricultura file por esos aaoa a6lo de 6.8; de 1930 
a 1934, el coeficiente promedio de 1nverei6n total file de 9.3 1 
el de la agricultura apenaa de 4.0 .. cifra que permaneoi6 lnn--
riabla del 35 al 39, cuando el coeficiente promedio de inverai6n 
total fila de. 13.1 ll. 

En proporci6n inversa a la 1nduetrialiaaci6n, la producc16n 
agricola decrec!a¡ en 1950 tueron importada• articuloa agr!colaa 
'1 ganaderos por valor da it10.ooo.ooo.El Instituto Nacional de a
bastecimiento 1mport6 trigo, cebada, frijoles,etc,, por valor de 
$30.000.000, El maiz triplic6 su precio. El arroz, loa tr!jolea, 
loa huewoa, la cebada .. la papa, aumentaron doa Yaces y •edia d•-



precio sobre el que tenia en 1946. 

Pasando seguidamente al significado que confiere el poder • 
de la tierra,. particularmente a donde es blisica la explotaci6n -
del sector primario. tal hecho a nivel estructural halla BU re-
percusi6n en la _superestructura que establece formas de adjudic! 
ci6n a los grupos interesados en au poses16n. Con ello se Ten f! 
vorecidos en el sistema capitalista, los terratenientes, pero no 
el pequefto productor. Ea aste el caso de Amlirica Latina y por e!l 
de el caso de Colombia. Jur!dicamente el lati!undio se fue con.::
formando en el pa!s bajo ciertas teorias sobre el Estado y la I
glesia a travlis del expediente denominado •erced de tierras, 
constituyendo deade la colonia el origen legal de la propiedad -
de la tisrra •. La luche por lista y au sentido de propiadad0 dlac!l 
tido bajo el eepiritu absolutista, daba cuenta de la mayor!a da
las fincas aituadae sobre bald!os y de los t!tulos ac!Ulteradoa -
de loe terratenientes sobre loa l11S11oa. 

Tal t'orma de poseai6n de la tierra 1 sus implicacionea ao-
cio- acon6111icaa 0 han constituido ~n Colombia el escenario de la
lucba del campesino pobre 1 el terrateniente, lo que ae .. nifl.e.! 
ta en el combate contra el monopolio de aqulillaJ 1 as! el caape
aino explotado aot6a en forma eapontlnea u organizad•• deaostrll! 
do BU tenacidad 1 reaistllncia en algunas lireaa del pala. 

En esta luaha de campesinos 1 terratanJ.entea, al papel del
Eetado coao 11Arbitro" de loa grupos en conflicto, pero al fin 1-

al cabo defonaor de los interese• de loe terratenientes, ae pat~ 
tisa cuando por la crisis del 29 que afecta aoaentineamente la-
"proeperidad innada11 <*>del pa1e 0 gran parte de loa trabajadOrea 

(•) Según Alvaro Tirado Mej!a en obra ya citada, cesan loe em--
prt.atitoa, las exportaciones bajan, se BUependen las inver~
aiones en la industria 1 obras p6bl1cas,ee cierra el mercado 
en el exterior. 
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de la ciudad ae ven obligados a regresar al campo. de donde años 
antee hablan em1't'ado_!l la ciudad, atra!doe por las fuentes de 
trabajo que les ofrecia la incipiente industria. 

El reflujo del obrero de la ciudad al campo es de loe fen6-
menos ais traecendentalea ftl el origen de las luchas agrarias de 
Coloabia. E1 trabajador en la ciudad ha ido adquiriendo una con
ciencia e~eaental a nivel de sus reivindicaciones econ6111cas 0 en
este caso acercui de la legielaci6n de tierras y con este conoci
miento, de regreso al caapo, se organisarl alis tarde en ligas--
caapeainas, contra aua e:splotadorea, lo eual sucede especialmen
te en reg~ones cafetaleras. Laa invasiones de tierra se gener«l! 
san entonces, y loa de .. lojoa Tienen COllO respuesta. 

El reflujo de gentes de la ciudad al campo que hace vislum
brar, de una parta al eapre .. rio cafetero la recureraoi6n de una 
ldJIO de obra para el eervicio de sus cafetales e~ .se contrapone 
• la esperanza de este trabajador da tundar sus propios catata~
lea en terrenos del Estado, trabajados por ellos lliamoa 1 loe -
c:ualea 811 hab!an visto o'bl:igado1 a nnder con sus mejoras a n
eupuesto duefto. Tal enfientaaJ.anto de objetivos provoca el con-
flicto ,siendo a la vez la concentraci6n de la riqueza cafetera
una de las dateniinantes de loa puntos neurllgicoa en la lucha .!! 
graria. 

En su obra la "Luaha por la tierra en la d6cada del 30",~ 
ria Gaitln nos presenta una importante y detallada ·ralaij¡6*14a
los hechos, los que por IU transparente descripci6n no• ponen en 
antecedentes concretos eobre eata parte de la estructura eaon6m! 
ca 1 loa consabidos conflictos de ella derivados.Extraeta110s p~
ra el efecto algunos aspectos: a); en las haciendas de mediana-
producc:i6a ee proceder& a parcelar parte de las tierras para no-

(•) La auaencia anterior del campesino hab!a convertido en dra
m&tico problema la explotaci6n intensiva del producto. 
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desvincular totalmente al campesino de las cercan!aa de loa caf.! 
tales, manteniéndolos como mano de obra de reserva para las 6po~ 
cas de cosecha, mientras que en loe latifundios ociosos bastar6_ 
con expulsar a los doecontentos. 

b)¡ el papel del Estado como coadyuvante a esta inadecuada 
estructura agraria se deja ver claramente. no e6lo en la manara. 
como administraba loa bald!oa privilegiando a unae pocas flllli··· 
lias nacionales y a grandee coapaft!as extranjeras sino, adsa6a
rsprimiendo con las armas oficiales a los campesinos y arrsndat! 
rios que luchaban por sus reiT1ndicaciones. c)¡ la tus16n entre~ 
autoridades 1 latifundistas era tal, que en aquellas plantacio-
nes no s6lo tuncionaban clrceles oficiales sino taabi6n cuarte--
1 es para alojar a los guardias departamentales. al servicio de -
las millllaa ;fincas, d) ¡ tuera de flato loa latitund1stas ten!an -
campsain~s a sueldo para asaltar en los caminos 1 arrebatar el -
cat6 producido en los !undoa de otros campesinos, e)¡ otra ao2u
e16n al problema la daba~ al Estado comprando los bald!os nacio
nales a loa latifundistas que se velan en dificultades con sua-• 
arrendatarios y colonos. cuyos tltulos de propiedad eran de dud.!!. 
eo origen. para luego revender esos miamos terrenos a loa caape
ainoa que van!an explot6ndolos. Al miBllO tiempo que al Estado •• 
compraba los bald!oa a los terratenientes. coadyuvaba a la explll! 
piaci6n a1.n indellllizaci6n da las parcelas que loe campesinos ve
nlan laborando.!!l.. 

Di. Prc>letariaaci6n 1 deucoaposid6n d,!l C.!!P,eainado (*)' 

Con la asrcantiliaaci6n de las tierras en el pala as Ya dan
do lugar a la concsntrac16n de las aiS11ae en manos de grandes C.!!. 
morciantss. lo que repercute en la proletarizaci6n del caapeein! 

(~) Orlando Fala Borda en su obra• Historia J!!1. !!._C~ Agra-
..!J:_a !!! C~ • define al campesinado corao el conjunto de 

clases social•• con cuya tuerza de trabajo as hace producir 
la tierra de manara directa. estableciendo fol'llae divereae
de relaciones de producci6n. B1et6ricaaante su racionalidad 
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Eate proceso, que en loe grandes paises capitalistas corresponde 
a la necesidad tundameutal de mano de obra asalariada, para Co-
lombia no ea exact1111ente el caeo, eiuo que mas bien se debe a o
troe factores entre loa que cabe destacar loe sefialadoa por Ser
pa. cu7a tundaaentac16n estl dada en baae a la teor!a leniniata
sobre tal aepecto 12: 1); incapacidad de convertir la ganancia -
en bienes de capital, dada la estrechez del aercado de divisas(~) 
lo que genera una corriente de capital hacia la agricultura con
fines especulativos, no productivos, 7a que es 6ete uno de loe -
pocoe renglones an donde se puede colocar este capital en torma
rentable. 2)¡ Elt desalojo de loa campesinos ae produce entonce .. 
por la necesidad de crear laa posibilidades do concentrar peque
ftae propiedades en una gran propiedad, para facilitar tanto las
invereionsa coao la eapeculaci6n con ellas. En eataa condicionas 
loa cuaapeBinos proletarizadoa (privadoa de su medio tundameutal
de producci6n. la tierra) no pueden eer roabaorbidoa por la in
dustria• paro tallpOco por la agricultura en la forma da trabaja
dores asalariados, 7a que la inverai6n no tiene coao fin la pro
ducci6n sino la eapeculaci6n¡ as! pues la proletariaaoi6n se coa 
vierta ea d11empleo abierto. 3)~la d1ntmica propia da expanai6n 
de la gran propiedad (latifundio) t1111bi6n improductiva, tundada
no en el de .. rrollo de tuerzae productivae sino en la expanai6n
de la frontera agr!cola a costa de la pequeft!Jlropiedad, deealoja 
tudü6n aano de obra que Y'll a engrosar lae filas del ej6rcito de 
re .. rva. q. ee sano de obra que '8 a engrosar al aactor de aerv1-
oioa. sector que crece artificialmente dada la eepeculaci6n del
capital en torno de la colocaci6n t•cil de pequenos capitales --

~ ·r·t~ "'.., ~ /""- ~-1 

--ha ido variando de la bAeica eatiatacc16n de necesidadee,en 
que era preoap1tal.1eta, al 1'11couoc1miento de la neoeaidaa -
de acuular excedentee • en el contexto actual" 

(~) Divi•aa que se obtienen principalmente por el cat6, el qua a 
eu vez depender• de laa condicionee del aeroado internacio-
nal. 
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Bii. Transformaci6n reformista ~ ªK!:.2 

Los problemas del agro colombiano de· los que se han seftal~ 

do los m&e sobresalientes. eigUen aun vigentes. Y ni la reforma 
de ley de tierras del gobierno de L6pez Pwnarejo en 1936, ni la 
reforma agraria llevada a cabo en el tercer cuatronio del go -

bierno del Frente Nacional(exigida por la Alianza para el Pro-
graso paza minimizar loa conflictos y la conciencia de las ma-
aae que ya empezaban a aprender de la Tiolencia 1 de la Revolu
ci6n cubana) en 11111 poco o en nada han favorecido al pequefto -
productor, pero a1 al latitundista. 

Las medidas reformistas que se han dado Jlan sido vgidae -v 
por las circunstancias hiat6ricas. Aa1 el proceso de induatria
lizaci6n impulsado con la coyuntura del 30, requer1a de seguri
dad y modificillonea en las estructuras agrarias .. De ah! que se 
modernizaran algunos aectores del ca.apo para que dieran paso a
las rel!acionea capitalistas. !fo e610 para euainistnr aliaentos 
a la aasa urbana que crec1a c·on la induetriali:r.aci6n, sino t&ll

bi6n para la materia priaa necesaria a esa aisu illdustria.Las
relacionee de trabajo predoainantes coao aparcer1a 0 eran inade
cuadaa para el efecto. De ah1 su eutituci6n por el trabajo asa
lariado que peraitir!a adem&e un enaanchlllliento del mercado de
las manufacturas. Las relaciones del capitaliBllO e:icl.gian aayor
producti'Yidad en el campo 1 mayorea ingresos para un mercado ~ 
yor, lo que a su ves va alternando con la especulaci6n de la --
1t.1erra. collO ya lo eeftal.amoe. 

Partiendo entonces de la premisa de que la tierra debla -
coneti tuirse en tunci6n social, o aea no ser un freno para la-
productividad, ee expide la ley doscientos de Tierra, que en P2 
co o en nada se aplic6, debido a loe mecanill90s truculentos de
que se valieron loe latitundietas y a quiemea el ~eforaieaa de 
L6pez na coaccion6 para que se cumpliera. En dicka ley el ar-!-

., \!culo sexto preecrib!a la extinci6n de loe predios mayores de-

f .;¡-, • J'" ¿ ,:: n. '"'!.(,:¿) 
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dispersos que constituyen una fuente de empleo que no requiere 
ninguna calificaci6n, 

Otro factor sumado e los anteriores que coadyuv6 en la dé
cada del 48 e la proletarizaci6n del campesinado, fue el de la -
violencia. Fen6meno que promovi6 una serie de traspasos y ajus-
tee en lee propiedades, muchas a la :Cllerza, que a;rudaron a movi
lizar y a concentrar a6n mée la propiedad, desarraigando adem!e
considerable parte de tuerza de trabajo estimulando eu aigraci6n 
a las ciudades. A pesar de que varios cafetales fueron destru!-
doe y arrasados por loe efectos de la Violencia, es importante -
eellalar, como lo anotan Yllrios autores, que la producci6n agr!c~ 
la cafetalera no dieainuy611a que las regiones cultivadas con e.! 
te producto permanecieron interaediadas por ma1ordosos comprome
tidos con la violencia. 

El siguiente cuadro es un eje11q>lo de la forma ambiciosa e -
inescrupulosa de personas que aprovechando e intundiendo temeri
dad por sus vidas a propietarios en la 6poca de la Violencia, se 
hacian al i1111ueble coaprlndolo por e1111ae irrisorias, llU:J por de= 
bajo de su valor real. 

Cedro Bo.(8) 

Tendedor 

Jeefie Castro 
Joe6 M.Vidal 
Joe6 Saldarriaga 
Elrcilia J.de Calle 
Petronila D!aa 
Benjam!11 Giraldo 
llqo Hlllloz 
Conrado Alwrez 
Joe6 J.Berm6dez 
Aguet!n Aguirre 

Precio de Yanta del in-
1111eble(pesoe 

1),000 
4.000 

50.000 
21.000 

300 
so.ooo 

275.000 
30.000 
9.000 

250 

Valor real 
paaoe 

200.000 
15.000 

250.000 
70,000 

1.500 
200.000 
600.000 
120.000 
100.000 

1.500 

La diferencia de precios 6nicamente en 10 fincas asciende a -
11
16

11 

1 .075.450 - • 
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300 hect&reae que permanecieran incultos durante 10 aftos conse~ 
cutivos. Para evadirla muchas propiedades fueron entonces dedi
cadas a la ganader!a extensiva ( una res por una o varias hect! 

reas). 

Se puede deducir, siguiendo a Kautk;f, que el desarrollo de 
la ~roducci6n para el mercado da como resultado en el campo di• 

vereidad de tendencias, que en el fondo e6lo lleTan el sentido
de 11mitaci6n cada vez mis acentuada hacia la tierra cultivable 
de loe campeeinoa •. .!2._. El mecanismo de eu desalojo en beneficio 
de la gran propiedad lleTB consecuentemente al campesinado a su 
deecompoeici6n y sin 1111chae perspectivas de reubicaci6n en el -
sistema de producci6n. De ah! la conformaci6n en lee ciudades-
de zonas marginales con lae consecuencias sociales 1S anterior
mente aeftaladae. 

3. Contradicciones capitalistas l conf1icto ~e .El!!!!! 

Todaa las contradicciones de un capitalismo en •xpans16n -
se traducen en el escenario coiombiano en agudo conflicto d• •
clases. De una parte la lucha interburguesa por la hege110n!a P2 
l!tica, y de otra el descontento de lae clases explotadas qus'4 
manifiesta en loa moYillientoe populistas. El avance, pues, del
capi taliemo en el pa!s he influido tanto a nivel de deeco•posi
ci6n del campesinado, co•o a nivel de descompoeici6n de la cla
se média tradicional (artesanado, pequeftoa comerciantes), que -
loe lleTa a un comportalliento radical en diveraas coyunturas •e 
loe a8oa treinta y cuarenta. Su participaci6n pol!tica tuvo que 
ver con la expreai6n populista del gobierno de L6pez Pu•arejo -
en su primer periodo presidencial-1934-1938-, auque tal mo'f! -
miento tenla por base las banderas de Gait&n, y el movilliento -
propiamente gaitanieta en la d6cada de loe cuarenta. Movimien-
tos populistas que no son otra cosa que el tera6aetro donde se
va expresando en el pa!s la agudizaci6n de la crisis de hegeao
n!a de la clase dirigente, que en su devenir hist6rico y en su-
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carácter envolvente viene arrastranado todas las contradicciones 
haota desembocar en situaciones de máximo descontrol y caos sin
precedente. Tal el ten6meno pol!tico colombiano al que nos remi
tiremos más adelante. 

La pequefta burguas!a colombiana en su conjunto(•)y a nivel
pol!tico se ha constituido en la vanguardia de los movimientos -
populiRtaa del pala •Gaitanismo,Anapo,etc.,-.sua proyectos nacig 
naliatas no han escapado sin embargo a los prejuicios de toda P! 
quefta burgues!a(~)(*)y COllO es obvio, conlleva además las carac• 
ter!sticaa esenciales en la tipiticaci6n do dicha clase o aecto
rea de clase(ubicaci6n generalmente en el sector terciario(•)(•) 
(*),comportamiento pendular trente a la aociedad global y al -
sistema pol!tico en baa. a la seguridad econ6mica del momsnto).
Sin embargo para una justa comprenei6n de sus actividadee y com
portaaiento debe teneDae en cuenta eu evoluci6n dentro del blo-
que biat6rico 1 deade la deacompoaici6n de la pequefta burguee!a -
tradiciona~ ocurrida por el avance de la industria en el pala -
con sus nuevas formas y relaciones de producci6n y au reubica--
ci6n( .. )(1t )( .. )(•) a6n dentro del aector productivo contormando la

capa da altos funcionarios y capataces que vinculan al trabaja--

~ Bablamoa de conjunto ya que &eta, y aiguiendo a Bartra, no -
ea en realidad una sola claae social, sino un conjunto de ~~ 
grupos de diterente extracci6n aocial analizada en su rela-
ci6n con los modos de producci6n,(Roger Bartra,breve diccio• 
nario de sociologla marxieta,) 

(.,) ( .. ): Se considera la portadora de la11 f6rmula m6g1ca" para aa! 
var a la aociedad. 

( .. )( .... )(.,): Pequef!o comercio• transporte, eervicioe pÚblicoe,adm,! 
nistraci6n p6blica, seguros,bancoa, profesiones libe· 
ralee, mandos medios en la~'empresa capitalieta,en el 
eector producti'°• 

("') (..,) '"')(.,.):El. cambio en lae estructuras econ6micae desubica a· 
loe grupos de eua antiguas formas y relacionee de -
producci6n, pero éstos ae reubican y a:daptan al ei,e 
tema por medio de las nuevae actiVidades que loa i· 
dentitican como clases sociales de acuerdo a eu ubi 
cac16n, tuncionee y relaciones de producci6n dentro 
del •iatema. 
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jador productivo con los intereses de los duofios de loe medios -

de producci6n, hasta eu ubicaci6n y expensi6n burocr!ticas en lo 
que concierne al sector de funcionarios en la supereetl:'\lctura i
deol6gica y pol!tica. 

En eu gen6rica ambigÜedad, la mayor tendencia es la de in-
clinarse más a favor de la clase tundamental-la burguesla- que a 
identificarse con otras capas sociales más explotadas como lo ea 
por ejemplo en caso del proletariado. El sector burocrhtico esp! 
cialmente se convierte en aliado de la clase fundamental en Co•~ 
loabia formando parte esencial en planea y tarene de reorganiza

ci6n con una carrera admJ.nietratiYa y una mejor tecniticaci6n de 
aue labores, hecho que pudo apreciarse claramente en las tareaa
del Frente Nacional. 

4. Dependencia ! i.Jlperialisao 

El impacto de la crisis del 29 en nuestra economla ~ socie
dad. con sus implicaciones, Ya ~ls alll dol simple hecho de que -
la burgueala continuara con menos trabas el proceso de indllátri! 
liaaci6n que habla nacido con la acuaulaci6n de los excedentes -
del caf6 y la coyuntura de la primera guerra mundial. Constituye 

adamla el paso decisiYO a la dependencia del imperialismo y sua
mecsniamos de control a niYel de todo el bloque hiat6rico. 

El desarrollo industrial de muchos paleas de la periferia,
entre ellos Colombia, se va logrando con los bienes de produc~P• 

ci6n ( .. quinaria. equipo•, instalaciones, repuestoa,etc •• ) ax--
portadoa al pala por loe aonopolioe internacionales, de donde ee 
deriva el rápido control que ejercen éstos en la industria naci~ 

nal cuya capacidad a6lo llega hasta la producci6n de bienes de -
consumo (textiles,etc.,). As! que el ascenso de la burguesla en~ 
Colombia en 1930 la lleve a ajustarse al juego econ6aico y pol!
tico de la dependencia. 

Pero no s6lo son loa medios de producci6n los Yeh!culoa pa

··/· ra la penetraci6n del imperialiBlllOo Su atianzamiento econ6aico y 
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politice se realiza ademAs en las transnacionales, ya que es un 
hecho que la inYersi6n imperialista se dirige a la periferia no 
por generosidad, sino por las extraordinarias ganancias que lo-
gra en 6eta, acorde con su caracter1stica actual, consistente en 
exportaci6n da capitales en lugar de exportaci6n de mercancias -
como lo fuera anteriormente. Y en lo cual juegan a su favor las
condiciones objetivas que presenta la periferia, 6ptimas para la 
inversi6n de dichos capitales, cuales son: salarios bajos en re
laci6n con la metr6poli 1 11aterias pri11as y terrenos baratos,etc,, 

Las invsrsionee extranjeras tienden ahora a deeplaaarse de· 
las actividades primarias 1 aervicioa, no a6lo hacia el sector -
de la producci6n 1 el comercio-vi6ndoae la industria nacional--
convertida en ap6ndice de las organizaciones 1nternacionales-,e! 
no que ademia se he aliado con el capital nacional a trav6s de-
eapreeas mix~a, lo que de hecho lul dado lugar a qua el capital
nacional •ea dominado por •l extranjero. La aan1ra coao el capi
tal financiero adelanta su• actividades en relaci6n al sector-
industrial~ no a6lo no obstruye en lo mis a1niao l~entraliZaM~ 
ci6n y concentraci6n de capital, sino que ademie coadyuva al d! 
eeapleo dado que se han establecido coaplejos industriales de •! 
ta t&cnica 1 con poca mano de obra, sii¡gue la sobrante pueda de! 
plazaree a otras raaaa del sector productivo, 

La penetraci6n del imperialismo norteamericano que entre --
1881 1 1903 habla aportado un capital de 112,000.000 de d6larea
invertidos an obrae de infraestructura en la zona del Canal da-
Panas! (hasta la doloee deameabraci6n del miemo), amplia su pre
sencia en el pa1a<~>en todos loa campea de la economia desde que 

(•) Liiego de finalizar la dominaci6n ocon6mica 1 financiera de 
Inglaterra, lo que aproximadamente se da an 1922. 
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se creara el Banco do la Rep6blica(*l, hasta llegar a las vastas 
proporciones que alcanza con la pol1tica del Frente Nacional en -
1960.A prop6sito, se sostuvo ilusoriamente que el capital extran
jero mediar1a la crisis econ6mica en que se encontraba el pala a
la calda de la Dictadura de Rojas, proporcionando lee divieae pa
ra realizar importaciones y nuevas instalaciones que mejorarian -
loa niveles de empleo y productividad. Al mismo tiempo el Eetado
recurria al permanente endeudamiento externo para ampliar el gas
to p6blico, como mecanismo de incremento· en qu6 basar y apoyar su 
hegemon1a politica. Pero a corto plazo esta talaz imagen de bona~ .. 
za no preaentar1a otra realidad que la del endeudaaiento e hipot~ 
ca del pa!e al iaperialiBllo". 

Algunos datos extractados al azar, que no eon todav1a las -
citraa del auge del capital extranjero a,.•:partir de 1960) noe po
nen al tanto de su significado en la econom!a del pala(~ (*). 

El. siguiente cuadro deauestra la evoluci6n de las invereio-
nes norteamericanas cuyo inpremento va a producirse e partir de -
la Segunda Guarra Mundial.~ . 

Cuadro No. (') 

Petr6leo ••••••••• 
19~ 19~i 1956 

103 
Manufacturas •••••• ' 6 ?O 
Comercio •••••••••• 4 6 44 
Servicios P6blicpa 25 18 40 
Otras ••••••••••••• 36 T1 32 

Total 124 117 289 

(•) Luego de finalizar la dominaci6n econ6aica y financiera de I! 
Glaterra, aproximadamente en 1922 en que eapiezan a ceder te
rreno eua inversiones para decaer en modo caei definitivo en-
1930. 
Según ley 25 de 1923, en la pol!tica bancaria, el pala esta-
ria orientado de acuerdo a loe intereses norteamericanos en -
estrecha relaci6n con el 6.abito petrolero, cafetero e 1ndue-
trial. 

(-lf) (..,.) V6aa11e cuadros anexo e nroe. 3 :r· lt PP• 22? ,228 
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Finalizamos el presente articulo haciendo la observnci6n --
de que el sentido de las inversiones y relaciones de dependencia
con Estadoe Unidos va mis alll de los aspectos econ6micos que he• 
mos eeftalado. La dependencia se acentda notablemo~ta en otros rea 
gl.ones do la economla, es el caso del petr6leo segundo rengl6n de 
exportaciones coloabianae, cuya exploraci6n tiene e• el pala ana
lamentable historia da m6e de 60 aftoa que se inicia con la inde! 
ni:r.ac16n condicionada de 25 millones de d6laras por la de1S111embra
ci6n del Canal de Panaml a cambio da las concesiones petrol1tera1 
por aucho mle valor. Daada entone•• la historia del petr6lao co-
loabiano asociada a la txplotaci&n inrAiaericorda dtl capital in-· 
tarnacional con la aquieecancia de la clase dominante del pal~ 1111 
aido '11110 de 101 p1111toa llgidos en laa aatructuraa acon61lioo-pol1-
ticaa colombianas. Exiaten al raepecto interecantea 1 detalladoa
estudios perc:i-; noe baatarl en este aclpite con exponer u
na idea general en el significado de esta rengl6n tcon6aico. Al• 
efecto citaremoa un aparte de loa comentarios do Sorpa1 

"Hasta el presente, al pala ha regalado, prActicamente a loa Eatl• 
dos Unido1 la suma de 2.200 llillone1 da d6lara1 por concepto de • 
las explotac1one1 petrollteraa¡ adt~l•, ae ha desprendido de una
auma aupleaentaria no interior a loa 200 millonea de d6lar••• ~?
que representa una perdida total de 2.400 •illone• de d6larea. 

11 
Talea abusos comensaron can el dictador llafael R171a quien • 

por decreto :34 de 1905 decidi6 11 otor&ar privilesioa en la explo-
taci6n de aafaltoa 1 aceite• aineralea, ain que -oa contratos --
que ae hicieran neceaitaran de la licitaci6n p~blica ni poatertor 
aprobaci6n del cuerpo legielativo"• A Roberto de Marea, au ahija
do de 11&trillonio, le otorg6 la conceai6n da Bll'rancabermoja. Eatt 
algunos· aftos deapdea, la vend16 descaradamente 7 con infamia a -
loa gringos por :375.000 d6larea. Al General Virgilio Barco le o~ 
aequi6 la concesi6n del Catatumbo; Barco traspas6 su cona11i6n a
la Compaft1a Colcabiana de Petr6leo con el permiao del Preaidentt• 
Concha; pero tal compaft!a no ora mls que un fantaama1 detra• de -
algunos colombianoa aataban loa norteamericanos. En una carta coa 
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Cidencial registrada ante la legaci6n americana, los gringos deci
an a P. I. Uribe, que encabezaba el grupo de colombianos:" Usted
convendrá en traspasar a Jorge Du Bois sus acciones 1 consegu1r
que los demás accionistas traspasen todas las que actualmente poQ 
seen como fundadores de la Coapafiia Coloabiana de Petr6leos ••• Nos 
parece justo que Ustedes sean 1.ndeDIIiizado• en lo que aaterialmen1B 
se pueda, pues en la moral no se puede, 1 hemos convenido para ~
que se expidan a su favor 400 acciones por un valor de l¡0.000 d6-

lares11. Barco recibi6 100.000 d6laree, y en 1932 se pact6 con la
Colpet, que él recibir1a ademle 0 el 3.5\11 del valor del petr6leo -
crudo. Esta es,pues, la ~ente de la enorme riqueza acumulada por 
la Caailia Barco. En 1960, por ej .. plo, los herederos del Genera1 

recibieron 850.000 d6laree11 • 

El decreto 1255 bis pretendia obligar a las coapafi!as extp~ 
jeras a que se sometieran al control del gobierno 1 reafirmaba la 
propiedad nacional sobre. el subsuelo. Pero Urueta, eabajador de -
Colombia en Washington y eapleado secreto de la Stanard 011 Com-
pan1, atemoriz6 al gobierno anunciándole que se producir1an gra-

vee contlictoe, e inv6ntandoee inéluso la posibilidad de una inv! 
si6n por parte de los gringos. In.11ediatamente, el Presidente Sia
rez contest6, atemorizado:" s1rvaee explicar que el decreto sobre 
petr6leo no afecta derechos adquiridos y que será revocado". En -

la práctica 6sto constitu!a la entrega gratuita de gran parte de

Coloabia a las compall1as extranjeras"• 

" ( ••• ) Bajo el gob1.erno de M1.sael Pastrana ('>f) "La Empresa 

Colombiana de Petr6leos revel6 que acaba de firmar un contrato 
con la compafiia Amerada Reas, para importar 15.000 barriles d1a-
r1.os de petr6leo crudo, a partir del primero de Ma10 de 1971, de~ 

(~) En la h1storia del Petr6leo Colombiano, todos los aandatar1oe 
del pala han estado comprometidos con la 1.rregular y arbitra
ria forma de explotaci6n de este recurso nacional a favor de-
los norteamericanos. 
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de el Golto P6rsico. Tal importaci6n se har.§. al precio ~.e USS :..,;. 

2.25 por barril en Cartagena"( ••• ),Es el colmo, sobre todo, cuan
do se sabe que, en 1969 se produjeron en Colombia 77 millones de
barriles, de los cuales 47 11.illones se consumieron en el pala. Es. 
toncas ¿ por qu6 petr6leo extranjero?.Ecopetrol produce 14 llillo
nes de barriles anuales; los 30 aillones que necosita110e deben -
COllJlrarse a las compaft!as extranjeras 1 resulta que nos sale mis
barato comprarle el petr6leo al rey Kuwait. en el Medio Oriente.
con 25 alas de wiaje• que a la Rep6blica independiente de la relr!! 
co. en el Putumayo"(Colombia). 

Desp6es de 60 aftos 4e una inadecuada exploraci6n, cont1n6a ! 
tiraando Sorpa, el pano .. • no e• au1 prometedor a corto plazo li. 



CAPITULO II 

SUPERESTRUCTURA 

(Sociedad C1Y1l-1ociedad pol1tica) 

Al iniciar el tema de la superestructura ae hace hincapi' en 

el nezo d1al6ct1co de 6sta con la estructura econ6111ica, y s6lo -
por exigencias metodol6gicaa noa Yeaoa preciaadoa a reeeftar ee-
paradamente estos dos moaentoa· del bloque h1at6rico con el obje\e 
de una mayor claridad en la exposici6n. 

La superestructura entendida en au acepc16n te6r1ca como a
quella eetera del bloque h1at6r1co donde lo!!l!ombrea toman conciea 
cia de sua proble1111 econ611ico-aocialea 1 tratan de darlea aolu-
c16n por medio de la ideolog1a o la coacci6n-segdn el caeo- con-
tenidas en instituciones uiiliaadae por la clase fundamental por
medio da loe intelectuales orglnicos para coheaionar a loa grupos 
socialea en torno al sistema dominante en aue tormaa 1 relaciones 
de producci6n, halla en Colombia en t6rainoe general•• la siguie~ 
te caracterizaci6n: 

La Expres16n pol1tica de las clases con la consecuente tor-
111ci6n de partidos pol1ticos que las representan comporta 1111 h!
brido ideol6gico que hace referencia obviamente a la olaee funda
mental, a la lllu'¡uei!a. Hibrido compuesto de rezagos aemifeudales1 

concepcióñea cat6licas tradicionales(que hacen eco al partido coa 
servador) 1 deaocracia liberal (Con relaci6n al partido liberal). 

Tal ideología tuera de canalizar 1 manipular a las masas, ea 
ademls una de las determinantes en las formas de democracia bur-
guesa colombiana; donde se puede hallar la constante de la lucha
librada entre el partido gobernante 1 el de opoeici6n, el de la • 
fracci6n burguesa en el poder, y el de la fracci6n burguesa alia
da con aquel que se constituye en opoeici6n1 an1ioeos siempre por 
loa priYilegios del poder. Esta especial forma de ideolog1a 1 al~ 

.de alg6n comentarista, hace Yacilar a los intelectuales entre loa 
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principios de uno y otro partido lo que se manifiesta por dem&e 
en aua actuaciones pol!ticas. 

La manifeetaci6n de tal h!brido ideol6gic.o debe entenderse -
sobre todo desde el punto de vista de las alianzas de las fracci~ 
nea burguesas. Una cosa son loa planteamientos ideol6gicoa de una 
y otra tracci6n de la burgues!a en las v!speraa de eventos elect2 
ralee para atraer a las masas en au particular lucha por el poder1 
y otra cosa muy distinta sucede cuando los sectores subalternos -
deaaf sctoa ae vuelven contra las tracciones burguesas amenaz6ndo
las en sus intereses. 

Contra el proyecto reaccionario conservador tradici6n ,!!!!-
!!! y propiedad, ae levanta el proyecto J.tberal con sus princi--
pioa de libertad de conciencia, libertad de libre cambio, lo qu.._ 
no significa atacar en su esencia el concepto.de propiedad priTll
da. eoporte del sistema capitalista que ambas colectividades pol! 
tices detienden, En la prlctica se aanjar&n diferenciacias de ..-. 
principios lillando asperezas con tal de poder do•inar a las cla-
sea aubalternae 1 salvaguardar eua intereses econ6micos. 

Es cierto que el partido liberal en Colombia ba sido el ele
mento mis adecuado para lleyar a cabo el avance en el desarrollo
de las tuerzas productivas , pero no ea menos cierto que cada una 
de estas colectividades pol!ticas ha reali11Bdo aus funciones de
acuerdo a circunstancias ~ a •omentos hist6ricos concretos en la
evoluci6n del bloque hiet6rico y hacia la contormaci6n de tlJI sis
tema predominantemente capitalista. Este argumento hace especial
aluei6n a las doa tases de desarrollo econ6mico en el pa!a. Reco,t 
demos al efecto el principio de que ninguna sociedad se propone -
tareas a realizar si todav!a an eata aociedad no existen las con
diciones objetivas para lograrlas. As! por la existencia de ea-
tas condicione• objetivas, pudo el liberalismo realizar tareas da 
cambio en la d6cada del 30. 

Da hecho hay diferencia entre loe referentes ideol6gicos de
liberalea y conservadores. Loe primeroa,suetentadoa en el princi-
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cipio de libertad. loe segundos en loe principios del orden. Si -
nos atu'V'iéramoe para la explicaci6n de la sociedad a loe postula
dos de peicolog!a social 1 de la aociolog!a estructural funcio
nalieta> tendr!amos que aceptar la conjunci6n de estos principios
seg~n loe cualea la estabilidad 1 equilibrio de una sociedad re-
quieren de libertad con orden y de orden con libertad<*>. Sin-
embargo estos principios no concuerdan con la realidad de una ta
jante lucha de claeea. En la praxis son principios que hallan au• 
consecuente interprotaci6n eeg6n loe objetiTos de cada clase ao-
cial. Para la clase fUndamental tendrl un significado diferente-
al significado que pueda tener para la clase 1111balterna. 

Si detenernos en tal d1scasi6n, nos interesa dar a entender 
l!JI relatiTa diferencia que se da en la nialidad coloabiana entre 
burguee!a liberal 1 conserTadora, por lo que ea dificil e inade-
cuada 1 hasta manique!sta caracteriaar de un lado a liberales to
talmente abanderadoa del progreao, y de otro, a conserTadorea en
au totalidad portadorea del retroceso. CollO aefta1a Mauro Torrea -
en su obra, Democracia burgueaa ~Democracia reyolucignaria_,en e~ 
loabia ae puede hablar de conserTtdores liberales, coao do libar! 
lea conserTadorea. Se den fracciones conser1'adoras con tendencias 
a proyectos de izquierda, coao liberales diapueatoe a realizar -
pro1ectos de derecha. 

En un sistema de producci6n predominantemente capitalista,-
t6J'l!lino que iaplicitamenta significa todav!a el atraso en el del!!, 
rrollo de las tuerzas productivas~ collO el caso de Coloabia, laa
mutuae concesiones entre fracciones blll'gueeas de uno 1 otro part! 
do politice lee lleva a hacer caso oaiso de los principios ideol~ 
gicoe de los que se dicen ser portadorea. En esta contrad1cci6n-
parece aer que el eleaento de esencial cohesi6n entre la clase -
fundamental, que equivale por de!Úe a la cohee16n de loe sec-·---

· (*) Es significatiTo en el Escudo de Colombia la coneagraci6n 
expresa de tales principios, "Libertad y orden". 
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torea subalternos hacia esta clase, es la ideologla cat6lica con 
su estructura 1 material ideol6gico 0 a la cual hacen referencia-
no s6lo conservadores sino tambi6n liberales. Esto,a pesar de loa 
conflictos h1at6ricoa entre las dos 6tliaaa entidades. 

Heredera la Iglesia Cat6lica colombiana de un oonaervatismo
deade que Espada la separ6 de Roaa junto con el re1to d• las com! 
nidadas latinoamericanas, ha sido aprovechada por las oligarqulas 
criollas que aun d1sp6e1 de la independencia de Eapafta pugnaron -
por seguir conssrvando loa a1aao1 privilegios eapecialaente el -
del Patronato. 1natituci6n por medio de la cual ae eatableci6 una 
1111.tualidad de conceeiones entre el claro 1 la corona. Atribucio-
n11 que con al tieapo a!/lleron aapliando hasta reaultar, ccao a-
certadamenta lo anota Urh !lojaa, 11un r6gimen pol1tico-relig1oao -
d• conformaci6n de poderes que 11111 bien ha aido llamado Eatado·I
gleaia11i0. Eatado-Igluia conat1tuye un poderoso bloque ideol6gi
co de tales proporcJ.onea, que au funci6n no Ita sido s6lo de diri
gente sino de dominante. En. la criaia co7untural de la violencia, 
parece ser clara esta teaia. El pueblo a1111sado por la clase doll.1-
nanta ea automaaacraba ain un objetivo concreto para al. pero pa,t 
te da aua argumentos de violencia loa etactu6 en nombre de la re
lig16n (•). 

La forma collO ae hllll llendo a cabo las relaciones entre uta 
parte de la sociedad civil con el reato de la aupereatructura,con 
]la .. sociedad poli tic•• se ha hecho a travh de la cona ti tuci6n de-
1886, que l~onaagra como la religi6n oficial de l• sociedad co-
loabiana. 

El concordato entre la Santa Sede 1 el Estado Colombiane (52, 

(1") 11 El forajido (un policla), le di6 un tajo de machete que le! 
abri6 la cara de oreja a oreja (, •• ).El policía le grit6:
!viva Cristo Reyl,lviva el partido conservadorl(Daniel.Ca~ 
cedo Rojas. ~ s~. ~ ~. Bogotl 1954 p--~ 
p 109. 
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ciedad civil- sociedad pol!tica) que data desde 1886 '1 en el .que

se hiciera 6nfaeie en el plebiscito de 1957, en el actual gobier
no de Alfonso L6pez Hichelsen ha sutrido •edificaciones pero sill
embargo continda vigente, estableciendo vínculos solidarios entre 
las dos esferas de la superestructura, positivos para el ejerci""'
cio de la hegeaonia de la clase fundamental. 

Las relaciones concordatarias hen tenido en Colollbia WUl ee
pecial collll8táa16i , y no lo puede ser menos por lo que !•plica -
para el control de las clases subalternas por la clase dominante. 
Lo que dice Gramaci al reepecto '1 que llaego poda111011 confrontar -
con la realidad colo•biana, e• bien lligni.ficat~'lll: 11 ( •••) El Es-
tado obtiene(1 en este caao corresponderla mejor decir el gobier
no) que la Igleaia no eatoñe el ejercici'o del poder, '1 que por 4. 

contrario lo favorezca y lo sostenga, de la misma manera que una-
11Uleta sostiene a un inv6.lido. La Iglesia por lo tanto se compro
mete con una determinada forma de gobierno(que ea dsterainada de~ 
de el exterior, como doclllllenta el mismo concordato), ae empefta en 
promover aquel consenso de una pa~te de loe gobernados que el Es
tado e:icpl!citamente reconoce no poder obtener con medios propios; 
he aqu! en qu6 consiste la capitul.aci6n del Estado, el par qu6 a
cepta la tutela de una eoberan!a exterior, a la que reconoce pri~ 
ticamente eu superioridad. La misma palabra Concordato es elntom! 
ticag_! 

La anterior aeeveraci6n retomada a nuestro caao, no expreea
ninguna diferencia en el sentido del reconocimiento que del mismo 
hace el Expresidente liberal Lleras Reetrepo cuando manitieeta: 
"Pero he ah! en eae campo del convencillliento, de la preparaci6n -
espiritual de los privilegiados para aceptar las reformas '1 ayu-
dar a cumplirlas, y aun para iniciarlas ellos mismos, la tunci6n
de la Iglesia co•o •adre y maestra aparece fundamental. La Igle-
sia estimula ya o maneja directamente una serie de actividades,--

· las de la Acci6n Cat6lica !1.1!! .!.!!!!!! parcialmente l!!.!!....a~-
nes creadas .PQ.r !l !!!:!.!2._econ6mico, PQr l!!.!Ld~ del ais!!!a 
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econ6mico imperante o por ambos factores de consuno1122(El s!S-ay.! 
do es nuestro). Por su parte el !xpreaidente conservador Paetrana 
Borrero, retiri6adoee a la opoaici6n entre el individualismo cap! 
talieta y el socialismo marxista, abroga por una corriente aedia
dora entra estas doctrinas; "( ••,) Frente a estas dos fuerzas en
contradas, surge con vigorosa 'ntaeis la doctrina social Cat6lica

1 

qua condiciona lae aeluciones sociales a la superaci6n del juego
de la siaple ocurrencia y a la inetauraci6n de una econom!a sabi.!!. 
mente ordenada, acorde can el principio superior de la justicia -
social V~ 

De acnerdo con la tea1a gramaciana, la tuerza de la Igleaia
rea1de tundaaentalaenta en la unidad ideol6gica que lla logrado -
manten.er en el seno del bloque aocial que controla:"La tuerza de
las relig1ones, 1 eapecialaente de la Iglesia Cat6lica, lla conai,1 
tida'y'coneiste en que ellas sienten energ!camente la necesidad -
de la uni6n doctrinaria de toda la maea religiosa 1 luchan para -
que loe estratos intelectuales auperio~es no se aeparen de los 1!! 
feriares. La Igl.eaia romana ha sido aiempre la mis tenaz en la l,! 
cha. po~apedir que ae formen oficialmente dos religiones, la de -
loe intelectuales y la de las almas eiaplea. Lo que ne aiatifica
que no exista de hecho una diferencia entre creencias da lae dis
tintas capas sociales" ~. De antemano debemos preguntarnos: hn
la.,Srisie de hegemon!a pol!tica, en la que ee eupone la no.ut111aa 
ci6n de la sociedad civil, pero a cambio e! la utilizaci6n de la
eociedad pol!tica, del aparato coercitivo, c6al tua la actitud 1-

la posici6n asumidas por la Iglesia trente a la realidad?,Poeibl_! 
mente la respuesta la •ncontr .. oa m6s adelante ya qua de por a! -
este interrogante ameritarla un an6liaia particular que no abord.!!. 
moa en el presento eatudio. No obstante ea t6cil responder 1 ded!!, 
cir de una vez: de la Iglesia como entidad ideol6gica 1 en conn! 
vencia con loe acontecimientos pol!ticos y econ6micos de la clase 
dominante no pod!an esperar las masas nada que no estuviera en la 
previa16n de dicha clase. Loe caeos espor!dicoa de sacerdotes v!s. 
timas de la barbarie, pero sobre todo loe que ee opusieron por i-
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niciatiTa personal a la miBllUl en los m'8 apartados 1 rec6nditoe -· 
lugares de Colombia, no eran los m&s influyentes, ni siquiera con 
respecto a la jerarqu1a eclesi611tica. 

No obstante loa criterios tradicionalista.Is de la Igl.eeia que 
han dominado la.conciencia 'I Ti.da de loe colombianos, han surgido 
Tariantee de izquierda dentro de la lliBllUl a partir aproxi .. dallen• 
te de la d•cada del 60, deade la aparic16n en la eecena politica
del Padre Cemilo Torrea Reatrepo-"el cura Guerrillero"-• La ac
ci6n de •ata nueTa tueraa dentro de la Igl.eeia Coloabiana(collO a
demás a nivel La*1noa11ericano), deauestra dentro de las contradiE, 
cione1 del sistema, la eituac16n de conflicto social por la crud!, 
:sa de la aiaeria de lao masas 1 au.explotaci6n. 

Para l!Da •omentos actuales ea importante no miniai:sar an el
contlicto de las clases esta Tariants dentro de la Igl.eeia. Las -
palabras de Fidel Castro trente a esta maniteataci6a contienen 'D

na !•portante refle:d.66· :"( ••• ).To creo que e11 la gran Yictoria-
de loa pueblos en la medida en que loa religioaoa, loa criet1anoa

1 
loa cat6licoa, tomen conciencia a~cial.Un cristiano que se atenga 
a las pre41cas lri1tianae en su mls pura esencia, no eatar6 con-
loe explotadorea, no estar& con loa burgue1ea, no estará con loa
que promueven la 1njueUc1ia·• el hambre, la llieeria" g¿_. 

En cuanto a la estera de·l!_so~d pol!tica(aparato coerc_l 
tivo) que hiat6ricamente se ha caracterizado por ser el Estado da 
la clase dollinante a nivel universal; en Colombia a trav5a del d!, 
aarrollo del bloque hist6rico, pero a partir del 28, 'J con meyor
notoriedad desde el 46, se ha expresado el rol de la coacci6n vi2 
lenta del Estado, no a6lo en el denollinado per!~do de la violen-
cia, sino ademls dentro de otros aspectos, collO el"~~.!!
tio", o "estado de emergencia" en que se ha sumido al pala, con -
raras excepciones, hasta el presente. 

Esta breve alusi6n a la estera de la sociedad pol1t1ca co--
·lombiana no es una simple ni eateroetipada forma de plantear la -
realidad que se Tiwe. Mis adelante el aniliaia sobre los hechos -· 
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nos darln cuenta de esta atirmaci6n. 

Retomando 1 ampliando un poco mis el anllisia sobre los par
tidos pol1ticoa0 lo pr1aero a tenerae en cuenta ea au organiaa -
ci6n coao repreaentaci6n da las claaoa sociales. Partido• en los
cuale• la acci6n de buena parte de loa intelectuales orglnicoa ea 
eaencial0 pue1 actuando coao funcionario• de la auperestructura,
al aerT1cio de la clase que representan 1 con la cual mantienen ~ 
na T1nculaci6n social 1 econ6m1ca au1 eatrecha, no a6lo elaboran 
la ideologia de la claae dominante sino que ademla la ditundtn 1 

an1aan administrando la estructura ideol6gica en el seno de las • 
organizaciones de la eociedad ciTil(Igleaia,•1ateaa aacolar, ain
dicatoa~ partidos0 etc., y su material de dituai6n), 11Cada grupos -
social al nacer", nos dice Qrasmci 0 "en el terreno originario de
la producci6n acon6m1ca, crea conjunta 1 orglnicamente uno o mla
rangoa de intelectuales que le dan homogeneidad 1 conciencia a l! 
propia tunci6n, no a6lo en el campo econ6mico sino tambi6n en el• 
social 1 en lo pol1tico11il. 

Jbora bien, e1 hablar de la historia de un partido es hablar 
de la historia de un pa1s, en la historia del bipartidismo colo11-
biano lo primero que aalta a la Tiata por au transparencia ea au
lucha sectaria por la hegemon1a pol1tica dol sector de la claaa-
burgueaa que representan, con las mis deplorables consecuencias -
para las clases popualres y el pa1s en general. Prueba irrecusa-
bla de ello la tinta indeleble de la sangre que a noabre de las-
dos colectividadea r sus intereses de clase ha baftado a uno de •
los paises mla cat6licos del mundo;por eobre todo la aangr1a de -
la denominada violencia, muchas Teces contada pero no siempre lo
auficientmen te comprendida. 

Plantear con exactitud cronol6gica la contormaci6n de loa -
partidos tradicionales en Colombia, vale decir c6ando se tiene ~
un objetivo preciso 1 permanente ea un poco dificil m6x1me cuando 
ning6n historiador se pone de acuerdo, hasta el Jlllllto de argilir -
la ausencia.de partidos pol!ticoe en Colombia, atribu1endo loa-~ 
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elCistentee a movimientos personalistae en torno a caudillos deno
minados indistintamente liberales o conservadores. Sin detenernos 
en tal diecuei6n, puede dejarse por sentado que el contenido 1 la 
esencia de lo que comunmente pueda denominarse partido(~) en tir
minos 1111*' generales, su ideolog!a depende de loe intereses de la -
clase que representan, del ligamen que establecen entre loe gru-
poe sociales 1 la superestructura. 

Ateniéndonos pues a loe grupos que se contorman a nivel ee
truct~al 1 a sus representante•• ve110e que en Coloabia la burgu! 
ala se halla representada por loe ¡a consabidos partidos trad1c1~ 
nalee. En éstos, tuera de las fracciones burguesas, halla su re
p11Bentaci6n la pequefta burgueela. particularmente el sector de la 
burocracia que constitucionalmente debe observar la a111metr1a P!!. 
l1tica<'1 ><•>. En general la pequefta burguee!a, oscilará entre el
partido de la burguee!a o participar' en movimientos populistas-
que tienden a socavar el eieteu de acuerdo a sus conveniencias -
del momento. A lee masas populares carentes de intelectuales pro
pios se lee ha encasillado en uno u otro, más por tradici6n e i! 
norancia de las masas que por otras razones propiamente pol!ticaa. 
Se lea designa conservadores o liberales, "como se pueden escoger 
otros nombres, para establecer solidaridad con loe unos 1 apasio
nada enemistad con loe otroe027. Expresi6n que halla su equi'fllle! 
te en el hecho de que la 6.nica realidad del ligRmen entre las ma
sas y dichos partidos ea el voto inconsciente que depositan aqué-

(~) Partido máquina 1 partido programa. 

(..,.) ( .. ) En Colombia se ha hecho com6.n este término para indicar la 
paridad, o sea la proporci6n exacta en la distribuci6n de -
loa cargos buronr•cticos. A un n6.mero determinado de cargos 
liberales deberá corresponder el aiamo n6mero para loa car
gos conaervedoree. 



ESTA TESI~ N~ BEBE 
SALIR D~ ~A ~fofüDTECA 

llas manipuladas hlbil o coactivamente por intel~ctualeo y pol!ti 
cos respaldados por camarillas ineecrupuloeae de caciquee, gamon! 
les 1 clero (*l. 

La lucha por la reivindicaci6n de los intereses popularea(o
breros, campeeinospobres, etc.,) han tenido como vocero en alg6~ 
grQdO al Partido Comunista Colombiano 1 a otras agrupaciones pol! 
ticas de esta !ndole(Koir, Uni6n Revolucionaria Socialista), aun
que en su mayor parte han sido elementos conformadores de inoi-
pientee partidos populistas (UNIR, ANAPO,MRL) de vanguardia y prg, 
yectoe pequefto-burgueaea, o de movimientos de masa transitorios, 

A pesar de la inmadurez ideol6g1ca del Partido Comunista Co
lombiano, de su poca o ninguna repreaentaci6n en el Parlamento ha 
contribuido a la organizaci6n de las luchae obreraar, co•o la de -
las ligas campesinas que se extendieron por muchas sonae del pa!s 
con el esti.aulo del llamado sovietiSJ1o(imitsci6n da loa consejos
popularea rusos) en lo que tambi6n tuvo que ver el partido de Oa! 
tln, UNIR~ Contribuy6 ademAs el Partido Comunista en la orienta-
ci6n re'IOlucionaria de la violencia, canalizando la luoba campee! 
na en la d6cada del 48. 

Las fuerzas revolucionarias en Colombia han dado lugar a -
multiplicidad de movimientos por los planteamientos ideol6gicoa -
divergentes de que son portadores, No obstante se destacan dentro 
de estos movimientos y por eue delineamientos m&e estructura-
dos ~ ~e principales enunciadas en plrrafo anterior pero 
que no sobra repetir; Partido Comunista, Movimiento Obrero Revol~ 

ciona~io(MOIR) y la Uni6n Revolucionaria Socialista. Son movimiea 
tos que cuentan con unL tra:1tectoria de lucha que se remonta a la
década del 20 en lo que concierne especialmente al Partido Comu-
nista quien ha impulsado la organizaci6n de gran parte de las--

(~) Ejemplos tragic6micoa pero muy signif1catiYos co.. el cita
do por G6mez Ariztizabal en au obra ya citada, La violencia
~ 1 pol!tica p. 90 nos ilustra sobre la foñiia lneacruJll! 
losa de manipular a las masas.su alusi6n ee con relaci6n al
clero. 
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huelgas y dem6.s movimientos laborales, pero por su equivoca es--

trategia de alianzas con sectores del partido liberal ('11-)ha retr~ 
sado un avance m6s s6lido de lae luchas pol!ticas obreras, amén -

de sus prejuicios y dogmatismos que lo han desubicado del método

apropiado a la realidad nacional. 

Los campesinos pues y en general el pueblo, han sido manipu
lados bajo las consignas demag6gicas y eectarias de los partidos

tredicionales, como forma de clientela personal, mientras !alta a 
esplritu de partido(~)<.,..>, ideologiz6ndolos con la estrecha vi-

s16n que de la concepci6n del mundo tiene la burgues!a hasta lle
varlos a la motivaci6n de automaeacre por el mecanismo de un sec

tarismo "animalesco" y en defensa de un partido pol!tico que en -
nada representa sus reivindicaciones. El 'campesino pag6 y aun si

gue pagando con su vida el interés de sus explotadores. Fue 6ste 

el fondo de la violencia en la década del 48 y lo sigUe siendo •
hasta hoy. 

La dicotomia taxativa de eer liberal o conservador en que se 

ha dividido al pueblo colombiano,· parte del mecanismo ideol6gico

de la clase dominante, es un vicio que todav!a subyace en las --

clases dominadae a pesar de la crisis de hegemon1a polltica de 

aquéllas. En Colombia " se nace liberal o conservador", nos lo -
han recordado hasta la saciedad algunos intelectuales, y muy con~ 
.ciente de ello la clase dirigente, lo manifiesta sin escr6.pulos,-

(.¡¡.) Fue el caeo concreto de la alianza con el MRL(Movimiento revo 
lucionario liberal en el 60, comandado por Alfonso L6pez Mi-: 
cheleen.Movimiento en que parte de las masas confiaron espe-
ranzadas en el logro de sus objetivos, para muy pronto sen--
tirse defraudadas. 

(*)(..,.),En el sentido gramaciano, elemento fundamental del 11 esp!ri 
t• estatal", que tiene que ver con la responsabilidad bis: 
t6rica del hombre como sujeto de la misma, como ser social 
que debe estar al tanto de los hechos pasados y presentes 
como fuerzas activas y operantes en la conformaci6n o edi
ficaci6n de un mundo mejor. 
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basta recordar expresiones como &stas:"Naturalmente no pretendo 

ignorar que la gran masa tiene por los partidos pol1ticos una Vi! 
culaci6n afective. más que racional. En los pueblos o en las alde
as se ea liberal o conservador por tradici6n y por pasi6n, sin S! 
bar.muchas Teces qu& distingue a los dos partidos. M6s todav1a,-
a1111 en la clase más culta no existe una noci6n precisa de lo que 
diferencia a nuestras dos colectividades h.1st6ricas "~. Esta ci

ta de L6pez M1chelsen puede ser igualmente cotejada por la expre
si6n de otrocde los intelectuales del partido liberal, Lleras Ca
margo ;" En muchos y fundamentales aspectos, la tarea inconmensur! 
ble que recaer& sobre los dos partidos hiot6ricos, en trance de -
probar ahora si, que son dignos del afecto 1 la adhesi6n casi i-

rreflexiva que lea tributaron secularmente los colombianos ... "~ 

Retomando nuevamente los intereses de la burgues1a colombia
na y su representaci6n en los partidos, la apreciaci6n limitada -
de atribuir a loe conservadores la exclusiva repreeentaci6n de -
loe terratenientes, podr1a eer arbitraria. Monta~a cu&llar eosti! 
ne que"Colombia ha tenido una ol1garqu1a liberal-conservadora que 
se ha acusado rec1procamente de retardar el progreso patrio 11 2Q. 

Una iluetraci6n sobro dicha aseveraci6n podemos encontrarla 
en la medida de desamortizaci6n de loe bienes de manos muertas(~) 
la que en Colombia no vari6 la tenencia de la tierra, lo ~nico-
fue el de poner el latifundio clerical a beneficio dol latifundio 
laico, con sus consecuencias en el 6mbito pol1tico, en la medida-

(;1-), Medida que tomaron las burguee1as en Europa 1 los liberales -
en Am&rica, para quebrar rezagos aun vigentes de eituacionee
feudales y semi!eudales en el campo al hacer negociables las
tierrae inmovilizadas. "Con el transcurso del tiempo( dice Ti
rado Mej1a re!iri~ndose a la Iglesia Colombiana) la Iglesia
hab1a acumulado vastisimae extensiones de terreno que manteni 
~~ improductivas, y que por su deatinaci6n especial no podi: 
an enajenarse( •• ,), la Iglesia, el m6s grande terrateniente 
en la colonia y siglo XIX, se le llegaron a contabilizar ----
10.000.000, cuando la naci6n e6lo contaba en su presupuesto 
con 2.000.000(.,, ).Como la Iglesia pu,, de adquirir legalmente
tierrae, ee convierte nuevamente en uno de loe grandes lati-
!undistas y por tanto partidaria del etatus quo econ6mico y -
social"(obra citada p 10?). 
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en que loa comerciantes liberales que hablan tenido actitudes ra
dicales en 1848 (~l, se hicieron dueftos de estas tierras por rem! 

te, lo que euprim.16 toda real o supuesta contradicci6n con loe t! 
rratenientee conservadores, constituyéndose todos en una oligar-
qu!a comerciante terrateniente. As! que polarizar ideol6g1ca y e
con6micamente a conserYadores y liberales-conserYBdores terrate
nientes clericales, liberales comerciantes modernizadores-, es a! 
go que no puede sostenerse en forma categ6rica, ya que cualquiera 
de tales intereses estarán representados en mayor o menor grado-
por ambos partidos. Y es que por la peculiar forma del desarrollo 
capitaliata en Colombia, las clases inmersas dentro del sistema,
no pueden ser ubicadas en polos taxativamente identificables.so-
bre este punto regresaremos en las dos pr~ximaa partes del eetu-
dio. 

La tase econ6mica de la tierra, es +o que explica adem&s, la 

coexistencia y persistencia de oligarqu!ae y liberales, ya que ·~ 
las tuerzas productivas y las relaciones de producci6n en eu ma-
yor parte giran en torno al agro, especialmente en torno a la ex
plotaci6n del café, en lo cual tiene que ver 16gicamonto, loe in
tereses de todas las fracciones burguoeae¡· industrial, financiera 
y comercial, adem&a de los terratenientes propiamente dichos.Por
tanto, cualquiera de loe doa,partidos en determilli'dae circunstan
cias hist6ricas repreeenta tales intereses en conjunto, aun.que no 

por ello pierda su candici6n inherente de ser el representante de 
equis rracci6n burgueaa. 

Sus alianzas y coaliciones hallan en bato su explicaci6n. De 
ah! digámoslo por adelanta.do, la continuidad de relaciones arcai
cas. La permanencia en el bloque hist6rico, a nivel de estructura 
y superestructura, valga la redundancia de tormae y relaciones de 
producci6n que hallan perpetuidad con la burguee!a dominante. 

(*) La medida de deeamurtizaci6n de blenee de manos muertas fUe 
etectu..da el 9 de Septiembre de 1861. 
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Otro punto esencial de la superestructura en su esfera de aoei•· 
dad civil que no debemos pasar deeapercibido as1 sea que lo haga
mos en forma breve, es lo tocante con la estructura ideol6sice;en 
t&I'lll1nos gra8!Dcianos, instituciones, material y medios en general 
adecuados para el afianzamiento, difusi6n y deaarrollo do loe po~ 
tulados e ideolog1a de la clase fundamental. 

La estructura 1deol6gica comporta ae1 una red de complejas• 
organizaciones, actividades y funcionarios(intslectuales) do lns
miamas, elementos &atoe especializados en la divulgnci6n ideol6S,! 
ca a mediano, corto y largo plazo en congruencia con las exigen-
cias del sistema a nivel estruiural y auperestructurlll. 

Parte esencial de todo el conjunto cultural do la sociedad • 
civil y quo ocupa el segundo lugar doepuós de la Iglesia es la ~ 

instituci6n escolar, por medio de la cual en forma dOeificnda 1 -

gradual es impartida y asimilada la ideoloe1a dominante, obvia·-
monte la de la cl~se fundamental necesaria para el ejercicio de
su hegbmon1a en el bloque lúst6rico. 

Estos plantoanlientos bion podrian retenernos en el an6lisia-
pormenorizado de la estructura ideol6gica o sistema educativo co
lombiano, lo que nos vemos imposibilitados a lograr el menos en-
este trabajo dado lo extenso y exhauativo del tema que eecapar1a
por dem&e a loo 11111teo del estudio. A pesar de llU importancia-· 
tendremo~ pueo que remitirnos solamente a subrayar algunas de sus 
·caracter1eticae tundamentalee: 

Siendo la escuela el canal por antonomasia en la di!Uei6n de 
la ideolog1a de la clase dirigente, en Colombia esta educaci6n •• 
formal est& considerada como una carrera de obstbculos para loa• 
sectores populares especialmente y en lo que mucho tiene que ver
la ubicaci6n de loa grupos sociales en la estructura econ6mica. 

La desigualdad econ6mica en loe pa!ees atrasados (desigual-
dad en la ropartici6n de loe bienes de producci6n y el ingreeo)!a 
cide directamente en las oportunidades educativas de la poblaci6n 
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demostrlndose este hecho en las altas tasas de analfabetismo, de
serci6n y ausentismo escolar. 

Cifras estad!sticas que intortunamente no· tenemos a la mano
demuostran las altas tasas de deaerci6n evolutiva en llUS tres -
niveles; primaria, aedia y superior lo qua en forma progresiva a!., 
canza el mlximo de deeerci6n a nivel univeroitario donde el por
centaje mlnimo de eotudiantes que logra alcanzar tal 111.vel ea co~ 
siderado como grupo privilegiado. Y no lo puede ser menos en un -
sistema econ611ico de tal !ndole. En las lreaa campesinas por eje! 
plo, el nil!o considerado desde temprana edad como tuerza de trab! 
para determinadas faenas del campo• abandona temporal o definiti
vamente el aula escolar sobre todo en la,recolecci6n de la cose
cha,sin que existan meceniB!llos adecuados en el sistema educativo 
que eviten esta deaerci6n y ausentismo, conjugando por ejemplo-
estas labores agrlcolas con la tormaci6n t6cnica que es necesaria 
impartir en el lugar. Claro que la cuesti6n ea mls de tondo e im
licar!a toda una rovoluci6n en la estructura agraria esóa6111ca.-
existente, y on las relaciones de·producci6n inherentes a la mi! 

Constitucionalmente la educeci6n primaria en Colombia ea gr! 
tuita y obligatoria pero &ato en su mayor parte no ss cumple por
que de una parte la enseftanza oficial no es suficiente para la d~ 
manda de poblaci6n 0Jl'9ilad escolar y de otra ea deficiente por-
falta de recurso humano calificado, 

Los maestros que ejercen en loe planteles de educaci6n pri-
maria deben poseer el titulo de normalistas y hallarse eecalafon! 
dos. Sin embargo en 1968 menos de la mitad• s6lo el 40% de loe -
docentes pose!a el titulo exigido para el ejercicio del magiste-
rio, siendo la zona rural le m&e afectada por la baja califica--
ci6n de loe maestros quienes en un 82% s610 hablan cursado la en-

. seftanza elemental o algunos ados de educaci6n aedia sin llegar a
la eepecializaci6n .21. 

La descaliticaci6n del personal docente mle notoria en laa -
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Areas rurales pero que en general es un hecho a nivel de toda la 
en11ellanza y regiones del paie, alcanza a noes a1tuacione11 lamen
tables porque la clase dirigente cuando ae trata de reformas edu
cativas en la mayor!a de los caaoa llega a considerar que 1n el -
funcionamiento &•colar para los sectores populares, basta con la 
ampliaci6n cuantitativa de la estructura ideol6giaa -tanta1 aula! 
tantos maestros, tantos alUIDlloa- para qua cobije a toda la pobla
ci6n escolar -lo que taapoco es posible en el 1iatema- lo 1uti--• 
ciente coao para que la dosis de ideolog!a que llegue a eetos aes 
toras no 1obrepas• cierto• ll•ite• 1 •e llegue al cueetionamiento 
de la ideolog!a llisma que ae imparte 1 por loe grupos en quien11 
ee ditunde. "Mientras la cultura del eal6n de clase no 111 trans-
forme, l.!fscuela continuarA aiendo el mecanismo mAa apropiado pa
ra inconcientizar a sus ciudadanos" ~: Tendencialmente y como • 
mecanismo del propio sistema educatiTo, la gran mayor!a de qui•·· 
nes se suman a la labor educativa a6lo ven en este oficio el me-
dio para eolucionar su problema ocon6mico, muy lejos 1et6n de ser 
loe elemnntos de cambio que forjen al ciudadano del futuro" ll.. 

La ensellanza secundaria que en alto porcentaje ea halla en • 
manos privadas, se ha constituido en un verdadero negocio por la• 
elevadas pensiones y matriculas justificadas por los empreonrios
con el orgUmento de falta de subsidios oficiales. En lo que oo--
rresponde a la sola !rea de BogotA en las d6cadas del 50 1 60,el-
82% de la educaci6n secundaria ao hallaba en manoe de particuln-· 
ras. 

Loe mecanimos de eelecci6n para el ingreoo a lao universida
des eet'n mediados por la lim1taci6n en loe recursos econ6micos-
destinados on esta gesti6n. Algunos datos noe demueetran que en -
1958 de 16.000 bacltilleres que se preeentaron a la Univoroidad ~! 
cional s6lo puedieron ingresar 9.000. La mitad de loo eetudiantes 
univereitarioe ee hallan en universidades oficiales pero el otrp-
50% se ubica en las universidades privadas con la erogaci6n de • 
altos costos¡ en tal forma el 5% do la poblaci6n colombiana ha t1 
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nido o hecho estudios aecundsrioe o univereitarios 21t: 

Hiet6ricamente el proceeo educativo en Colombia ha eetado en 
manos de la Igleeia quien ha ejercido vigilanc~a estricta en la ! 
deologla que se imparte(*). Dende la d6cada del 30, aunqu• desde

mucho antes con.lo,esobiernos liberales, se pretendi6 laicizar la

educaci6n para adecuarla • las exigencias del desarrollo capita-
lieta pero tue una medida que no se llev6 a cabo en ou totalidad. 

En el actual gobierno ha habido la pretenci6n de eetatizar el Bi,! 
tema educativo en el sentido de q•e la iJIJ'luenlSia de la .. Igleüa
paee a un segundo plano, lo que tratb'de hacerse efectivo sobre -
todo con la educaci6n de loe territorios nacionales (lt')(""')que ea 

hallan en manos de coaunidadee religiosas, pero tal geeti6n ha -

tropezado con eerioa.obetlculoe; falta de' recursos econ6mJ.coe. P! 
ro sobre todo de recurso humano que asuma eeta responsabilidad -
en territorios 1nh6spitos cuales son estas reg:l.ones del pa!s. 

Volviendo a la educac16n en el ¡rea rural , una entidad u 

orgallizaci6n que ha influido en f~rma decisiva es ACPO(Acci6n Cu! 
tural Popular). como obra de la Iglesia establecida en 1953 la -
que por sus objetivos y !Unciones diefruta desde 1955 de todas -
las garant!aa y p~ivilegios concedidas por el derecho colombiano
ª organizaciones de aeta lndole convirtitJndoee en la entidad mla
illpOrtante de educaci6n campesina en Colombia, la que a decir de
muchoe es modelo para la promoci6n de deeerrollo rural en toda A
mtJrica Latina. 

En Colombia no han faltado planes y proyectos de Educaci6n a 
la altura de sietemaa educativos de otras lreae de América Latina 
reputados de eer adelantados en este campo, pero son proyectos --

~ Loa textos escolares en eu cae! totalidad deben llevar a-
probaci6n eclesiáetica. 

·("")(~)¡A reas que se consideran las mh atrasadas del pala en eu -
estructura econ6111ico-eocial.Topogrlficamente correspon~--
den a regiones eelváticae escasamente vinculadas a los cen 
troe mls dosarrolllades por un transporte en condiciones = 
incomodidad e inseguridad, 
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que,o,no se llevan a efecto o directamente benefician loa inte• 

reses de la clase dirigente afianzando el sistema de hegemonia i· 
deol6gica de la clase rundamental, 

La tormaci6n t6cnica e ideol6gica que conlleva el desarrollo 
del capitaliemo,eon actividadta que la burgueeia especializa 1 •• 

contia a diterentes capas de intelectuales: tAcnicoe, economistas, 
etc., primer grado de eapecializaci6n que no sobrepasa el nivel· 
econ6m.lco, a]¡,que. a deoJrr.de Or•11111ci, e6lo llegan lee claee1 su
balternas. En Colombia aun esta factibilidad ea reducida para di
cha• clases, por los 1is110s mecanismos educativo• que utiliza el
aistema, Mecanismos apoyados econ611icamente por fundaciones como
la Ford y Rockefeller principalmente, que tienen por objeto la -
coneervaci6n del atatue quo. Cuando ae treta de hacer ciencia P2 
litizada o rebelde(•), la respuoeta de' ra"ola11e dominante no ae
hace esperar por medio del cierre de las universidades que trataa 
de ser criticas, prict1ca que se ha hecho com6n en Colombia, Aa-
pectoa de 6stoa, aplicables a la generalidad de los pa!aeo de Am! 
rica Latina, presenta una eXC4Jllai6n , y es el caso del nuevo blo
que hiet6rico c:ulliulo que rompiendo el marco institucional "obsta
culizador del remozalliento de la ciencia en el reato de Am6rica -
Latina, se da alli felizmente otra etapa, la de la r1conetrucci6n, 
y por lo tanto, sus necesidades cient!ficae obedecen a la etapa -
de la euperaci6n, 

Lo que ee acaba de eeftalar nos demuestra la penetrac16n del
i•perialiemo tambibn a nivel supereetructural lo que es obvio ya
que loe intelectuales, al servicio de una clase fundamental alia-

(•) Seg6n Orlando Fals Borda en ,Ciencia Propia :L..,Colonialiemo In 
telectual, habla de ciencia rebelde coso aquélla" que trata d-; 
llegar a la realidad social atentando contra la rutina amiga
da lo extranjero,entronizando la critica inteligente, bsta-~
llando contra el colonialismo en todas eus formas 1 eetimu---

;~::~a •a l~a f~~:;~;~~ d:~ !~:n;~:a!~~:rt;a~;f;i:ft~ioe, en rea--



da a los intereses imperialistas por consecuencia 16gica su rol-
como funcionarios de la superestructura tiene que traducir esos-
mismos intereses. 

Cuesti6n nada novedosa por ser comfin denominador para Am6ri
ca Latina es no s6lo la penetraci6n del imperialisao en la estru
tura ideol6gica de estos pueblos sino adem&s su infiltraci6n sn -
la esfera pol!tica, en el aparato represivo de los mismos. Las -
instancias pol!ticas con que fortalece Estados Unidos sus inter! 
aes conlla'fa: a); fortal.eciaJ.ento de los gobiernos existentee en= 
Am6rica Latina, as! sean dictatoriales y represivos. b); defensa
y faYorecilliento a los grupos poderosos tradicionales, gobernan-
tes de la alta industria y del comercio(con los cuales s;;Ligan -
los intereses de las trananacionales) a costa del distanciamiento 
entre estos grupos y la fuerza de trabajo explotada con sus cona! 
cuenciae de desempleo pobreza y aiseria, c);tomento de la polit! 
ca de violencia reaccionaria que lla:llavado"el '9forá.aiento de -
ejércitos y aun a la iaposici6n de éstos donde antee no ex1st1an, 
- !'ala Borda cita los casos de Costa Rica y Uruguay- ~ 
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CAPITULO I 

OLIGARQUIA T 11 REVOLUCIO!f EN MARCHA" . 

1. Crisis de la hegemonla Conservadora 

Dadas ciertas connotaciones ya seftaladaa el ano de 1930-cri

tico para la mayoría de loa paises Latino Americanos- a n!Tel del 

bloque hiat6rico colombiano. aparece como principio y fin. alta y 

omega de dos rases en el desarrollo econ6111ico del pais. que arra! 
tran consiga las contradicciones de ese llli!lllO bloque superado en

varios de sus aspectos. pera reTiTiente. en loa más. La auma de la 
persistencia de lo Tiejo con los nueTos acontecimientos da coao -

resultado una major precisi6n de la criaia qua toma cuerpo y ea • 
va robusteciendo y auui;uando ae le trata de debilitar, son tan e! 

trechos loa limites de eaneaci6n y auperaci6n que finalmente lo

gra !aponerse cada vez con 11ayor tuerza, engendrando dialéctica-
mente au propia destrucci6n. 

La.segunda rase econ6111.ca en Colombia ya caracterizada en la 

primera parte, se inicia corrolati"flllllente can la eutronizaci6n de 

la Rep6blica~ como sucesora de la hegemonía coneerTadora,
instaurada a fines del siglo XIX nna Tez concluida la otapa de a

narquía en que fueron eu.midoe estos palees luego de las guerras -
de independencia que ea además el periodo en que'~ h4 U. IV>.¡,,,,;,._ 

t.,._ V"i/l'Dlt~ ot<. "'" tJ¡/..,,L..o /,/«.uott.J tu,,,,¡ .. ;~.b · 
La base hegem6nica de loa coneerTadorae estaba dada por loa

sectores latifundistas representados eupereetructuralmente por u

na capa de intelectuales en la que se destacaban poetas, abogados 

y gramáticos, ligados a tales sectores por lazos familiares y por 

su acendrado "espíritu Cat6lico". Su hegemonía se halla empotrada 

en la conetituci6n de 1886, que a decir de Libardo González la -
"mantiene atada a estructuras jurídicas que eon como el lecho de

Procueto para sus autores" !. Esta hegemonía en el primer cuarto-
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de este siglo entra en crisis, tanto por razones de descontento -

social que tienen que Ter con los conflictos de las formas de te

nencia de la tierra, los conflictos laborales !zona·bananera 1 P! 
tr6leo entre otros), como por la obstaculizaci6n que representaba 

su ideolog1a par.a el desarrollo de las tuerzas productiTas que -
pugnaban por ser aceleradas en el pa!s ~-

La crisis de la oligarqu!a se maximiaa en 61.tillla instancia,

no sólo por la pefdida de consenso de los gobernados, sino además 
por la diYisi6n irreconciliable de la misma oligarqu!a entre bis
t6ricos y nacionaliatae<~>,con lo cual se divide además el clero

que a decir de algunos comentaristas fue el fenómeno .is i•preei! 
nante de la época. El derrumbe del conserTatillllO por sus erroree

en la orientación de la naci6n 1 sus diTiidones .internas en el -
partido,ocasiona el triunfo de la burgues1a representada en el -
partido liberal, siendo las cifras de tal reeul tado: "Por Enriq11a 

Olaya Herrera (representante del liberalismo), 369.934 Totos; por 

Guillermo Valencia (conserTSdor), 241.129; Por Alfredo Vlzquez C! 
bo (consenador) 213.46211 ~. 

La democracia burguesa representada entonces por el libera-
liemo sobre todo en su fracci6n financiera, serla el sujeto bist~ 

rico adecuado en la realizaci6n de las tareas tanto estructurales 

como superestructurales d6ndose a la labor de introducir ciertas-

reformes necesarias al desarrollo industrisl. El surgimiento pol! 

tico de las clases populares aparece intimamente relacionado con
la crisis de la ~•eemon!a pol1tica conserTadora y la vigencia de 

la democratizaci6n sustentada por el liberalismo, doctrina que -
desde mediados del siglo XIX se da como expresi6n de aectores a-
grarios, pero principalmente de comerciantes interesados en desa

rrollar una econom!a de productos primarios. Lo que da como resu! 

tado según advierte Francisco Weffort (También en el caso de Co-
lombia ), la paradójica coexistencia liberalismo-oligarqu!a pro---

(*) Alas irreconciliables del partido conservador en aquella él'!!. 
ca. 
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pisa de algunos Estados Naci6n. El "Contenido oliglirquico y las .; 
formas democr,ticaa ea una de las ra!cea del Estado Latinoamerica 
no y peculiaridad de loa pa!sea dependientes" !i -

Con loa acontecimientos del 30 las oligarqu!aa(~)ae ven obl! 
gadaa a dejar sus tuncionea de dominio y hegemon!a pol!tica. Pero 
al no ser menoscabada su base econ6mica, su forma y posesi6n da -
la tierra, continúa su intervenci6n directamente o a la sombra de 
la fracci6n de clase que la suplant6 pol!ticamente. 

Si bien el liberalismo en el pasado tuvo autenticidad en re
laci6n con las embrionaria• burguee!as latinoamericanas, y si pa
ra Coloabia en 1930 tue el aujeto hiet6rico del momento, en la a~ 
tualidad: ea una ideolog!a sin capacidad de transformaciones lo -
cual ea explicable por el ritmo y las contradicciones del capita
lismo en su fase imperialista. En efecto1 el imperialismo condici2 
na a las 11burgues!aa nacionales" a sus intereses y en ello juega
el principal papel no ya el principio de la libre concurrencia s! 
no la ideolog!a del monopolio. En Colombia esa incapacidad del l! 
beraliamo-a pesar de estar considerado como el abanderado del pr2 
greao- ya se advierte desde las tareas reformistas e lnoonalll ..... 
de la 11Revoluci6n en Marcha", que es la bandera levantada por ell, 

Presidente L6pez Pumarejo en su primera elecci6n como el miembro

mh progresista de esa HCÍllldltnt't: 'bnpeilla. 

z. República illfil:!! z"Rnoluci6n e.!! Mfil:2.!:!!" 

Loa acontecimientos del bloque hiat6rico de Colombia,de 1930 
a 1946, representan un periodo en el que se destacan principalme,!! 
te loa proyectos reformistas de la "Revoluci6n en Marcha" para P2 

Terratenientes semi-canitalistas (Aquéllos que en América La
tina han recibidOel nombre de "ollgarqu!a") .Agust!n Cueva.• -
en La Concepci6n Marxista de las e~ a~ : Econom1a,
Publicaci6n del I'ñii'titii"tO de Iñvestigaciones Econ6micas y So
cialea.Facul tad de Ciencias Econ6micae Universidad de San Car 
los de Guatemala. Julio a Septiembre de 1976 P• 66 



96 

ner en concordancia las superestructuras con las exigencias capi
talistaa,~bstaculizadaa por las viejas instituciones olig&rquicaa 
sustentadoras de la hegemon!a conservadora) que por las circuna ... 
tanciaa biat6ricas en que se •ieron fueron reputadas c~mo radica
les. 

A. ,.j!. Tranaici6n 

Entre el derrumbe de la hegemon!a conservadora 1 las trana-
tormacionee de la 11 Revoluci6n en Marcha" media un periodo !!:!!!!i· 
cional (1930·1934) en el que la geati6n de Olaya Herrera, primer
Mandatario de la R6publ1ca Liberal, ante el aultitae6tico panora
ma que presenta el pala -Colapso de la hegemon!a conservadora 1 -

consecuente resentimiento de sus connotados intelectuales; inqui! 
tud desbordante de las masas co•o nuena tuerza social ge•tada en
la problemltica de la laaleo•ada gesti6n conservadora; loa etec-
toa de l• crisis del capitaliamo mundial en el pela- asume la o-
rientaci6n de sua destinos con sesgos pol!ticoa ineaperadoa; con
traponiendo postulados de concordia a quienes manitieatan deseos-
11reYanch1ataa11 para con loa conservadores~ represando el aaplio -
canal por donde tllátan de desbordarse las inquietudes revolucion! 
rias de las masas atrayendo para el efecto a dirigentes e intele~ 
tualea que motiyan la politizaci6n de 6atau. 

La organizaci6n nad~ tlcil del trlnsito de la Rep~blica con
servadora a la Rep6blica liberal requer!a de tlcticaa gubernati-
vaa que evitaran el caos 1 la anarqu!a de las estructuras econ6m! 
co-pol!tico-eocialea de la naci6n en las circunstancias dif!oilea 
del momento. Dichas tlcticae pueden ser resumidas en loe siguien
tes t6rminoa: 
Con un presupueeto de 80 millones de d6lares que hubo de reducir
ª la mitad. debla dedicar una crecida suma a servir la deuda ex-
terna basta que se impuso la moratoria¡ el d6ficit fiscal aacen-
d!a al comienzo a 17 millones de d6larea¡ las reservas del Banco
de la República bajaron de 60 millonee de d6larea en 1928 a 15 m! 
llenes en 1932; el medio circulante paa6 en el mismo periodo de--
104 millones de d6lares a 55 millones; el caf& estaba desvsloriZ! 

1 
do en un 40%¡ las obras públicas se hallaban suspendidas por la--
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imposibilidad de hacer uso del crbdito externo, mientras los bo-
nos se cotizaron con un descuento del 30% sobre su Talor nominal. 
El comercio exportador que en 1929 tue de 122 llillones de d6la

rea descendi6 en 1931 a 80,4 millones y en 1933 a 68. Las import~ 
ciones a su turno se rednjeron de 162 millones en 1928 a 46 y 56-
millones en 1931 y 1933 2. A esta dificultad se euman,de una par
te la opoeici6n de las instituciones de derecha, Congreso de may~ 
r!a conservadora, Iglesia y Ejbrcito¡ de otra, la guerra con el -
Perú cuando es ocupado el Puerto colombiano de Leticia por grupos 
de aquella naci6n apoyados por eu EjecutiTo Sincbez Cerro. Es e,! 

toncea cuando la defensa del territorio colombiano exige el au--
mento de J2!! J!! ~ de 6.000 soldados a 30,000, adecuadamente
equipadoa. 

Lo tundamental de la adlll.lnistraci6n Olaya puede ser conside
rada en tres puntos: a), el intervencionismo de Estado; b), el P.!!? 
teccionismo y c), la pol!tica laboral. Por medio de la primera -
gestión rus establecido el control de cambios y de importacionea
contrarrestando as! el descenso de las reservas del Banco de la -
República dándoles una mejor distribuci6n. 

El proteccionismo, otra rorma de intervenci6n Estatal y a P! 
sar de las divisiones encontradas entre partidarios del protecci~ 
niamo J partidarios de libre cambio, tus quizaá la gesti6n que -
más caracteriz6 el Gobierno de Olaya por las consecuencias aocio
econ6micas para el pa!s. Bien es cierto que el proteccionismo ya
exist!a y se discut!a desde 1925¡ pero lo objetiTo es que por los 
erectos de la crisis mundial se hac!a necesaria una industrializ~ 
ci6n más s6lida del p61e por lo que era 11ld1ap1n9able proteger y
c ontrolar en rorma más decidida aeta industrializaci6n. Pero tbn
gase en cuenta que la protección no fue radical ya que el pa!s S! 
guir1a dependiendo de los bienes de producci6n(maquinaria, equipo 
y ciertas materias primas) importadOa de Estados Unidos • 

..La pplltlca lal2.o:l:ll de Olaya en retribuci6n a la posición de 
loa sectores trabajadores quienes con su voto hicieron posible "8u 
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victoria electoral, se manifiesta en la le1 83 de 1931 que recen& 
c1a y reglamentaba el ten6meno sindical; la 105 del mismo afta so
bre inembargabilidad de algunos salarios, le 134 sobre Cooperati
vas. El. Decreto 895 que establece la jornada de 8 horas. La ley--
10 que consagra en favor de loe empleados particulares las prest! 
clones de va~ionee, auxilio por enferaedad y cesant1a por despi
do imprevisto¡ la ley 28 de 1932 por la que se le da autonom1a a
la mujer casada para administrar sus bienes y separaci6n de 6stos 
entre los c6nyuges. 

En cuanto a la pol1tica da Olaya con el eXterior, se ve cla
ramente orientada hacia Estados Unidos pretextando la urgencia -
del dinero externo para trazar loe nuevos derroteros econ611icos-
del pa1s. El problema del petr6leo se dildcida entAticamente para 
obtener del Congreso una legislaci6n que permita el desarrollo de 
la industria sobre bases atractivas para las inversiones interna
cionales, si1!.9.Ue los intereses del pa1s queden lo suficientemen
te cautelados. Otro aspecto de la negativa pol1tica petrolera fue 
la anulaci6n de la caducidad de la Conoesi6n Barco decretada por
el anterior gobierno; a decir "de Gerardo Malina, un negociado de
proporciones descomunales que comprend1a una cabida no inferior a 
414.000 hectlreas, según cómputos de la oficina de Longitudes, 1-

su valor de acuerdo con los cAlculos hechos durante la 1nvestiga
ci6n que se adelantaba en los Estados Unidos, oscilaba entre 300-

Y 2.000 millones de d6lares 2. 

B. Caracter1Zaci6n ;¡: objetivos J!e la 11Revoluci6n e.!! M.!!.!:.!:!!!" 

La caracterizaci6n de la denominada 11 Revoluci6n en Marcba" .

puede establecerse dentro de los siguientes aspectos: 

Bi. ! ~l superestructural: 

Ruptura de algunas vértebras de la Conetituci6n de 1886, insufll.!! 
dole nuevos conceptos sobre la propiedad privada, la intervenci6n 
del Estado en toda la estera del Bloque Hist6rico,protecci6n al -

trabajo 1 modificaciones en la aplicaci6n de la ideolog!a religi~ 

ea. En relac16n a ésta las modificaciones afectaban entre otras--
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las siguientes cuestiones: el reconocimiento que en la Constitu-
ci6n del 86 se hacia de la religi6n Cat6lica como la de loe colo! 
bianoe y, por lo mismo, la obligaci6n de loe poderes públicos de
respetarla coao esencial elemento del orden social¡ la de organi
zar y dirigir la educaci6n pública en concordancia con la reli--
gi6n cat6lica. No obstante se acopt6 el sistema concordatario. 

B11. _A .!!!!!! ~ !! e1tructura1 

En la politica del gobierno sobre un nuevo concepto de pro-
piedad burguesa, ae introdujo y ae di't1llg6 la noci6n de la run -
ci6n social de la propiedad 7 de la poseai6n basada en la explot! 
ci6n econ6mica, Pero no se trataba, como bien lo comenta Hontafta
Cu6llar, de socializar la propiedad sino de ponerla al aercicio -
del desarrollo capitalista del paia.Z 
Se pro11111lgan leyea laboralea para loa obreros y de tierra para -
loa campesinos, reiYindicaciones que por el car&cter demag6gico -
de que est6n reYestidae no ser6n plenamente aatiefechas. En cuan
to a loe primeros se reconoce el derecho de huelga por le7 aexta
de 1945. 

En relaci6n al campesinado, algunos aspectos de sus reivind! 
caciones se estipulan en la ley 200 da Tierras de 1936, •edida -
tendiente a amortiguar la lucha de clases en el campo y para su-
mentar la productividad y dar seguridad a loe ocupantes de la ti! 
rra, io que propicia resultados contradictorios: de una parte, e~ 
tre otras, establece trabas al lanzamiento de loe colonos ocupan
tes por loe supuestos duenos de la tierra, a la vez que subsana -
lo relacionado con loa titules dudosos de poeesi6n de la miema--
por loa terratenientes. La ley pretende levantar al colono de eu
precarla situaci6n econ6mica obligando al rentista a indemnizarlo 
plenamente por las mejoras que aqubl hubiera realizado pero no se 
opone a los mecanismos que éste utiliza para desembarazarse del -
colono en el menor plazo posible. 

Con dicha legislaci6n disminuyen las rormae precapitalietae
de producci6n como la aparceria. Pero no obstante la tecnifica---
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ci6n, la concentraci6n de los medios de producci6n en pocas manos 

y el aumento de la productividad en la agricultura 1 en la ganad~ 

r1a -con sus variaciones-, es un proceso que no erradica las ant! 

guas formas de organizaci6n del trabajo, situaei6n que perdura a

trav&s de varias d&cadas, 1 que seguramente hasta el presente no

deeaparecen en su totalidad. Todav1a en 1950 1 eeftala Fale Borda,

hab1a haciendas basadas en el concierto, la agregaci6n 1 el arrea 
damiento, aiendo la renta de la tierra pagada l!IUChas veces en ee

pecie o en trabaje. Pero de todos modos, seftala el mismo autor, -

el hecho irreversible es que las transformaciones en el agro 1a -

estaban dadas, con lao consecuencias más favorables para la clase 
fundamental, ya que el reformiB110 vinculado al proceso creciente
de industrializaci6n -que absorb1a mano de obra campesina- as! c2 

mo las medidas aplicadas al desarrollo de las fueraas productivas 
exigidas. por el capitalismo en el campo, disper1111ba. y .... »gani

zaba al sector campesino carente de loe medios de producci6n, no
dejando cuajar un movimiento agrario revolucionario a nivel naci2 
nal. Plles si bien este campesinado actuaba organizado en algunaa

regiones, no eucedi6 igual cosa en otrae. A pesar de ello la lu-

cha de este sector dentro de la variaci6n y ambigÜedad de las co! 

tradiccionea, lentamente va dando lugar a una m6e amplia y futura 
organizaci6n. 

Anal1zande1 otros aspectos de la "Revoluci6n en "Marcha", V,! 

moa c6mo la planificaci6n presupuestal elimin6 en tres aftos el di 

ticit que padec1a·el pa1s hasta 1933. La reforma tributaria dism! 
nuy6 la proporci6n de las rentas pequeftas y elev6 la de las gran

des, Con ello se tend1a a redistribuir las cargas tiacales, tras
ladando su peso de los patrimonios y rentas de loe pequeftJ emple! 
dos, asalariados y jornaleros, a los patrimonios y rentas de las

pereonae naturales y jur1dicas que, por recibir protecci6n direc

ta del Estado y derivar sus ganancias de sus relaciones con éste, 
venian pagando exiguas contribuciones. Tal medida elev6 adem&s el 

'presupuesto en lo relativo a impuesto directo sobre la renta, de-

2.026.925 d• d6lares que produjo en 1934 a 12.907.190 d6laree en-
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Las T!as de transporte tueron amp:¡.iadas. De un total de 
3.783 k116metroa de carretera en 1934, se elev6 en 1936 a 10.000· 
kil6metro•, quedando muchoa de los lugares apartados del pa!e co• 
municados entre si. 

Reapecto al capital extranjero L6pez soatuTO el principio de 
que no deberla aer hostilizado 0 aiempra que actuara en pie de 1·· 
gualdad con el capital coloabiano 4 • 

..! Di•el global d.!! bloque hist6r1ao. 

La estati1ac16n, a niTel estructural 1 aupereatructural en • 
beneficio. de un control directo por parte del Estado, tue un h•·· 
cho. De ah! la pol!tica fiscal de L6pez para tinanciar al Estado· 
a fin de que pudiera eaprander una serie de obras de beneficio c2 
.<in 1 financiamiento de la industria. La pol1tica interTencionia· 
ta que propone L6pez deacarta el viejo concepto dtl l•issez !!!!:!• 
As! el capitalismo de Estado se cOlrierte en ndcleo de au pen•••·· 
lliento. 

La estera de la sociedad ci•il, en lo concerniente a la ide2 
logia cat6lica 6nica a la que se le ha contiado la cultura 1 la -
educaci6n, pierde preponderancia debido a la necesidad de eleYar
el n1Tel t6cD1co-cultural de la poblaci6n para una adecuada rea-
puesta a laa exigencias del desarrollo de las tuerzas productivas. 

En la ampliaci6n de la democracia burguesa en Colombia, la • 
organizaci6n obrera se concretiza en la CTC (Contederaci6n de tr! 
bajadores de Colombia). 

Loe diversos sectores avanzados de la burgues!a ven en •···· 
quel intervencionismo de Estado no s6lo el m&a adecuado mecanismo 
para defender la industria nacional de la competencia extranjera, 
sino tambi6n para amparar al pais de las oscilaciones del mercado 
ca tetero, para lo cual ya desde 1931 1111 ha fijado un plan t6cni.co. 
Adem6s el papel del Estado en loa mercadoe cafeteros y a favor de 
la burgues!a Ta a eer definitiYo en instituciones como la Federa• 
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ci6n Nacional de Cafeteros r el Fondo del Caf6, manejados por la-' 

misma Federaci6n 1.'..• 
En cuanto al agro, como era de esperarse, los capitalistas -

contaron con el apoyo del Estado para propiciar el cambio de la -
antigua hacienda a la explotaci6n empresarial, moderna y t6cnica, 

c. " Revoluci6n _!n ~".!. Intelectuales, 

La burgues!a representada en el liberali11110 por Alfonso L6-
pez Pumarejo, considerado COllO una autoridad en cuestiones 1111net! 
riae y cambiarias, fealliarizado en la i•portaci6n 1 d1stribuci6n 
de mercanc!aa ya que durante varios aftos manej6 la firma de su P! 
dre, 11 L6pez y &la, calificado collO el aejor banquero Lat1noaaerca
no del momento .!Q; se rodea para au tarea de intelectuales j6ve-
nes extra!doe de la burgues!a industrial 7 de la pequefta burgue-
s!a, ideologizados por lae doctrinas liberal 1 soo1aliata retor-
mista participando adem&e con ellos elementos marxistas de impor
tancia relativa. Un intelectual del partido conservador caract•r! 
.. as1 el surgimiento de esta etapa: " El pala viv!a bajo la pr,!. 
si6n de un ambiente revolucionario creado por loa intectu&lea do
izquierda, que al amparo de la diviei6n liberal iban reemplazando 
los cimientos de la vieja estructura mencheateriana coa materia-
lea extra!dos cuidadosamente de la cantera aoscovita" ll. 

Las clases auxiliares de L6paz en eu geati6n en el Eetado--
fueron la pequefta burgues!a y los obreros, estos 6ltimos princi-
palmente, Ello le acarre6 desconfianza r hostilidad en loe secto
res capitalistas repreeentadoe por el latitundio• la banca, ea-~ 
presa industrial, adem&s de la alta jerarqu!a eclesi&stica, gru-
pos que hallan apoyo en instituciones como la Corte Suprema de -
Justicia. 

Al prescindir por lo demás de loe intelectuales tradiciona-
lee de eu propio partido pol!tico, se va creando un cuerpo de --
choque reaccionario, tanto de liberales como de conservadores --

que ee agrupan en oposici6n al r~gimen de la Rep6blica liberal,lo 
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que obetaculizari eu obra a nivel de relaciones interburgueaas 
que a la postre irán deviniendo hacia la violencia abierta del 48 
que en gran parte tiene que ver con el intento de reetauraci6n de 
la hegemon!a conservadora. 

A partir de la crisis del 30, los paises del área van toman
do conciencia de la necesidad de abandonar las viejas modalidades 
1 sustituirlas por aqu6lla• en que el Estado tome p•ra s1 el pa
pel de programador de la eetructura econ6mica. Loe intelectualem
al servicio de la .upereetructura 1 en repreaentaci6n de su• cla
ses, deben a1111lir 1ntonces tareas tales como la renovac16n ideol§. 
gica asociada a loa proyectos de la actividad pol1tico-econ611ica. 

La racionalizaci6n de la lucha de clases, al presentarse loa 
movimientos obreros 1 campesinos como fuerzas pol1ticas que eapi,! 
zan • organizarse, cumplen con otra tarea fundamental cual es la
orientaci6n de las aaeas que hasta entonces la pol1tica agraria-
de los anteriores gobiernos oligarcas de un lado, y de otro, la -
ausencia de una conciencia de clase para s1 de los sectores labo
rales, afectaban negativamente la presencia de 6etas en la econo
m1a y la pol1tica. Pero tal racionalizaci6n de la lucha de clases 
que tiene por objeto encauaarla para que no desborde hacia un ob
jetivo radical sobre la vieja estructura que pervive, no es una -
tarea propiamente intelectual en el sentido de la racionalizaci6n 
de una tona de conciencia para e1. De ah1 que los gobiernos de -
varios palees de Am6rica Latina, se valgan para tal 6poca del ca
risma populista, eficaz para crear espejismos en las masas. Bajo
tal modalidad, el Estado en Colombia asume el control de la tuer
za obrera organizándola. 

Al apoyarse L6pez en las masas que empieza a formar Gaitán-
(que hab1a sido absorbido momentáneamente por los mecanismos de-
la clase tundamental para contrarrestar su acci6n que representa
ba un peligro a loe intereses capitalistas en su conjunto)intenta 
la tormaci6n de un trente popular al estilo del de Chile o de Ll
zaro Clrdenaa en M6xico. Y ante el temor de la pbrdida del poder
utiliza los mecanismos de agitaci6n de masas además de la realiZ! 
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ci6n de algunas transformaciones que benefician a grupos socia-
les auiciliares a su gobierno. Reformas que obviamente no conlle
van el quebrantamiento profundo del orden juridico pues sostiene 
la tesis de loe medios pacificos para efectuar la revoluci6n. 

3. ~ 11 Revoluci6n .!!n ~" !m! "~" !!J!. Revoluci6n Burguee 

El· término "revoluci6n en marcha", por lo que puede implicar 

a nivel conceptual, es algo que ha dado lugar a polémicas sosten! 
das por quienes ven en ésta o una revoluci6n frustrada o un si•-
ple intento de revoluci6n burguesa, o una revoluci6n inconclusa -
no obstante quo los mls se inclinarln a su negaci6n aun bajo las
denominacionee anotadas. 

Sin el lnimo de controvertir en pro o en contra de tales a-
sentimientos, lo que implicarla un estudio mls a fondo, interesa
ante todo el hecho hist6rico del periodo aludido para extractar -
de su contenido aquellos fen6menos que nos muestran la evoluci6n
y presencia de la crisis org6nica de la hesemonia politica de la 
clase dirigente. En este sentido nos parece oportuno exponer como 
inquietud para posterior retlexi6n, 1 no para ser desarrollados -
en nuestro discurso, algunos aspectos te6ricos sobre los que se -
ha considerado revoluci6n burguesa, que en menor o mayor grado -
tiene sus connotaciones con el polémico tema a que nos hemos ref! 
rido. 

Algunas condiciones consideradas esenciales a las revolucio-
nes burguesas modernas son: a) "Que represente una aceleraci6n -
de la lucha de clases, una ruptura en el proceso evolutivo, una-

reorientaci6n cualitativa en la historia de una naci6n( ••• ), a--
fectando no tal o cual aspecto de la vida social, sino toda la s2 
ciedad en eu conjunto11 .b) "Que las masas participen activamente y 
en gran escala en el proceso, impulsando la transformaci6n socia~ 

ya sea con sus propias demandas o supeditadas a l~s banderas de -
la clase revolucionaria que impone su hegemonia". c) " Que exis
ta en el campo revolucionario una clase o fracci6n de clase-
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que pueda plantear el problema del poder estatal¡ es decir, de -
la eustituci6n de la clase o tracci6n de la clase reaccionaria o
conservadora por otra m6s avanzada, capaz de modelar -como dec!a
Engela- la sociedad a su i11agen y semejanza" g 

Se sabe que las revoluciones burguesas son rara vea radica-

lea y de!initivae, o sea que asumen tareas parciales y limitadae

que frecuentemente termi.nan en conturbenio 1 conceeionea a las -

clases reaccionarias. A nuestro 110do de ver esta es una prelllisa -
v&lida y de algún aigni!icado para el periodo que analizamos 1930 

1948, periodo en el que la gesti6n de L6pez y la acci6n de Oaitln, 
, l!der liberal de ideas aás radicales, llegaron a significar dos 

alternativas para el bloque b1st6rico :a)¡ la reconstituci6n del~ 

proceso de cambio iniciado preponderantemente en 1934, a un nivel 
más radical contra loa intereses de latituhdiatas 1 alta burgue-

s!a, o, b)¡ la coalici6n liberal conservadora opuesta al moviaie.!!, 
to gaitaniata al que unos y otros ve!an como amenaza a la estabi

lidad de las instituciones democrático-burguesas. La victoria del 
caudillo según opini6n de la pr•nl!& liberal, someterla al pa!s -
"a la dictadura del tumulto, a la negaci6n de las libertades y de 

loa mC.e esenciales principios de la dignidad humana" ~ • Oportu

namente volveremos sobre estos hechos y argumentacionea. 

Lenin a quien cita Semo,hace el an&lisie de las revoluciones 

burguesas en dos sentidos¡ uno amplio que comprende la soluci6n -
de loe problemae hist6ricoa objetivos de la revoluci6n burguesa. 

La culminaci6n de éata en la eliminaci6n del terreno mismo donde 

se ha generado la propia revoluci6n burguesa. 

En asntido estricto, el análisis de Lenin eobne tales revol~ 
ciones corresponde a aquellae geetiones que él califica de--1!!!!. de 
las revoluciones burguesas; !!!!.!!. ola dJ!.._rewoluci6n burguesa¡ ges-

tiones que s6lo golpean al viejo régimen sin lograr terminar con 
_~l. "(,,,) cuando se emplea la expresi6n en un eentido estricto, 

ee hace referencia a una revoluci6n determinada, a una de las re

voluciones burguesas, a una de las"olas", si se quiere, que gol--
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pea el viejo régimen, pero no logra terminar con él, no elimina~ 
el terreno para las posteriores revoluciones burguesas" 1.!t. 

A la luz de lo e•pirico y lo te6rico, lo auced1do en Colom
bia bajo la denom.1naci6n de 11revoluci6n en marcha" representa _,:. 
sin lugar a duda"e un impulso al desarrollo social, un golpe a -
las viejae estructuras, WUl "ola" de revoluc16n burguesa"; he-
cho que no se puede negar sin dejar de ser objetivos por que e-
quivaldr.f:• a negar la historia misma. El hecho mismo de un avan
ce parcial en la toma de conciencia de las clases explotadas 1a
es eintolÚ.tico 1 desde luego clave para el avance de estas cla-
sas hacia la contormaci6n da nn nuevo s1ste11&. Si bien esa grado 
de conciencia no lo deban al reformie110 que se llev6 a efecto,si 
lo obtuYieron del fracaso del 111sma. Siguiendo a Lenin, es por -
dam&s claro que mientras m&s completa, decisiva 1 consecuente -
sea la revoluci6n burguesa, m6e garantizada se halla la lucha -
del proletariado, Aunque este no seria exactamente el caso de -
Colombia, al menos si (1 plagiando al mismo Lenin en. el "Qub Ha

cer") podemos decir que en este p1>oceso loe sectores explotados
comenzaron a tener una idea m•s clara de la naturaleza econ6mica , 
as1 collO de la fisonom1a social y politica de los dem&s grupos-
sociales que lo rodean¡ de sus lados tuertas y de sus lados tla
cos; de la distinci6n critica de sus instrumentos y leyes que -
reflejan batos u otros intereses y la forma como los reflejan.En 
el cuadro vivo de los acontecimientos y sus contradicciones ee -
dan las profUndas enaeftanzas• que pueden ser aprovechadas por -
las masas. Estas, aglutinadas por Gaitln dentro de un movimiento 
espontaneista, cuestionaron el rol del Estado burgués Colombiano. 
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CAPITULO II 

CONTENIDO DE LA LUCHA DE CLASES EN COLOMBIA 

1. Conflicto interburph, 

La transparencia de las claaea en la década del 30 y sus CO! 

tradiccionea correlativas al desarrollo de las tuerzas producti-
vaa. tiene au especial correspondencia en el auge de la industria, 
proceso en que loa grupos entran en conflicto o cooperaci6n, den
tro de un mecani .. o de alianza• u oposiciones.Ello ee concreta en 
referencia a las tracciones burgueaaa industrial 1 financiera, c~ 

1• alianza se afect6a ademle en una u otra forma con el aector• -
terrateniente. 

Con la fracci6n financiera en el poder, luego de la hegemo-
n!a pol!tica conservadora, loa intereses de la fracci6n indua---
trial van quedando &Upeditadoa y repreaentadoa. a nivel auperea-
tructural, por una llinor!a de capitalistas tinancieroa. Eete he-
c?lio conlleva una contradicci6n de clase, pues de una parte ae i~
dentifican, ya que ea común a ambas tracciones la axplotaci6n --
del trabajador, pero da otra ae distancian por la no convergencia 
de aus intereses. Veamos: el capitalismo en au fase imperialiata
conlleYa en aua mecanismos la fnsi6n del capital industrial con-
el bancario hasta alcanzar la elevada concentraci6n que da lugar
ª loa monopolios. Ea entonces cuando loe banaoa se convierten en
copropietarios de las exportaciones industriales, en tanto invade 
dichas eXplotacianes industriales las contradicciones se agudizan 
y se hacen cada vez mle complejas aun para paises d~pendientee c~ 
llO Colombia, por la preponderante intervenci6n directa del capi-
tal extranjero<*>.En esta ruei6n de capitales es adem&a donde con 

( .. ) Para 1lustraci6n véase el cuadro No.(9) de la plgina 66 
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vergen loe intereses econ6micos de las fracciones burguesas indu!! 

trial y financiera. Pero es también all1 donde se distancian, --

pues mientras la cuota media de ganancias de los industriales - -
tiende a descender, los porcentajes, inter&e y renta de los ban-

queros, son cada Tez más elevados. De ah! que la minor!a financi.!!, 

ra vaya predominando sobre la aaea de loe industriales, en tal f~ 

ma que llega no s6lo a monopolizar diversas ramaa de la produc -
ci6n, sino que como lo afiraa Len1n, va consolidando la doaina-

ci6n de "la oligarqu!a financiera e imponiendi a toda la sociedad 

nn tributo en provecho de loe monopolios.El 11<>nopol10, en cuanto~ 
está constituido y maneja al.lee de millones, penetra de un modo -
absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, 
independientemente del r6gi.Ben politice y de cualquiera otra par
ticularidad"(*). 

Otro aspecto que se suma al anterior es que, al no haberse !. 
rradicado con el reformismo liberal las formas y relaciones de •

producci6n semifeudalee, se di6 lugar a un tipo de relacionea que 

dan base a la acumulaci6n de dinero en la econom!a agro-exportad~ 
ra, por lo que la rotaci6n del capital no se da en forma completa. 

Vale decir que s6lo una parte del capital comercial o mercantil • 

se transforma en capital productivo o sea en capital industrial,

dejando la mayor parte como capital usurero, bancario y financie
ro. A decir de V!ctor Olmos esa minor!a de la burgues!a mercantil, 
siendo inversora industrial, es ante todo gran capitalista finan

ciera. 

El reflejo de esta contradicci6n de clase a nivel político -
ea bien claro para Colombia. En efecto, al dejar que el capital--

(*): Tal aseveración de Lenin, hace parecer ingenuo o malicioso~ 
el principio de L6pez Pumarejo en cuento a la penetraci6n -
del capital extranjero en pie de igualdad con el del pe!s. 
Véase Lenin, en El l!!peria~iemo Fase Sgperior del Capitalis
.!!!!!. .. Editorial Progreso Mase pp 51;52 y 56. 
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financiero aonopolice diTersas remes de le producc16n, se frena -

el desarrollo espont,neo del pequefio y mediano capital en otras! 

reas productiTas, utilizando aecanismoe tales como la reetricci6n 

del cr,dito bancario, para lo que adem6s acude a la reglamenta-
ci6n jurldica, destac&ndose en ésto el control del aparato esta-
tal con su rol determinante en las formas y relaciones de produc

ci6n. 

En tal llituaci6n la burguesla industrial aerla el antag6nico 
principal de la clase obrera. Sin embargo, esta 6ltima ea la ali~ 

cfa da la tracci6n financiera a la cual se le permite por el dere

cho laboral, aejorea condiciones para la yanta de su tuerza da -

trabajo 0 lo que tiene incidencia en la diellinuci6n de la pluaYa-
lla para los capitaa..industrielee. Ea cierto que en tales reivin

dicaciones tuyo que Ter la lucha de la clase obrera, pero no ea-
menos cierto que para el ceso, y necesitando el apoyo de este aes 
tor, la tracci6n financiera en el poder hizo concesiones a esta-

clase. En parte, ea esta actuaci6n populista del gobierno de L6-

pez lo que conformar& una opoaici6n, lo que le Ta restando apoyo

ª su "revoluci6n11 • engendrando el co)apso para la crisis coyuntu
ral de hegemonla en un futuro pr6ximo. 

E1 interés de la burguesla industrial por suficiente !uerza

de trabajo -la que no le tue dificil adquirir-, no iaplic6 una -
amplia abeorci6n de la misma, por circunstancias que ye seftalal!Oa 

pero cuya repetici6n no sobra. El auge y la aceleraci6n de la in
dustria no repreeent6 en términos cuantitatiTos, una significati

va creac16n de otras ramas en el sector productiYo, dadas las ca~ 

aas que inciden en la forma co•o se desarrolla este sector en --
nuestro medio. Al efecto,bástenos citar por el momento una obser

vación de Marx, bastante correlacionada con el fan6meno en cuea-

t16n: "El crecimiento de loa resortes materiales y de laG fuerzas 
colectivas del trabajo, más rápido que el de la pt>blac16n, se ex

presa en la f6rmula contraria, a saber: la pohlncJ.ón. relativa E!'.!!. 
~ siempre en pro_porción m!§._rápids !J.!!.!!....lLn~tl.¡!~ !l.:!.!!. .tl. capi
tal puede tener de ella (el subrayado ee nuestro)."( ••• ) La ley -
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que equilibra siempre el progreso de la acumulaci6n y el de la sg 
perpoblaci6n relativa, encadena el trabajador al capital con mia
solidez.,, 11.(.,.) Esa ley es la que establece una correlaci6n ta
tal entre la acumulaci6n del capital y la de la miseria, de llOdo
que la acumulaci6n de riqueza en un polo, ea igual a la acumula-
ci6n de pobreza, autriaiento, ignorancia, ombrutecimiento, degra
daci6n llOral, eaclavitud, en el polo opuesto, dal lado de la cla• 
Be que produce el capital" .12. 

Volviendo a lo de la eaoici6n interburgueaa en opoaici6n a • 
L6pez por los conpromiaoa populistas en au gesti6n adminiatrati• 
va, ve110a c6ao tal eacici6n ae ahonda en el propio seno de la as 
tividad industrial.Eteativamente, una parte de la burguea!a indu~ 
trial, que ae denomina nacional, se va replegando y cediendo paso 
a aquella otra parte que se vincula a las grandes corporaciones,! 
aociacionea y coaliciones que aaptur~n abiertamente sin eacr!lpu-
loa la actividad industrial. 

Tales ten6menoa van acentuando la crisis de hegemon!a pollt! 
ca, no s6lo ya da la oligarqula, en aparilencia deaplaaada en los
aftos treinta. sino a la hegononla de la clase tundamental del mo
mento, llimeae 6ata tracci6n tinanciera, o tracci6n industrial, -
la que al asuair el poder polltico dej6 lo tundamental de la base 
econ6m1ca oligirquica que a su vez tue encontrando t6rmulas de a
lianza al incluirse a la burguesla industrial on el esquema del • 
poder pol!tico. Ademis, como nos lo hacen ver Wettor y Quijano, • 
aunque el desarrollo industrial a nivel de Am6rica Latina pudo -
ser alternativa en la crisis de conjunto de la econom!a tradicio
nal, sobre todo en aquellos paises donde éeta fue lo suticiente-
mente tuerta para ofrecer bases do suatentaci6n, no debe olvidar
se "que la permanencia de loa grupos de oligarqula no se reduce -
de ning6n modo solamente a sus conexiones, si no se asocia tam--
bien a las nuevas tormaa que asumen sus relaciones sociales y po
li ti cae" li. 

En la convulsionada década el cuarenta L6pez vuelve a una B! 
gunda ad!lliniatraci6n (1942) luego de haber dejado el turno a o---
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troa funcionarlos, a quienes correspondiera por el juego de orga
nizaci6n de los periodos presidenciales. Intenta, pero no puede -
detener la crisis que ha madurado lo auticiente debido a los pro
pios ingredientes que él aisao plantara con las contradicciones -
engendradas en su primer gobierno y que caen por su propio peso-
para desembocar en 1948 en la violencia abierta , caos de que ja
m&s se tenga noticia en la historia del pa!s. Ya ni la alianza e! 
tre partidos 1 fracciones de la clase burguesa eran garant!a de -
eatabildad pol!tica y para ello ae ensayaron no dos ni tres alia! 
saa, sino hasta cuatro 1 cinco. Fracciones reaccionarias 1 volu-
bles de la colectividad liberal eran m~nejadaa por intelectuales
de la talla de Laureano G6aez, mlxiao caudillo del conaervatisao 
en aquel entonces. 

Por lo demls, la tunci6n de L6pez dentro del Estado eatarl -
protegida por la legitimidad de loa partidos burgueses, lo que va 
acentuando la contradictoria ideologia liberal: postulados deao
cr&ticos y sectarismo pol!tico. Mecanismo este ~ltimo coa~ a las 
dos colectividades tradicionales, liberales y conservadores, por
medio del cual en momentos hist6rÍcos determinados oponen pueblo
liberal contra pueblo conservador, o a la inversa. 

En osta agudizada lucha de clases de la d~cada del 40, la ~ 
tracci6n de la burgues1a industrial, sin mayor capacidad de deci
si6n sobre los acontecimientos del bloque hist6rico del momento,
ee resguardar& en el partido minoritario, para la ocaai6n, el P8!. 
tido conservador, junto a loe terratenientes. Tal actitud de la -
burguesia industrial, se~ lo seftalado por Gramai, hallaría au -
explicaci6n, al menos en lo que toca a los grandes industriales,
quienee alternativamente utilizan -con excepci6n del partido an-
ta~Dico cuya tormaci6n no puede ser apoyada ni aún por cuestio-
nes t&cticas- todos los partidos existentes, pero no tienen un -
partido propio. Vale decir que, sin ser apol!ticos, au "interés--
corresponde a un determinado equilibrio que obtienen precis~men-
te reforzando con sus mddios en cada oportunidad !tete o tal par'!_ 

do del variado panorama poli tic o" .!1.... • 
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De otra parte las masas defraudsdaa por las contradicciones

lopietae buecar&n otras salidas ante este transfol'llliemo, que como 

proceso org6nico expresa la pol!tica de la··claee fundamental, que 

al ir deviniendo en clase dollinante ee niega a todo coapromiso • 
con las clases subalternas. eubutilizando entonces a sus jefes P!! 
11ticoa para integrarlos a su clase pol1tica• En. tal juego fueron 

movilizadas las masas por representantes de la burguee1a tinanci! 

ra, personificada en la figura de Alfonso L6pea Pumarejo. Y de a• 

h1 tambi6n la manifeetaci6n de la clase subalterna en llOVimien--

toe popalistas, coao atto de loe e1ntomas de crisis de beg .. on1a

de la clase fundamental. 

2, Clases subalternas ¡ ~ bajo la 6gida ¡!e O!!!!!.. 

Desprendidas del cauce lopista, loe sectores populares fue-
ron quedando bajo la disponibilidad de intelectuales pequefto bur

gueses que loe llevarAn a engrosar movimientos de eepontane1e110,

caracter!etico de clases subalternas que no han llegado o no han
alcanzado una conciencia de clase para e1, pero cuyas posibilida

des de acci6n y de lucha lee son permitidas por las condiciones -

objetivas dadas. Momento definitivo, que en la conformac16n .!!!. -
~ es definido por Grameci como el ~ ~ !.!! c~ -
que va definiendo el paso del momento meramente econ6mico (ego1s

ta pasional) al momento ético politico o elaboraci6n de la eupe-
restructura, O en otros t~rminos, el paso de lo objetivo a lo- -

eubejtivo "Y de la necesidad a la libertad" 1~ Pero debe adver-
tiree que la conformaci6n de las relaciones de fuerza no deben e~ 

pararse en forma inmediata. Vale decir, loe pasos de un momento a 
otro, de un nivel a otro, no se dan en una fase limite de tiempo. 

Son los acontecimientos y el hombre por supues~o como sujeto de -

éstos, lo que va determinando la transici6n a cada uno de los es
tadios en eu toma de conciencia de clase para si. 

En Colombia este proceso d! catarsis empieza a adquirir pe~ 

,files m&a concretos bajo las banderas de Gai tán, cuando la pequ! 
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1 !la burguesla, la clase obrera :t el campesinado constituyen en la 

década del 40 un frente popular de lucha contra la burgues!a 1-

los preponderantes vestigios de la oligarqu!a. Se dir!a que fue
el pueblo contra todas lae tracciones del capital. Movimiento ~-
del que no estuvo ausente la aspiraci6n, principalmente del prol~ 
tariado, de la toma del poder para el pueblo. Objetivo que e1 --

bien no cristaliz6 por causas obvias, tue un peldallo mAe en pro
de la constante de lucha de la clase subalterna Colombiana.Bajo
la 6gida de Gaitin los aoYimientos populares significan una inci
si6n con la clase fundamental de la que fueran sus aliadas en la
d6cada del 30, gaiiada por una hegemonia realizada por la conce--
si6n de algunas prerrogativas de las que no escapa la condici6n -
de clase de L6poz.Este es antes que nada repnsentante de la clase 
fundamental, y sus coaprollieos con las clases subalternas no van
mAs alll de los estrechos 11aites de loa intereses burgueaes. 

A. Surgimiento .!!!!. 11tOViaiento gaitanista sus proyectos e ideo
log1a. 

El movilliento socio-político del Gaitanismo se remonta a ti
nalea de la década del 20 como producto de las condiciones econ6-
micas e ideol6gicae del momento en que se da la transici6n de un
desarrollo capitalista incipiente a un capitalismo m~s avanzado • 
en la década del 30. Década en que las condiciones intdrnae 1 ex
ternas permiten a los paises Latinoamericanos el cuestionamiento
y libre examen de sus JSUpére~noturas politicas e ideol6gices.
El debate ideol6gico se halla motivado por las consecuencias de-
la primera Guerra Mundial al crear insatis!acci6n con las insti-
tuciones existentes; por el éxito de la Revoluci6n Socialista Ru
sa¡: por la Revoluci6n Burguesa Mexicana y por la crisis del libe
ralismo en todo el mundo. 

Internamente en Colombia ha surgido una nueva capa de inte-
lectualea "I..!!!! Nuevos" quienes rechazando su nexo intelectual con 
las generaciones pasadas y en su rol de creadores y difusores de
'ídeologia estarán animados por el esp1ritu de explicac16n, racio-
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nalizaci6n y orientaci6n de loe destinos del pa!s. 

El partido liberal quien no ha detentado el poder pol!tico -
!o 

durante mt.e de treinta al\oe usufructuado por l~e conservadores" , 
a pesar de la crisis mundial del liberalismo ve en los ajustes S,2 

cio-acon61licos ~el momento la oportunidad de redefinir su rol pa• 

ra la nueva época evitando con ello su posible deaaparici6n. Para 

la construcci6n de ese pr6x.1mo tuturo y en el seno del lliemo par
tido surgen sectores y alternativas opuestas; un sector derechis

ta que se inclina hacia el pasado aferrr.ndose a las ideas liher.!, 

les del siglo XIX y a las luchas intestinas o guerras civil•• coa , .. , 
los conservadores como la mejor gloria del partido¡ un sector fO!:, 
mado por trabajadores e intelectuales j6venee que propugnan por ~ 

na revoluci6n en la que se imponga UD sentido deaocfatico de 1-

gualdad de oportunidades; finalmente un tercer sector que tluclla 
entre los anteriores comprometiéndose con ambos extremos abogando 

por reformas sociales y respuestas sat1efactoriae a las inquietu

des y presiones de las masas. 

En esta revaluaci6n de ideol~g!ae y principios no faltan loe 
planteamientos socialistas de loe que se irr.n nutriendo loe sec

tores más radicales del liberalismo sin que signifique el que ta

les ideas llaguen a imponerse y a socavar la ideolog!a liberal -

del partido. 

En aquel mirar hacia el socialismo como alternativa que reem

plazara el pasado llega a tundarse desde 1919-el partido eociali.!!. 

ta Colombiano, aunque ya desde 1904 el socialismo en Colombia es
la alternativa propuesta por el conspicuo intelectual liberal Ra
fael Uribe Uribe que reemplace al decadente liberalismo. 

El movimiento gaitanieta surge en tal ambiente ideol6gico ~ 

y en las estructuras econ6111icae y conflictos sociales que lo in-

forman. El eclecticismo de su movimiento estart. impregnado de los 

debates y principios ideol6gicos de la época. 

(*) Guerras civiles de 1876. 1885, 1899 Y 1902. 
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Las actividades pollticaa de Gaitán lilllitadaa a un plano 12 

cal, trascienden a nivel nacional con loa acontecimientos del ªª! 
flicto laboral de la zona bananera en 1928. Loa atropellos 1 ma~ 

ere de que fueron victimas loa obreros de aquella área lo lleva a 
la inveatigaci6n llinucioaa de los hechos, a una campafta de enjui
cialliento al aisteaa que los proh1j6 1 a la defensa de loa llde-
rea de la huelga¡. precedentes 6atoa que le valdrán a Gaitán la -

confianza de l•a maaea urgidas de intelectualea 1 • las que le B! 
r6 fácil aglutinar 1 encauzar en sus luchas reivindicativas. Re-
cién llegado al pala desde Roa• donde brilaatemente ba co•plemen
tado aua estudio• juriataa, contagiado quizla del ambiente pollt! 
co del viejo continente(*)•• enfrenta a la realidad de Colo•bia -
en la que TUelca parte de laa ideologlas 1 mecanismos de aquella• 
latitudaa, tal seria el caso de la forma de agitaci6n de masas ..,, 
por él utili•ado. 

SU llDVimiento que para 1933 se constituye en partido pol!ti
co UNIR( Uni6n Nacional Izquierdista Revolucionaria) conformado -
por campesinos, trabajadores de la industria y aervicioa, 1 parte 
de la pequefta burguesla• intenta el deslinde de loa cauces del l! 
beraliamo y si en oportunidades ésto pudo ser un hecho, lo !ue e
ventualmente ya que en términos reales no puede hablarse de una • 
autonomla del movimiento por las coyundas politiCas visibles e !!! 
visibles que por temor al lmpetu de Gait6n y a las maeas que le -
siguen J;i atan al partido liberal, no por voluntad expresa del -
caudillo pero si por loa sutiles o abiertos mecanismos de la in-
telectualidad liberal-conservadora que ae proponen detenerlo. 

sus proyectos a niYel del bloque h1at6rico pueden resumirse-

(~) Recuérdense al o!ecto loa acontecimientos revolucionarios de 
la post-guerra de Europa Occidental, el ascenso del raeciemo 
en Italia y otros lugares de Europa, la conatrucci6n del so
cialismo en Rusia.etc., 
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bajo tres indicadores¡ social, econ6mico 1 político. 

Socialmente aspiraba a sistemas educativos al alcance de to
dos y acorde con las necesidades del pais; respeto y definici6n -
clara de los derechos sociales 1 legales de la mujer¡ abolici6n -
de las diferencias artificiales entre hijos legitiaoa e ileglti-
mos; 1egalisaci6n del diYOrcio¡ representaci6n de loa obreros en
las juntas directivas de las empreeaa, siendo laa relaciones jar! 
dicaa entre el capital 1 la fuersa laboral eatableci~Jpor aedio
de contratos y negociaciones colectivas. En ciertas indaatrias no 

especificadas por Gait6n los trabajadores tomar!an parte en las -
ganancias. En cuanto a la cueati6n religiosa aunque predicaba la
tolerancia en las creencias era partidario de las relacionas con
cordatarias entre Iglesia 1 Estado. 

Econ6micamente la preocupaci6n fundamental del UNIR fue la
problem~tica de la tenencia de la tierra, considerando al latif'll!!. 
dio en Colombia como el problema de mayor envergadura del pala.V.!!. 
!a en 6atos la acumulaci6n de grandes extensiones de bald!os pos.!!. 
idos por familias ariet6cratas en -los que el trabajo del campesi
no fam6lico, ignorante y oprimido proporcionaba a los terratenie~ 
tes bienestar econ6mico y polltico. De ah! que el movJ.aiento gai
tanista concentrara sus actividades en los centros agrlcolas don
de se conTirti6 en el foco de insurrecciones campesinas que eX1-
gian a loe terratenientes mejoras condiciones de vida. 

La forma de tenencia de la tierra existente y los conflictos 
de ella derivados se solucionarian con la adjudicaci6n de tierras 
a quienes participaran en la producc16n agrlcola. El Estado ezpr<l 
piarla las tierras que no hablan estado en cultivo m6a de 5 aftos 
y las repartirla entre los campesinos sin indemnizar a los propi~ 
tarios. La extensi6n en la poses16n de la tierra debla limitarse
ª 1.000 hectáreas y todo terreno sin duefto legitimo pasaria a pr~ 
piedad del Estado¡ el que organi~aria cooperativas no s6lo para -
el control de la producci6u sino adem's para elevar el nivel de -
vida social e intelectual de loe trabajares campesinos. 
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Propugnaba Gait'n por la nacionalizaci6n del sistema banca-
rio 1 un sistema de cr6dito con tunci6n social al servicio p6bli
co no'l.11111tindoae a una mera transacci6n comercial; a la nacion! 
lizaci6n de transportes 1 serTicios (electricidad, agua, teletono)¡ 
control d• precios; regularizaci6n de 51nancias de todas l•s co! 
paft1as con licencia de iaportaci6n para prevenir el enriquecimien 
to f6cil de unos a costa del conaull.idor; eupervia16n a activida-
dea financieras, corporaciones 1 establecimientos comerciales. 
La estructura de iapueatoa atenderla a la tributaci6n progre
siva para que la riqueza y dinero obtenidas por medios dudosos -
quedaran 1111jetoa a illpueatos m6s eleYados que las rentas obteni-
das directamente del trab8jo. 

Pol!ticamente 1 al analizar la estructura eocio-econ6mica -
del pa!s habla de una d1visi6n de 6ste .!! l!!!.! pol!tico 1 J!!1.a .D! 
c!21!!J.; caracterizando dentro del primer t6rmino a loa sectores-
oligarcas de marcadas diferencias ideol6g1cas enraizada• en las -
guerras aiviles desp~ea de la independencia, las que hab1an deja
do su !apronta en lOf.!lectores pobres d1vid16ndoloa irreconcilia-
blemente en tracciones liberales 1 conservadoras mientras los se~ 
torea ricos declinaban sus diferencias pol!ticaa para unirse en ! 
aociaciones comerciales e industriales levantando barres entre e
llos y las clases obreras. Al mismo tiempo una oligarqu1a estre-
chamen te ligada a la aristocracia terrateniente aegu!a con una -
concentraci6n abrumadora de poder que monopolizaba las principa-
les funciones pol!ticaa de la sociedad. 

En cambio el pa!s nacional, el pueblo denominaci6n dada -
por Gait6n a los sectores obreros, poqueftoe agricultores, pequefta 
burgues!a 1 dem6s sectores explotados, conformaban una masa inver 
tebrada sin lideres en eu mayor!a que se tragaban todos loa mitos 
de la democracia que lee daba la oligarquia, sirvi~ndole sin vac! 
laci6n y luchando hasta la m•erte por la idaolog!a de sus explot~ 
dores. Llega adem6a a la conclusi6n de que existe un conflicto b! 
sico entre la voluntad popular y el interés de la maquillliria pol! 

.,tica considerada por 61 como la compoaici6n de pequeftoa grupos de 
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interh(oligarcas~ indeseables"} elementos dominadores de las u-

sas. 

El sistema electoral existente en el pa1s· era e6lo una dia-
torsi6n del sistema democrático pues las candidaturas no depen~~ 
d1an de la ·1oluntad del pueblo el que s6lo se li•itaba a ratifi-
car en las urnas lo deéidi.do ya por un puftado de especialistas de 
la meclnica pol1tica. Contraponía a eatae maniobras la elecci6n -
popular de un vicepreeidente, gobernadorea 1 alcaldes<*>. Se ere~ 
ria un eieteaa de servicio civil en base al mérito 1 bab1lidad P!. 

ra algunas poeicionea que requiriesen entrenalliento 1 experiencia 
Hcnica. Abrogaba por un sistema · ,r.ütill qua oriantara los tri
bunal as de aodo independiente de la pol!tica. Los jueces ser!aa
elegidoa por eu conocimiento de la le;¡¡ su eficacia 1 sua Yirtudea 
morales y no por sus conexiones sociales 1 pol!ticaa. 

El Estado actual paear!a a ser punto de apo70 de loe obreroa 
contra la ezplotaci6n capitalista creando agenciae de empleo coo.t 
dinadorae del aercado laboral 1 provisi6n de personal. Apo7ando -
la unidad 0 independencia y de11>1rr6llo de las uniones laborales;d~ 
tendiendo los derechos legales de loe trabajadores 1 sus beneti-
cios adquiridos. 

En cuanto a la ideolog!a dal movimiento gaitanieta,se dice-
que diser\ir sobre la lllisma es discutir la ideologia de Ga1t6n;llll 
compuesto de liberalilillBO tradicional; del pensamiento socialista 
de Ratael Uribe Uribe pero sobre todo de la influencia de loa ~~
"lfuevoe", aquella capa de intelectuales a las que se han incorpo
rado miembros que se consideran portadores de lo que ellos lla-
man socialiB!llo para llenar el Yacio ideol6gico de los intelectua
les tradicionales de Coloabia, con el objeto de llevar a cabo una 

revolución proletaria do la que s6lo tienen una vaga idea. Pero ~ 

(~) Hasta entonces los funcionarios p6blicos eran nombrados por -
el gobierno central, 
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dem6s como lo expusimos oportunamente Gait6n en au estancia en I~ 

talia (1926-1928) ha sido intlu1do por loe acontecimientos polit! 
coe de Europa tanto por lo que Yio como por la influencia socia
l.tata de su maestro Farri 1 el faeciaao de Mua8111.l.JU.. 

Un acervo de ideolog1as contradictorias obnubilaban en Gai-
tin la comprensi6a del marzl¡amo. Rompecabeza• ecléctico que trad! 
cido a la pr6ctica iaposibilita el objetiYO que desea lograr para 
el pueblo• De una parte interpretaba como aaancial en la explica
ci6n de loa problemas aocialea los principios marxietaa del aate
rialisllO h1st6rico. declarando que la realidad de la aociedad se
hallaba determinada por las condiciones econ6m1caa. pero al aia
ao tieapo de esta interpretaci6n dial6ctica paeaba a considerar• 
el desarrollo de la historia en terma evolutJ.ya. 

En base al concepto marxista del Estado coao iDYento e ins-· 
trumento de explotaci6n de una clase por otra, de la explotac16n
de la mayoría po¡:;La llinor1a, rachamaba el Estado exiatente en Co• 
lombia, no para extinguirlo coao en la doctrina marxista, sino i• 
dealizlndolo por otro que reemplazando al tradicional se conYir-
tiera en UD cuerpo nacional colectivo, altamente interYencioniata 
1 6rbitro entre loe diterentea eleaentoe do la sociedad. 

En oposici6n al individualismo econ6mico propon!a el conce,J!
to de colectivismo econ6mico como resultado del trabajo colecti-· 
vo y en el que los obreros ejercían un rol esencial. 

La· viei6n da Gllit6n sobre la lucha de claeee en Colombia se
hallaba limitada a la concepci6n de un contlicto de intoreeee, o
sea que el verdadero contlicto de clases no existía para 61 por -
no existir en la clase trabajadora un concepto de clase para s1;
considerando que la conciencia de la explotaci6n de 6staa se ha
llaba todav!a a UD nivel individual y no colectivo. 
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B.: ~ !.l Gai taniemo z desintegraci6n del Movimiento 
• 

GaitAn considerado como el más radical de loe liberales,tue
más de una vez absorbido o al menos acallado por las alianzas o-
ligarcas-liberales. Para retenerlo en loa 11.Jd.tear del partido--
se le ofrecieron y deeempeft6 cargos burocr6ticoa que de por si -
reetring!an la acci6n de masas del caudillo¡ 1 ea en parte por lo 
que la administraci6n de L6pez PUmarejo adquiere el apoyo de lae
m.aaas a la veis. que ae siente obligado con ellaa. 11L6pez edaba ..:~ 

dispuesto, como fuera, a hacer regresar a Gaitln al partido libe
ral, aun cuando le hubiese tenido que ofrecer un cargo en el gab! 
nete. Sea como sea, el regreso de Gait¡n aeegur6 a L6pea el apoyo 
de las masas urbanas y rurales y su 110nopolio sobre loe aconteci
mientos revolucionarios , los cuales babia previamente compa!-..-
tido" ll. 

La neutralizaci6n del movimiento en el clMltrenio de L6pez Ir! 
ce parte de los altibajos por los que atraYiesa diolM> movimiento 
desde su creaci6n hasta su desaparici6n en el 48. En el trasegar 
de esta lucha unas veces neutralizada, opacada 1 otras resurgida-
1 victoriosa ae matiza con el aplauso de loa que tienen fe en el 
movimiento, sus propios integrantes¡ circunspecci6n de loe que -
tienen duda y el repudio clustico de sectores liberales quienes-
lo consideran extralimitado en los principios liberalee; en una -
palabra, Oaitln y su movimiento se convierten en signo de contra

dicci6n en la d&cada del 40, periodo cr11ico en las estructuras y 

superestructuras del pala. 

Al no poder detener la organizaci6n del UNIR n1 a Gaitán de~ 
tro de los limites del partido, se opta por aislarlo 1 tanto &l -
como eu movimiento son objeto de ataques fUortemente criticos y
ridiculizantes de la prensa liberal en las que le atribuyen totlaa 
las desgracias del partido. En tanto los conservadores suspicaz -
mente esperan y aun motivan a su favor el desenlace de la divi-
ei6n liberal no existiendo duda e!• ita derrota é1tetonJ.·.;eá:t91t6. 

Los Animoe de los adversarios liberlles de Gait6n ceden cua~. 
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do 6ste tue elegido en Julio de 1947 como "Jete Unico" por la • .i 
Junta Parlamentaria liberal luego de que el movimiento gaitanie-
ta derrotara a loe candidatoo de la tacci6n moderada del libera-
liSllo, No obstante este acercamiento Gait6n ea excluido de la de
legaci6n a la noYena Conferencia Panamericana celebrada en Bogot6 
a principios de 1948, vetado principalmente por el llder conserv! 
dor Laureano G6aez en el teaor de quo Gait'n perturbara la con-
farenoi• pronunciando discuraoe inoportunos sobre pol1tica inter
na del paf.e. 

Varias fueron las razones de loe advermarioe de Gait'n 1 -~ 

111 aoviúento para atacarlo: a) ,fil!. oposici6n...! l! J!!!!M ~1-
propuesta por loe conservadores aaa Oap111• P6rea a·~• ealit••• se
g(¡n los t6rainos de la oterta de uni6n de Oepina correeponderlan
•l liberalieao la 111.tad de los cargos p6blicos. Propuesta por de
m'e alagadora ¡a que daba 111R¡ores posibilidades a loe liberales -
con la utilizsci6n del poder y sus influencias para batallar con
tra los avances del gaitanismo. Entre quienes favorecían la alia~ 
&a estaban Alfonso L6pez Pumarejo ¡ Eduardo Santoe,Gait6n se opu
so veheaenteaente a esta idea repitiendo en eue discursan la 1! 
tenci6n de no respaldar la adllin1straci6n conael'1'adora aun sat~
rada de la Conet1tuci6n reaccionaria de 1886. b), Repudio exterio 
.r1!!!l2, por Gait6n ~ t~ 1!.!i ad;ipistracionoo liberales du
rante loe 16 afioe anteriores a 1946¡ e), Demagogia .!!,! ~ al ! 
pelar a las emociones b&sicao de personas analfabetas despertando 
en ollas las pasiones más terocea; d), ~tumultuoso y~
donado del movimiento¡ la agitaci6n de masas de Oait6n no concor
~c-;;;-los mecanismos activistas de las élites liberales(~) -
porque para btae el liberalis1110 era "dignidad, voluntad din6mics 

(~) Las más trascendentes manitestaciones gaitanistae se realiza
ban con p6lTOra, carnavalee1 verbenas populares, bandas de m~ 
sica, globos y otros espectáculos, 
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de servicio, libertad y justicia para las clases desvalidas, pro~· 

graso y empefto de renovaci6n (.,,) pero no esta patrafta mesi6nica 

que e6lo combate los vicios pol1ticos, mientras halla la forma de 

ponerlos al servicio de su rencor megal6mano y de su ambici6n e~ 

ista"gQ• e), ~ ~ ideol6g.1ca abierta entre las creencias de
Gait¡n y los principios liberales. La 1deolog1a gaitanista vivia

siempre bajo la sospecha 1 vigilancia de la jerarqu1a liberal--
aun en los momentos en que se le retuvo dentro de las m'rgenes ~. 

del partido; t), ~ ~ Q!!ili ! !!!!.!:.!!! ! !!_oficialidad llb.!!. 
!!l. con lo que pretendia el colapso del partido. 

Al tinal,el rechazo se consumar1a con el asesinato de Gait6n 

el 9 de Abril de 1948; un acto criminal considerado por la clase
tundamental colombiana coao algo ajeno al proceso de entrentamiea 
to con sus adversarios, un acto aislado, solamente cometido por un 
enajenado mental. 

A la muerte de Gait6n sigue la desintegraci6n del movimiento 

fen6meno al que se han aducido tres respuestas: a) naturaleza pe! 
sonalista del llOVimiento. El pueblo confiaba en Gait6n y lo segu! 

a m6e por su individualidad que por sus ideas; b) El Gaitanismo -

no lleg6 a ser un movimiento aut6nomo e independiente del libera
lismo; c) La contrarrevoluci6n ideada por las clases dominantes-
despú6s del levantamiento ·!U.. 

Los argumentos señaladoe como causas de la desintegraci6n -

del movimiento pueden sintetizarse en la ausencia de una organi
zaci6n a6lida do las masas en su toma de conciencia para sí que -
no cristaliz6 en sus resultados inmediatos, pero sin duda alguna 

hubo un avance en el paso de la individualidad egoísta a la ac--
ci6n colectiva que siguiendo a Gramsci hemos denominado la catar

sis o sea el paso de lo objetivo a lo subjetivo, de la necesidad

ª la libertad. Prueba de tal avance son aquellos elementos que u
na vez dispersados del movimiento se encauzaron por otras formas 

de lucha tal el caso de quienes fueron a hacer parte de la con--

formaci6n de las guerrillas, 
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El moYimiento gaitaniata como uno de los mls genuinos movi
mientos populistas en Am6rica Latina tiene que ver en su apari--
ci6n y de acuerdo a loe estudiosos da eetoe ten6menoe,con la cri
sis del Estado Olig&rquico 1 el marco objetivo de condiciones so
ciales, políticas y econ611licas inherentes a esta eituaci6n. Entre 
loa !actores que los hacen aparecer pueden extractarse para el C! 
so colombiano siguiendo a Ianni ; a) Actitud de las élites terra
tenientes pa .. acomodarse al cambio con la adm1ai6n de nueYoe ri
cos en sus tilas, con lo que contin6an proporcionando un aodelo
de conducta a la 11miidtica clase media"; b) nujo acelerado de e
migrantes hacia las grandes ciudades y la acumulaci6n en ellas de 
Yaetoa grupos marginales no asimilados; c) Persistencia en las 6-
reaa rurales de una red de relaciones de dependencia que obstacu
liza la creaci6n de organizaciones campesinas independientea y a
la vez condicionan la conducta de los grupos marginales urbanos-
que viYieron antes en el campo ~ 

En la decadencia de las viejas oligarquías latinoamericanas

que comienza cuan~o ee rompen loe controles ejercidos sobre las -
riquezas nacionales, ruptura que a eu vez ee produce bajo el ere~ 
to de una doble presi6n: interior cuando el proceso de induetria
lizaci6n plantea en términos cada vez m6a agudos el ,~oblema de -
la subsistencia y la necesidad de nutrir masas urbanas, po11tica
mente cada vez m&s influyentes; exterior cuando el precio de les
mataria• primas se derrumba. Ante tal eituaci6n surge el plantea
miento de la necesidad de la creaci6n de un nuevo bloque h1st6ri

co. Trat&ndoae en 6ltima instancia de suplantar el Estado oligér
quico por el Estado liberal. Suplantaci6n que para Colombia tiene 
alg6n significado, no precisamente porque all! se hubiera llegado 
a este hecho, pero si por los cambios que urgidos por las necesi
dades y condiciones fueron implantados por el liberalismo en la -
década del 30, proceso que decae en 1945 en gran parte por no ha

'berse abolido precisamente la hegemon!a econ6mico de la aligar--
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1 quia y en la medida en que se agudizaba la crisis de hegemonia P.!!. 

lltica de la burgueela en el poder. 

En tal panorama la aoYilizaci6n gaitan1eta, aunque de aspec
tos cariealticoa y caudillistas (lo que en el fondo conlleya pau

tas tradicioñalee de organizaci6n) no obstante constituye una llll.! 

naza para la clase dominante lo que no cuaja por las causas que -
heaoe desglosado en anterior acápite 1 por estar reYeatido el 11.!!. 

Yimiento del espontanelsao 1 plantoaaientos poquoflo burguoaea quo 

fueron la Yanguardia ideol6gica dol aoYiaionto al que tue fácil -
dispersar y reprimir. 

CAPITULO III 

PERFILES DEL CONFLICTO 

1.. Incidencias .!!.! la Segunda .!!!!!!:!:! ~l .!!!! el Bloque !!!!!2-
...!ll2.• 

Al decir que con el desarrollo dol capitalia110 coao sistema de 
producci6n dominante no se puede hablar aillplomento de historia -

nacional damos a entender que nuestros paiaea vinculados a la 6r

bi ta del capitali11110 mundial tienen una manera peculiar de asimi
lar parte del contenido del proceso hiet6rico de naciones, cu1as

tuerzas productivas y relaciones do producci6n están más desarro
lladas. Ademáe,como las contradicciones 1 altibajos de dicho sis

tema a nivel mundial tienen sus repercusiones eigilificatiYae a -

nivel continental, su aeimilaci6n 1 combinaci6n, que no sucede -

precisamente al azar, se da en base a factores end6genos y ex6ge
nos como loa que intervinieron en la crisis del 29. 

Dentro de la unidad dialéctica conformada por las condicio-

nes internas y las presiones e interesas de los paises dominantes, 
loe nuestros estarán parcial a ampliamente determinados eag(¡n los 

•Casos, por los acontecimientos mundialee y sus fluctuaciones. Po-
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demos as! comprender las consecuenciae de uno de loe acontecilllie~' 

toa más relevantes 1111ndialmente. la Segunda Guerra Mundial. 

En lo que respecta a Colombia vemos c6mo debido a tales con
secuencias. la superestructura en loe 6rganos de intervenci6n es
tatal en la vids econ6111ca se multiplican. La expansi6n burocr6t! 
ca al lllismo tiempo arrasa lo poco que existía de libre concurren
cia, sin crear una economía dirigida en favor del desarrollo del
pa!s. Serl una economía tendencialmente a ser controlada por gru
poo privilegiados. En loa controles se va desarrollando más el C! 
pital financiero a la p¡lr del trlfico de influencias 1 de la lu"~ 
cha por detentar el poder político. 

As! pues en el con'fUJ.sionado 45 se asiete en Colombia al o-
caso de la Rep6blica liberal al igual que al ocaso del viejo cap! 
talismo en el que dolliu.ba plenamente la libre competenciaEl. e~ 
mienza el capitalismo industrial y financiero de lae grandes aso
ciaciones. corporaciones 1 coaliciones qua absorben abiertamente
la actividad financiera 1 ponen en operaci6n mecanismos a nivel -
euperestructural en apoyo a tales priwilegios. Para entonces las
fraccionee burguesas. tanto liberales como conserlradoras. con el
abjeto de una mejor cohee16n de sus intereses y ante posibles e-
ventualidadee ya vieuali:radae por la crisis polltica en que se ~
van sumergiendo, establecen organi1acionea tales como, la Asocia
ci6n Nacional de Industriales y la de Comerciantes. Organizacio-
nee corporativas que exigen del Estado nuevas y m&s contun--
dentee regulaciones econ6micas; arancelee de aduana. pollticaa--
tributarias y ademle, a los funcionarios que les son convenien-
tee en tales gestiones. 

Al perderse por erectos de la guerra los mercados cafeteros 
y el dificultarse la 1mportaci6n de variados artículos, se prodJ! 
ce la rorzoea acumulaci6n de divisas favorables a la expanei6n -
de la industria y a un superavit sin precedentes en la balanza -
de pagos, que no estimul6 ein embargo en la misma proporci6n al
sector productivo. La deemedida inversi6n de divisas en otros 
sectores pronto dej6 sentir sus efectos negativos. Al cabo de dos 
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aftoa y una vez terainada la guerra, la acumulaci6n de 128 millo-J 

nea de d6larea parad6jicamente produjo un d6!icit de 92 millones

de d6lares, ren6meno atribuido a la importaci6n de bienes de con
sumo innecesarios e improductivos. 

A pesar de loe 163 millones de d6laree en 1945 (contra 114-
en 1942), se deeat6 la inflaci6n, la escasez de consumo, d6!icit

de alimentos ; indicadores todos de una eituaci6n que a pesar de

la abundancia, no camina bien, amenazando con irreversibles y ra~ 

tales consecuencias las estructuras econ6m1css y sociales del 'l'-

pais. 

Los controles econ6micos tienen mucho que ver en tal situa-

ci6n; hacen aluei6n a la econom!a que en el pala se hallaba con-
trolada por grupos privilegiados que desarrollaban un capital fi

nanciero con valoree especulativos, variables(auben y bajan) ain

que la riqueza real aumente o disminuya (titulas eobre rendimien-

mientoe tutllros, asignaciones contra divisas que en e1 no tienen-. 

valor alguno, etc.,) ~ 

En tal panorama las defraudadas clases trabajadoras ven ca-

da vez más decreciente su nivel de vida. En este pefiodo (1946 en 

adelante) el salario real de loa trabajadmc-ea~.de Kedellin que en 

promedio ganaban$ 74,02, queda representado en$ 43,15 y el de -

loa trabajaores de Bogotá que en promedio eanaban $64,13 queda -

representado en $ 40,53 • El peso colombiano pierde el 4Z% en Ke
dellin y el 36,8% en Bogotá ~. Son ~atoe apenas dos ejemplos de
cesos similares que se están sucediendo en todo el pa1a. Contra-
dicciones que el cambio de partido en el poder se encargará de a

gudizar. Porque si bien, en loa aftoa treinta, el partido liberal
tuvo la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias h1st6-

ricaa, no as! el partido conservador que le sucede en 1946.Eete -
se halla muy lejos de afrontar ninguna eituaci6n y evitar el cat~ 

cliemo que se avecina. Logra s1 agrupar en torno suyo a las trac

ciones más importantes dentro de las fracciones de la burgueeia-

(induetrialee, banqueros, como además a los terratenientes), sin-
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que ello signifique un seguro y decisivo apoyo a su gobierno(~). 

2. !!! vlsperas ~e ;!,,! ~ coyuntural 

Loa proyectos -principalmente laborales y agrarios- de la 
primera adllinistraci6n de L6pez, declinan en una segunda etapa de 
gobierno(191¡2), ya que el momento hist6rico no admite que el po•• 
der politico sea detentado por la sola fracci6n financiera, como
baata entonces habla sido. Mucho menos con la hegemonla hacia a-

quellos grupos auxiliares como los sectores obreros 1 campesinos 
apoyo en su pri•era tase de gobierno. Continuando por esta llnea
de gesti6n, pronto se verla sometido a las fuertes presiones de -
industriales y terratenientes, pues el bloque en el poder debe--

r!a contar con la base de grupos auxiliares conformados por las -
dem6s fraccicnee del capital, Para allanar estas dificultades --
transicionalmente el periodo liberal de Eduardo Santos -sucesor
del primer per!do do L6pez-, tratar6 de conciliar tales fraccio-
nee del capital, haciendo retroceder las ilusiones dualistas del
lopismo -sostener el poder pol1tico de la burgues1a financiera al 
lado de las masas agrupadas en sindicatos o ligas campesinas por
una parta, y por la otra representar al mismo tiempo en el poder
ª las dem6s fracciones de la burgues1a-, 

Con el gobierno conciliador de Santos se abrir6 , ahondánd2-
se m6s, la brecha entre el sector de la pequefta burguee!a comand! 
da por Ga1t6n y el sector burgués de los 11 jerarcas de este mis:-
110 partido", quienes pre!iern conciliar con los conservadores,a!l 
tes que con el movimiento de avanzada de Gait6n. 

El triunfo del conservatismo en el 46 resulta precario en r! 
•z6n de las fuerzas opositoras que controlan el parlamento que pa-

(*) Monseñor Germ&n Guzman en la primera edic16n de su obra la ~
Violencia en Colombia 1968 p 41 hace la siguiente cit,a: "Al -
interrogar en aquella ocasi6n a L6pez Pumarejo por cual de 103 
candidatos liberales votarla, contest6: "Yo no voto por nins.!J 
no de esos badulaquee, Mis intereses están más seguros bajo a 
gobierno de Ospina". 
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ra el afto 48 presenta una heterogeneidad en la que sobresalen: l~ 
extrema derecha del partido conservador, representante directo de 
loe intereses de la gran propiedad territorial¡ el ala derecha ..., 
del partido liberal, constituida por capitalistas financieros, 
grandes comercia_ntes 1 un sector terrateniente que se une a los -
aoderados del partido conservador para limitar adecuadamente el -
reformismo. Es el conjunto de una burgues!a asustada unida a los
terratenientes amenazados en sua posiciones tradicionales. que t.!. 
mena los movimientos de masa. Por eso.la reacci6n conaer'f&dora a 
este tipo de aovimientoa. coao sostiene Costa A. Pinto. ea aiea-
pre fundamento a6lido para gobiernos autoritarios y reglaenes de 
derecho, con o sin uniforme, que continfia siendo una anfermedad-
cr6nica en Ambrica Latina, En Colombia aste hecho ha sido deaos

trado por los aliados del capital(comerciantes. hacendados. indu.!! 
trailes, bolea). a quienes se les han un.ll& la alta burocracia y
la jerarqu!a eclesiástica. esta !ü.tima con mi• o dos excepciones, 

iG:c¡ue las fortalece .n-el CDJ1tr•l liO.re iaa· deús clases. 

El derechismo del partido en .el podar halla su escudo en la
sociedad pol1tica del Estado, mecanismo con el que gestiona el B!!. 

metimiento de las masas las que no logra arrebatar por otros me-
dios a los revolucionarios en la escena pol1tica. Vale decir, el
aparato represivo del Estado eetl a la orden del d1a. Su aisla--
miento respecto al movimiento de masas no le ha perllitido tampoco 
una base amplia en direcci6n a la pequefia burguee1a por el despo
jo que este partido lee ha causado, Las que a mayor reacci6n o u~ 
lizaci6n del aparato represivo de tal partido en la supereetruct.!!. 
ra responder!an siempre con mls desconfianza. Esta situaci6n se ~ 
grava con la minizaci6n del favor de todas las tracciones burgu.!. 

sas. descontentas por la 1nadecuaci6n de la superestructura a sus 
intereses orientados al capital norteamericano. Si bien loe go--
biernoe conservadores de Oapina Pbrez y Laureano G6mez perait!an

la introducci6n de dicho capital. lo hac1an deecoordinada y con•
+,.,.dictoriamente con loe enunciados pol!ticos de 06mez. cu1a ta-
langismo coadyuva a la crisis del mismo partido conservador. a -
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lo que se auma la oposicibn del liberalismo. • Perdida au hege-
mon!a, y tal como lo resella algún autor: " de manera aistem6tica 
y mediante una polic!a adhoc y reclutada entre homicidas 1 reoa,
se inicia desde el gobierno una acci6n terrorista encaminada a ~~ 
destruir loe cuadros dirigentes y loa contingentes electorales -
de la oposici6n. Con t6cticaa 111.nuciosamente copiadas del !alan-
giamo espaflol(-11.)1 del hitleriamo, son elegidas las regiones eco
n6micamente mis d&biles y culturalmente mis atrasadas para atemo
riur al adYeraario"~ 

Toda la anterior eituaci6n nos muestra a un pa!a en el que • 
la tensi6n pol!tica 1 social tiende cada.yez mls a la anarqu!a(~l~] 
El descontento de las clases subalternas se retleja en m'1t1;Jr11-
buelgas y paros que se extienden por todo el pa!s. El mee de Sep
tiembre de 1946, particularmente, da testimonio de tales acontec! 
mientos. El Ministro de Trabajo debe conocer m6s de ;oo contlic-
toa colectivos, siendo los principales loa da las compafliaa d• n! 
vegaci6n del rio Magdal.ena, carreteras, ferrocarriles, petr6leoa, 
Sobre tal realidad aparecer6 en Colombia el dantesco ten6meno de 
la violencia abierta, con lo cual el r&gimen pol1tico del aomento 
ser' tildado de régimen fascista debido a sus cr1menee similares-
ª los del nazismo. Este cali!icativo concuerda con la existencia
de las condiciones m1nimae que seg{in Wimer, pueden dar lugar a la 
implantaci6n de dicho r&gimen: existencia de una sociedad con -~ 

cierta masa critica y Cierto grado de desarrollo institucional, • 
urbano e industrial, adem6s de una crisis politice acompaftada de
una crisis econ6mica.ª1... 

Para poner término a la lucha social debilit&ndola, ee prop! 

( * ) En Colombia para la etapa que estamos resellando predominaban 
en el partido conservador las ideas falangistas de la Espafta 
de Franco, con Laureano G6mez, Jeta m'ximo del partido.Dura~ 
te la guerra civil espaftola se decl .. -.on partidarios beli
gerantes de Franco, 

(~)(~) Algo similar esti ocurriendo actualmente. 
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1cia la divisi6n de las organizaciones obreras con la creaci6n -

de la U.T.c (Unión de Trabajadores de Colombia) dirigida 1 orga

nizada por elementos especializados del clero cst6lico 1 otros ~ 

lamentos del gobierno. Todo desembocar6. en la represi6n del 9 de 

Abril de 1948, con lo que se da inauguraci6n a la década de la -

violencia ~· 

CAPITULO IV 

SINTESIS CRITICA 

El desarrollo industrial de Colombia, signado con los
factores de la dependencia, no corresponde en igual proporci6n -

el desarrollo de las tuerzas productivas del agro, pilar esen--

cial en la econom!a 1 sociedad colombianas 1 en lo cual las cla

ses dependientes qirectae de estas relaciones de producci6n, co~ 

forman un bloque hist6rico con tal diYereidad de problemas que -

a primera vista hacen contuso para efectos de an,lisis, la sitll,! 

ci6n global de la época. 

Efectivamente a la crisis mundial del capitalismo, a las -

consecuencias de la segunda guerra mUJldial con sus repercusio--

nee locales, al grado de desarrollo de las fuerzas productivas -

en el pala, a los fallidos programas reformistas burgueses, a la 
dimensi6n ideol6gica del bipartidismo conservador-liberal, a la

descomposici6n del campesinado dada por la concentraci6n de la -

tierra en pocae manos como una de las contradicciones del capit~ 

lismo en expansi6n; a la pérdida de hegemon!a pol!tica de la ol! 
garqu!a que no obstante continúa avasallando con eu poder econ6-

mico y por ende a la parad6jica coexistencia de oligarqu!a-demo

cracia burguesa,corresponde la irrupci6n pol!tica de las clasee
populares. Estas irrumpen en la historia del pa!s como expreei6n 

de la debilidad inherente de los nuevos grupos dominantes cuando 

tratan de sustituir a la vieja oligarqu!a en sus funciones 1 do

minio pol!tico en un parido en que aparec!an abiertas las poeib! 

lidadee de desarrollo capitalista nacional. En no poco tiempo, -
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'la agudizaci6n de la lucha de clases preeentar6 un panorama ca6-
tico de destrucci6n y muerte. 

En este panorama, el transformismo burgli.és iniciado t!mida

mente en 1930, m6e audaz del 34 al 45, se desvanece por el peso
de las contradicciones que viene arrstrando, El enfrentamiento -
de clase se hace tajante. La crisis de hegem~n!a se t~aneparenta 
con la primac!a de la sociedad polltica sobre la sociedad civil. 
El sistema hegem~nico progresivo con que la clase dirigente ve~ 
n!a empujando a la sociedad hacia adelante, va desapareciendo -
paulatinamente al principio y con el juego· alternado sociedad c! 
Vil-sociedad pol!tica, para luego dejar paso a la doainaci6n con 
la utilizaci6n del aparato coercitivo del Estado. Sobre lo cual
da cuenta una de eue expresiones, el Estado .!!!_Sitio en que se -
ha sumergido al pueblo colombiano o con que ee ha .ejercido la -
dom1naci6n hacia el pueblo e~>. lo que en la actualidad es el r! 
gimen de normalidad en el pa!e. Aunque no ee ha hecho alusi6n a
eete aspecto el qua ser6 retomado m&s adelante, no debemos dejar 
pasar desapercibido eu significado para la superestructura 1 en

general para el pa!s. Oigamos lo que al respecto afirma el ac--

tual Presidente de Colombia, Al!onso L6pez Kichelsen, quien re-
chazara esta medida en aquella época, hoy a la orden del d!a en
su régimen:"( ... ) Una dicatadura no es en 6ltimo térllino sino an 
gobierno dentro del cual el Estado de Sitio constituye la norma
lidad, y se considera como anormalidad el Estado de derecho que

lo precedi6, mientras que en el estado democr&tico la eituaci6n
detmergencia es precisnmente lo que se considera como extraordi
nario y anormal. Es pues, con raz6n, por lo que muchos escrito-
res de estirpe fascista, en lugar de oponer dictadura 1 democra
cia como dos términos antag6nicoe; oponen dos conceptos de norm! 

lidad: la antigua, vale decir la normalidad republicana, y la -

que llaman nueva, que no ea otra que la normalidad dictatorial o 
el Estado de ei tio "28 • 

· .<*) El Estado de ei tio en Colombia se halla considerado desde la 
Conetituci6n de 1888. 
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La desaparici6n de la sociedad civil que paulatinamente ve-

n1a cediendo terreno a la sociedad pol!tica, signo inequívoco de 

la pefdida de control de la clase tundamental sobre la sociedad, 
llega a su climax cuando no se ·pudo sostener sino por la coer--~ 

ci6n. El bloque ·hist6rico que se venia desarrollando se vuelve -

regreaiTO y apela al sometimiento de las clases por la repre --
si6n. El desarrollo de las relaciones sociales y econ6111cas aca

rrea r&pidamente una ruptura entre la clase dominante 1 las cla
ses subalternas. Ea entonces cuando el· "Estado Í!tico" o sociedad 

civil en t~rminos gramscianoe, desaparece en beneficio del Esta

do de clase. Cotejand.o esta real,idad .con la aseveraci6n gramsci.! 

na, vemos entoncea c6mo aunque la hegemon!a 1 la dictadura pue.• 

dan estar combinadas, su car&cter permanece ein embargo bien de

limitado; trente a la hegemon1a en que domina la sociedad civil

la dictadura representa la utilizaci6n de la sociedad pol!tica~ 

Y as! como el desarrollo y la homogeneidad del bloque ideol6g1co 

son las principales pruebas de la hegemon1a del grupo dirigente, 

de la misma manera su des.aoronamiento y utilizaci6n de la coac-

ci6n son signos del debilitalliailio de la hegemon1a 7 dtll paaaje-
a la·IU.qtadura. 

Finalicemos este aparte destacando que a la traneformaci6n

del bloque hist6rico que se pretendi6 hacer en la dbcada del 30 1 

no correspondi6 una absorci6n de los intelectuales no organiza 
dos(*)por los orgánicos del nuevo momento hist6rico, absorci6n : 

que al no haberse realizado le fue restando hegemon!a a la clase 
dirigente. A la persistencia de esta base clasista de la oligar

qu!a los estuerzos de los ide6logos de la nueva clase fundamen·· 

tal resultaron inútiles y estériles. A los defensores radicalee

de la tradici6n, a esa figura clave de la pol!tica ea Colombia -
cuya funci6n es la do vincular al campesino y a la clase media -

(*) EntiÍ!ndase por intelectuales no organizados según Grasmci,a 
loe intelectuales rurales, tradicionales, ligados de alguna 
forma a la masa campesina y pequeña bureues!a. 
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provincial con la clase fundamental en consonancia con el clien
telismo, se le dej6 inc6lume en su poder personal y político.--
S!endo el caso del "gamonal" y el 11manzan1llo", a quianeai•illdde
Joab Gut!érrez (~) 

La brecha que va abriendo la crisis de hegemonía y que m6s 
tarde se ensancharA, se halla asociada en buena parte a loa fe-
n6msnos ya seftalados. Marco Palacios ha resumido el fen6meno in
dicando: "La modernizaci6n del Estado, que deja inc6lume su base 
clasista, no implica, por su debilidad estructural, el abatimiea 
to de caciquee y gamonales, o mejor, la eliminaci6n del cacicaz
go y el gamonalismo coao fuentes de poder local inextr!ncablemea 
te unidas al proceso partid.1.sta, o a los latifundistas tradicio
nales que aun pueden ampararse en loa tribunales con loe proceP
toe romanos del c6digo civil 11 i2.... 

('11.) José Gutibrrez en su obra, Idiosincrasia Colombiana :r_Nacio 
.nalJJlaJi se refiere a los gamonales como a aquellos liiti!ua 
distas, comerciantes e intelectuales de provincia que son -
ante todo hombrea de mando personal.y político. Tal acep--
ci6n y los elementos en ella incluídoa si bien no ea muy -
clara, no obstante consideramos válida la relac!6n econ6mi
ca y política del gamonal en la provincia con loa sectorea
campesinoa, Otra figura significativa de la que hace men--
ci6n este auUr es el "manzanillo", que se diferencia del -
gamonal en su autoridad intrínseca, pero además en cuanto a 
su proveniencia; "mientras el gamonal eetl. arraigado en el -
campo(la provincia?) , el manzanillo va allí a conseguir vo 
tos11 (El interrogante ea nuestro), véase obra citada p 3?. -
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CAPITULO I 

LA CRISIS COYUNTURAL 

Con el objeto de detectar las ra!ces que dieron Lugar a 1011-

acontecimientos h1st6ricos del periodo 1948-1960 en Coloabia, cr! 
emos haber hallado a la Yez elementos explicatiTOs a la cronolo-
gia y persistencia de la crisis de hegeaon!a pol!tica de la clase · 
fundamental colombiana. Ello queda bien claro en la secuencia di! 
16ctica de los mis sobresalientes hechos estruaturales y superes
truc turales del bloque histórico que nos llevaron a remontarnos a 
la d1mensi6n de los grandes agrupaaientos econ6111co-sociales,para 
hallar en su critica una mayor objetiY!dad en el anllisis coJ11nt~ 
ral de los hechos y figuras comprometidos con los acontecillien-
tos del citado periodo. En el que dichas figuras son apenas los -
funcionarios contemporineos y de turno de un bloque hist6rico a-
gritado en su totalidad desde tiempos m&s remotos, y por causas -
que la clase fundamental, la burgÚes!a no ha podido superer cual
quiera que sea la fracci6n de vanguardia en el poder. 

El imbricar los fen6menoa de esta etapa central del estudio
( 1948-1960) con los de otras épocas, no conlleva el sutil objeti
vo de excluir a estos intelectuales de la responsabilidad inmedi! 
ta de la trilog!a: violencia, dictadura ~ • .!l:ll.n.t.a ~. 
Estos art!tices de la historia, en un momento determinado, deben

ser vistos dialécticamente como productos y causas. Productos por 
ser la resultante de un proceso hist6rico. Causas porque de ellos 
y de sus contra41cciones se irin desprendiendo otros acontscimien 
tos no menos importantes en el devenir del bloque h1st6rico. 

Con tal explicación queremos hacer hincapié y resaltar la i! 
portancia que tiene la diatinci6n de ten6menoa cuyunturales y re
n6menoa orginicos, recordando al efecto loa enunciados de Gra111Sci 
expuestos en la parte introductoria de nuestro estudio. Grll!llsci -
nos pone sobre aviso para no limitar el anAliais de loa hechos a-
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la 11cr!tica politica me:&quina, cotidiana, dirigida a los peque -

ftos grupos dirigentes y que tienen la responsabilidad inmediata

del poder". Hacerlo, poco o nada nos dirl res pee to al pasado y a
la conatrucci6n del ruturo. 

En nuestro caso de estudio lo esencial de tal distinci6n lo 

podemos constatar sobre todo en lo relacionado al ten6meno de la 
violencia, o sea el momento da la maximaci6n de la crisis da ha
gemon!a politice, y que se ha querido reducir a una simple lucha 
de partidos politices y coao algb a6bito o de aomento. Se niega
º disminuye con ello la verdadera esencia de lucha de clases que 
ha venido dlndosa a través de toda la historia y del eiateaa pr! 

dominante de producci6n. Ea a 6ato a lo que obligadamente debe-

moa dedicar parte del anllisia. 

Bien ea cierto que la agudeza de la crisis aoatr6 en la su
perficie de loa hechos, con toda la crudeza y la barbarie de que 
ea capaz el aectariamo pol!tico, a dos partidos en pugna. A dos
partidoa separados de las maeae que quedan transitoriamente sus

pendidos en el vacio. Situaci6n que aprovecharl la dictadura del 
General Rojas Finilla para lanzar su ofensiva desde el poder COB 

tra estas col•ctividadea·pol!ticas. Con ello pretende constitui~ 
se en una tercera tuerza que amenenaza la existencia misma de -

loa partidos tradicionales y los intereses que representan. Es -
una situaci6n de emergencia que, para ser salvada, no deja a los 
partidos tradicionales otra alternativa que la de la alianza y -

la coalici6n dentro del pacto del Frente Nacional. 

Pero los hechos de la superficie no minimizan el verdadero
contonido de la crisis, el cual habrA que buscar no s6lo bajo -
los escombros t!sicoe de las millares de victimas que ocaaion6 -
la barbarie sino a6n mAs alll. En los resquicios no exactamente

del ser corp6reo como tal, sino en el significado de .!!ti S.!!,r s2-
~ que fue a lo que apunt6 la violencia. O sea, siguiendo a -

~•nchez v•"llta, en su condici6n de sujetos de determinadas re
. laciones econ6micas, sociales y politices que se encarnan y cri§ 



1:59 

talizan en determinadas instituciones. Instituciones y relacio-
nes que no existen por tanto al margen de loe individuos concre• 
toe !, y que por lo tanto no eon hechura o creaci6n del azar, si 
no el producto de un eiatema que se yergue ... dominante a travh-· 
de todo un proceso. 

La violencia en t6rminoe gen6r1coe vale decir, no ezclusiva 
al caso de Coloabia,no existe solamente coao un acto de respues
ta a una violencia real. La violencia se organiza 1 estructura -
como violencia potencial, presta a convertirse en acto en cuanto 
lo exigen los intereaea de claae a cuyo aervicio estl el Estado. 
El Estado, en la sociedad de clases, representa una torma legiti 
mada de violencia. Violencia actuante cuando ae1 lo exige su ca• 
ricter de 6rgano de dominaci6n de una clase eobre otra. O viole¡ 
cia potencial cuamlo el Estado puede asegurarse la direcci6n o -
el asentimiento a loe intereees de clase por otras vias no coe! 
citivas. 

Aunque la violencia no puede imperar en un determinado blo
que hiet6rico en terma absoluta, por aquello de que el Estado •! 
pira a obtenr el conseneo activo de loe gobernados dejando el ·
campo a la .11'1 yiolencia1 hta se veriticari principalmente hacia
aus clases aliadas, mis no con relaci6n a las clases subalternas 
a las que estar& presto a reprimir cuando no conecienten con el
eistema. De ah1 que en loe reg1menes mle violentos un determina
do grupo o sector social escape a loe efectos de la violencia. 

Ahora bient la violencia como lucha de clases en Colombia-
hay que considerarla bajo dos dimensiones, aunque lo esencial -
gire en torno a una sola de &etas. 

La primera tiene que ver con la lucha interburgueea por el
control del aparato del Estado ain implicar de hecho una situa-
ci6n cruenta entre las clases dominantes. Las fracciones burgue
sas en su repreeentaci6n intelectual no sufren la barbarie que ! 
llae desencadenan. Loe caeos al respecto son aislados. Esta lu-
cha por el control del aparato del Estado es un fen6meno que nos 
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'da cuenta de la crisis orgin1ca del bloque h1st6rico. que a la-
Tez en su car6cter envolvente empieza a ejercerse sobre el pue-
blo, especialmente sobre el campesinado• desde· la cumbre de la -
superestructura en su esfera politica, Y ea a nivel del campes! 
nado donde hallamos la segunda dimensi6n de la violencia. la que 
tiene que ver con la automasacre de la masa campesina azuzada 1-

a la nz salida del control de la clase dolllinante. 110lYidaron -
loe conductores pol!ticos que no se desatan imp1111emente las pa
siones del pueblo( ••• )~El campeeino fue arrastrado a ella• obli
gado, coaccionado• sin que los.conductorea de tlllll9 se percata-
ran c6an peligroeo es jugar en Colombia a la revoluci6n labrie-" 

ga" ª· Esta aseveraci6n. que no es producto de la ·imaginaci6n o
de la intuici6n de loe obserTadores. es corroborada sin ......... 
por sus lllisaos gestores en expresiones de las que extracta.ca -
muestras cuyo contenido es preciso recordar a las clases su._l~• 
ternas que, engaftadas, aun militan bajo las banderas de estos i! 
telectuales: "La responsabilidad que loa liberal ea pudi6ra111os a
signar a nuestros antiguos adversarios en la iniciaci6n del pro 

~ ~e..l!.....Yiolencia y destrucci6n del Estado de derecho (E1 su]!: 
rayado ea nuestro). corresponderla s6lidamente a todos loe gru-
pos." ( ... )Pero la conciencia moral del pa!e no puede menos de -
preguntarse si s6lo hasta ahora deecubren loe nuevos censores a
quellos hechos que condenan, si e6lo hasta ahora llegaron a eet! 
marlos graves· y punibles. y .PQ.~gub antes cooperaron en ellos o -
les brindaron sectaria solidaridad y c6mplice silencio "(El sub
rayado es nuestro)-1. 

"Desconocer la responsabilidad que cabe al parlamento en el 
recrudecimiento de los odios sectarios y en el fomento de la vi~ 
lencia banderiza. es deformar voluntariamente la realidad de los 

hechos y hacer p~blico agravio a la conciencia de los hombres -
respon~ables que siguiéron el curso de los debates legislati--
vos( ... )11 !t. 

Para aquellos que no estin familiarizados con el fen6meno, 
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'noe parece necesario hacer una eumaria alusi6n a los hechos hie~ 
t6ricos mh protuberantes de tan trascendental !en6meno, consid,!! 
rado por muchos "Como el m'6 grave que haya corrido la nacional! 
dad colombiana". 

CAPITULO II 

VIOLENCIA Y LUCHA DE CLASES EN COLOMBIA 

Marx en el 18 Brumario sel!ala que "La ley seg6n la cual to
das lae luchas hist6ricas, ya ee desarrollen en el terreno pol!
tico, en el religioso, en el !ilos6tico o en otro terreno ideolA 
gico cualquiera, no son en realidad sino la expresi6n m!s o me-
nos clara de luchae entre claees sociales, y que la existencia~ 
y, por tanto, también los choques de eetae clasee eet6n condi-
cionados, a eu ve~, por el grado de desarrollo de eu eituaci6n -
econ6mica, por el modo de producci6n y eu cambio, condicionado-
por ésta". 

Basados en la anterior ley podremos hallar el verdadero CO.!! 

tenido de la violencia en Colombia. 

1. Ereloei6n .!!! !.!, ~· 

El término violencia -Y eeg(m José Gutiérrez-, fue la acel! 
ci6n que acept6 con menos suscepti-ilidad la colectividad poli
tice a quien se le imputaba cierta responsabilidad en las "ma
tanzas" de 1946 en adelante, sin darles empero categoria de ac
ci6n intencionada. Violencia , fue entonces el término que emp,!! 
z6 a aparecer ante la opini6n pública con los periodistas del -
partido de opoeici6n -de los liberales-, durante el periodo en
re!erencia. Alude el autor que una prueba en !avor de aeta te-
sie puede eer el ueo que de la palabra "violencia" hacia Uribe

Uribe en época parecida al afio 46, cuando ee refiere a los doe-
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partidos tradicionales, liberal-conservador. 

No sobra anotar a manera de par6ntesis y antes de conti--
nuar. que para varios autores este periodo de la vióloncia gull!: 

da relaci6n con los hechos de la etapa conflictiva de 1930. En
efecto, se pien~a en una venganza planificada de los conservad2 
res triunfantes en el 46,contra los liberales que en la d6cada

del 30 hab1an desatado la persecuci6n contra loa primeros. SieB 
do una opini6n que no compartimos totalmente por la tendencia -
de querer presentar a estos fen6menoa con un infantil sentido -
de vendelta pol1tica, que es precisamente lo que estamos retuta!!,I 
do¡ hacemos h1ncapi6 en que si bien tales hechos ~loa del 48 7-
los del 30- tienen una correlaci6n. no lo es exactamente por la 
simple venganza, que no explica sino que distorsiona el protun
do sentido que guardan estos fen6menoa con el proceso de la lu
cha da clases. Ilustramos el hecho con elgune de las muchas o-

piniones sn tal sen ti do: "El gobierno Ir Olaya Herrera ( 1930), -
primer presidente liberal luego de la prolongada· •begemon1a del 
conservatisme, hicieron todos los esfuerzos i~aginables para -
estancar la sangr!a( ••• ); pero el hec6o co.nt1nu6 y empez6 a re! 
brirse el abismo entre los dos partidos y a germinar el Animo -
vengativo que habla de traer, en futuro cercano, d!as aciagos-
para le neci6n. Producido el primer ataque sangriento de libe-
ralea contra coneer~adores, o viceversa, el proceso se desarro
llarla autom5ticamente; vendrla entonces el deseo de venganza y 

quedaría urdida la cadena de la violencia que después seria im
posible de rompcr11..Í. 

Retomando los acontecimientos del 48, nos encontramos a -
loe intelectuales de la burgues!a liberal. en quienes a6n conf! 
a el pueblo, haciendo compromisos con los intelectualee del Es
tado reaccionario frente a la insurgencia arl!lada del pueblo el-
9 de Abril • Este a pesar de una conciencia apenas embrionaria, 
empez6 a mostrar cierta capacidad organizativa evidenciada en -
algunas" juntas Revolucionarias" que se crearon el 9 de Abril en 
varios municipios, siendo eflmero su resultado no por falta de-
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combatividad de lae masas sin~ por lo inmaduro del movimiento -
hacia el objetivo concreto de la toma del poder. Estas organiz! 

ciones espont6neas derivaron en anarqu1a y dispersi6n agravada
por absurdos errores de venganza del "gobierno popular" contra.
elementos conse~vadores. lo que en parte desvi6 la lucha de sus 
verdaderos objetivos pol1ticos y sociales. dando pie para el r! 
crudecimiento sectaria de la violencia por parte del aparato r! 
presivo del Estado. Una de sue t6cticss consisti6 en tratar de
atrae1•se a las masas. anteponiendo a lae organizaciones obreras 
de contenido democr&tico el movimiento confesional y patronal -
de la lJ'l'C• con miras a liquidar a las dem&s organizaciones. A-
florando entonces la represi6n bruta1 que alcanza niveles dese! 

perantes despú~s del 9 de Abril• lo que asegur1a en parte la e
lecci6n a la presidencia de la Rep~blica de Laureano G6mez como 
sucesor de Ospins P&rez. La primera ola de violencia (1948-1953) 
invade entonces los campos colombianos. 

Con el cierre del Parlamento en el 119 1 la instauraci6n 
del Estado de sitio, se di6 tranco paso a la dic*ad11ra u11ipers2 
nal de Ospin¡ P&rez, quien se dacia representar los intereees

de la clase que en el afio ;o.habiendo perdido la hegemonia en -
provecho del sistema reformista del liberalismo, tratar1a ahora 
de recuperar 1 mantener el poder pol1tico aun acosta del uso-· 
brutal de la tuerza, s1ntoma del debilitamiento hegem6nico y P! 
saje a la dictadura. 

2. Eatatizaci6n .!!.2,_l!_.sociednd Q.1.IJJ.. 

Por Gramsci sabemos que en el terreno cl&sico del Parlamea 
to. su caracterizaci6n, o su runci6n es la de combinar la tuer
za y el consenso que se equilibran en formas variadas, sinque -
la fuerza rebase demasiado el consenso. o mejor, tratando de 02 
tener que la fuerza aparezca apoyada sobre el consenso de la m! 

yor1a que se expresa a trav~s de los 6rganos de la opinión pú-

blica. Sin embargo estos m6iodos de la he5emon1a son utilizados 
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en provecho de la dictadura y en lugar de una primacia del con
senso sobre la dictlrllara se produce la aituaci6n inversa. La -
debilidad de loa partidos en la estera de la superestructura, e 
incluso su desaparici6n de la misma por la disgregaci6n del Pª! 
lamento, los torna incapaces para desarrollar las tareas de di

recci6n total o ·parcial de vasto alcance en la conducci6n de -~ 

las clases que representan..i. 

En tal situaci6n las disenciones de los intelectuales de ~ 

no y de otro partido de la burguee!a colombiana, para el caso -
hiet6rico que nos ocupa, se hacia extraparlamentariamente y a -
nivel epistolar en una marejada de iaputacio~es 1 contraimputa
ciones alimentada por el caos que envolvla a la naci6n 1 etribJ! 
ido a la acci6n polltica de unos y otroe lo cual creaba una ma
yor confuei6n en la opini6n pública. Es el caso,por ejemplo, de 
acusar al gobierno coneervador de unas elecciones fraudulentas
que habiéndole dado el triunfo a Laureano G6mez, son desconoci

das por el liberalismo por no emanar de la ley sino de la vio-

lencia que les arrebat6 el derecho a votar. 

Algunos apartes de tales inculpaciones nos iluetran al 
respecto: "Desde el 9 de Noviembre ninguna de sus directivas 

politicaa ha podido !\mcionar regularmente. Estin maniatadas 1-

amordazadae por las autoridades. Para loe efectos prácticos de
sus tareas, están colocadas, por el Estado de sitio, tuera de -
la ley. En estos d!as no es permitido siquiera publicar intor-

maciones sobre delitos políticos perpetrados con desentrenada -
audacia( ••• ) y en balde ha esperado la opini6n la voz severa -
que con euprema autoridad censure eticazmente aquellos atrope··
llos". "Pero es claro que el partido de gobierno si estaba en-
mejor posici6n que nosotros para entender y aprovechar tan ex-
traordinarias oportunidades, y por ello hoy se jacta de haber -
podido colocar en las urnas, con tan peculiareo garantías, mu-
cho más de un mill6n de papeletas, cifra desmesurada cuyo exa-

men, as! sea el más superficial, demostrará que en el actual d! 

bate lo único que ha superado a la violencia es el fraude real! 
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zado a su amparo"(*). 

"La reciente historia del mundo, con haber sido una de las 
más trágicas de que exista memoria, no recuerda un acontecimieE 
to de mayores Jl'9porciones de catástrofe como el que preeenci6-
Bogot6. en las oscuras borae del 9 de Abril de 1948( ••• )."Frente 
a la magnitud de tale~hechoa( ••• ) imputé al comunismo interna
cional las causas de aquellas escenas deplorables.Trataba como
colombiano de vindicar al liberalismo de toda responsabilidad -
en la ejecuci6n de esos sucesos. No me resignaba !6.cilmente a -
creer que uno de nuestros mle grandes y gloriosos partidos hie
t6ricos estuviera vinculado,Biquiera por un instante, a ese ca
pitulo de desolaci6n y de verguenza. Je!ea muy cali!icados de -
su comunidad pol1tica no se detuvieron en el camino de una opo
Bici6n cerrada, en la tarea de idtar pÍlblicamente a la reBis-
tencia contra las autoridades; ciegos por el rencor y por la in 
comprensi6n, excitaron a la ,lucha armada en términos que nunca
hablan sido escuchados por loe colombianos, empeftados en obte-
ner ventajas electorales( •• .) 11 (* )(") 

Mientras se eetatiza a la sociedad civil, con la decaden
cia de loe 6rganos clásicos de expreei6n en el seno de la este
ra pol1tica y en beneficio de un control directo por parte del
Eetado -decadencia de loa partidos tradicionales ligados al Pª! 
lamento, monopolizaci6n de la radio, la prensa, etc.,-, la act! 
tud de la oposici6n representada por los intelectuales de la -
burguee1a liberal fue de indolente indiferencia ante loe geno
cidios que vivia el pa1e. De un lado, acusaban al coneervatiamo 

Extractos de carta enviada por intelectuales de la colect! 
vidad liberal al Presidente de la RepÍlblica, Oepina Fbrez, 
el 28 de Noviembre de 1949 contenida en :Pol1tica Colombia 

....!l!. .!,,!. Opoeici6n ¡ el gobierno. Imprenta ~l Bo~ot6 : 
1950. pp 10, 13. 

(•)(•)Apartes da la respuesta a la carta de loe ciudaanos libe 
ralea por el Presidente Oepina Pbrez. 1!!i!! pp 31,36,46.-
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por su sectarismo pol1tico, a la vez que tral\faban con el mismo 

en contra de loe grupos armados del pueblo que intentaban defe~ 

darse del sistema. Su actitud de medicaci6n no benefici6 a las

gentee del campo contra la violencia oficial. Por el contrario, 

m6s adelante con Alberto Lleras Camsrgo a la vangurdia del :.•~

Frente Nacional; se dar6 a la tarea de la extinci611 •de las gue

rrillas, amparando por ahora eu silencio con la investidura que 

le da el cargo de Secretario de la OEA, como bien lo anota E--

duardo Franco en "Las Guerrillas del Llano". En Tanto Lleras -
Restrepo, uno de loe m6e connotados 1 beligerantes intelectua~
les del liberalismo, argumentaba la iapoeibilidad del partido -
para propiciar la violencia revolucionaria, que "ni apruebo ni

desapruebo. D1gales a los muchachos que estamos con ellos de c~ 

raz6n, eran las respuestas de Lleras( ••• ) mientras en loe pte-

blos 1 veredas decenas de familias de ou propia filiaci6n pol1-
tica eran brutal y sistem6ticamente aniquiladas perlas balas o-
ficiales" L. -

Volviendo nuestra disertaci6n sobre la eatatizaci6n de la

sociedad civil, podemos apreciar que si el tipo m&s perfecto y
más avanzado, en el sentido leninista, del Estado i.urgube es la 

República democr6tica parlamentaria ª ,con la suspenei6n de es

ta 1netituci6n, el parlamento, se puede deducir la negaci6n o -
aueencia de democracia burguesa, lo cual es obvio en una eupe-

restructura y por ende en el bloque hiot6rico en general, donde 
al primar la sociedad pol1tica sobre la sociedad civil s6lo qu~ 

da la coacci6n y la fuerza sobre la ideolog1a. En tal situaci6n 

la hegemonla o democracia en t~rminoe gramscianos, deja de ex!~ 
tir (.ac >. 

Dentro del regimen constitucional colombiano la utiliza---

(~) Recuérdese y véase al respecto la cita 11 de la p 2Q!lel -
presente estudio. 
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ci6n coactiva de la sociedad pol1tica se halla contenida en el 
articulo 121, por medio del cual el Ejecutivo, al declarar el -

Estado de sitio, restringe toda libertad pol1tica dentro de 
ciertas condiciones objetivas y de ciertos limites y condicio-
nes subjetivas, como la de dar cuenta al Congreso, por medio de 
una exposici6n motivada, de sus providencias una vez que se es
tablece el orden p6blico, motivo po:i:J!l cual se impuso el denom! 

nado régimen de excepci6n. Sin embargo, en Colombia (Tamb!en en 
otros paises de América Latina)• se vive casi permanentemente~ 
bajo tal r6gimen. Dada la prolongaci6n de la crisis de heeemo-~ 
n!a, tal r6.gimen de e:rcepci6n se ha constituido en un r6gimen -
de normalidad, entendiéndolo como la base esencial en que se a
poya y dispone la clase dollinante para reprimir los movimientos 
reivindicativos de las clases subalternas. En tal estado de cr! 
sis, ~endo las indicaciones de Gramsci, tan explicativas e~ 
bre nuestra situaci6nJ podemos constatar c6mo los viejos dirige.!! 
tes intelectuales y morales de la sociedad, al sentir que les -
falta el terreno bajo los piee, se dan cuenta de que eus prédi

cas se han transformado precisamente en prédicas, "en cosas ex
traftas a la realidad, forma pura sin contenido, larva sin esp1-
ri tu11~ de all! su desesperaci6n y sus tendencias reaccionarias
y conservadoras, "Ya que la particular forma de civ1lizaci6n, -
de cultura, de moralidad que ellos representan se descompone, -
gritan la muerte de toda civilizaci6n, cultura y moralidad y -
exigen medidas represivas del Estado y se constituyen en grupos 
de resistencia apartados del proceso h1st6rico real, aumentando 
de tal manera la duraci6n de la crinis" .2.., 

Pero la crisis da hegemon1a no s6lo se traduce en todos a
quellos aspectos que nos ha sido dado seftalar,~ino en algo de
lo que han adolecido los partidos tradicionales en Colombia: la 
divis16n y el conflicto en el seno mismo de cada partido. A la
postre ésta ha sido la causa última en el triunfo del contrario 

en el camino hacia la posesi6n del aparato del Estado. Asi lo ! 

firma Gramsci cuando manifiesta que la crisis en la práctica a-
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!lora como una dificultad siempre creciente para formar los --

eobiernos y como uaa pe~manente inestabilidad de los mismos que 

tiene su origen inmediato en la multiplicación.de los partidos
parlamentarios y en las permanentes crisis internas de cada uno 

de ellos( Es decir, que se verifica en el interior de cada par
tido lo que tiene lugar en el conjunto del parlamento: dificul

tad de gobierno e inestabilidad de direcci6n). 

En Colombia la época de la violencia presenta al partido -

conservador dividido en tres alas, claei!icadas as1 por Libardo 

Gonzllez: ala de conciliación encabezada por Ospina P~rez, ---
quien pretende ciertos acuerdos con el partido liberal a través 

de sus jefes, que no se muestran re!ltisoe por las conveniencias

ª loe particuales intereses de la rracci6n de clase que repre-
sentan. Ala falangista de Laureano G6mez, que abarca la mayor!a 

del partido conservador, preconizando el destierro del libera-

lismo y del socialismo, as! cono la intervenci6n de un régimen

corporativista. Finalmente un ala derecha fascista, con Alzate
Avsndafto, sÚp~rstite de las dos alas anteriores. Con la primera 
comparte sus debilidades y con la segunda los reclamos ideoló-

gicos falangistas .!Q. 

Siguiendo nuestra teoria 1n!oraat1va comprendemos lo expl! 

cable de este !en6meno de fraccionamiento de los partidos, per
la tendencia a considerarse cada fracci6n de partido como la p~ 
seedora de la reeeta infalible para detener el debilitamiento -
de todo el partido, recurriendo para ello a cualquier medio en

el afln de lograr su d1recci6n o al menos de participar en ella. 

As!, en el parlamento el partido cree ser el 6nico que debe -

formar el gobierno, participar lo más ampliamente posible; de ! 
111 los cavilosos y minuciosos acuerdos que no pueden dejar de

ser personales al punto de, aparecer como escandalosos y que ca

en frecuentemente en la traici6n y en la perfidia. Quizls en r! 

alidad la corrupc16n personal es menor de lo que parece, ya que 

es todo el organismo pol1tico el que está corrompido por la de§ 

compoeic16n de la funci6n hegem6nica 11. 
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3. Violencia reaccionaria l violencia reYolucionaria 

Las doa tases de la violencia a~ en que se ha dividido 
el per!ldo 1948-1958 se hallan· caracterisadas seg6n las formas r.!!. 
solutivas de las·llll ..... El n~cleo de su dinAmica dada por la l~ 
cha armada 1 la coacci6n se va conformando con grupos b&licoa o-
fensivoe- detensiToa en los que ae destacan la coaunidad desplaz~ 
da, la guerrilla, el comando, la cuadrilla, "los pljaros" 1 otros 
grupos de coacci6n coao el del bloqueo al intelectual, el del fl~ 
tero y el de la co fr•d1a de ma;yordoaos .!.&. 

La primera fase de la violencia (1948-1953) esti precedida-
antro otros hechos por la campafta de int1aidaci6n, crimen y Yio-
lencia en general duatadoa desde la superestructura pol1tica (a

parato repreaiYO de grupos policiales 1 parapoliciales) contra -
los sectores caapesinos que se dec!an pertenecer al partido de la 
oposici6n para alejarlos del sufra11o coao .. dio de asegurar la -
caapafta electora1 que le penti.tiera a ~os conservadores cont! -
nuar detentando el poder pol!tico obtenido en 1946. Estos hechos
de Tiolencia que DO paeden indicarse coao casos aislados ya que -
c-a'larieron en menor o aa;yor grado las lreaa del pa!s que ostenta-
ban por as! decirlo el color pol!tico de la oposici6n,continuaron 
su cauce del!9nfrenindose abiertaaente con loe sucesos del 9 de A
bril de 1948, cobrando au desbordaaiento brutal, an!rquico 1 ca6-
tico en el que el CB.llpeaino ae Te inteapestiTamente enTUelto en
la Tor!gine del bandoleri .. o 1 del criaea ea el ala alto grado de 
aadisao conocido. Duallllente conTertido ea objeto y sujeto de ta-
lea acontscillientoa, Por la desorganizaci6n • inconsciencia de la 

usa manipulada por intelectuales de loe dos bandos pol1ticoe(li
beralea y conservadores), se autodestruyen en sus Tidas y en eua
bJ.enea; caos donde se tunde 1 se confunde el sectarismo pol!tic~
la ideolog1a religioaa, el ai9ple bandidaje, el "luapen criminal" 
que el propio conflicto ha creado en au desarrolll.o. 

C:rv.da 1 tr!gicaaente el criaen se volT!a ocupaci6n regular 1 
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permanente. Era ain duda la respuesta da las aasaa ruralea a su -
Bituaci6n secular de aiaeria. Una •aea tradicional•enta llOTiliza
da allor trae afto, por ga•onalea '1 •antorea po.11ticoa, "como tro
pa ignara" a decir de Costa A. Pinto, qua se d1T1d!a en bandas -
fratricidas para aer subordinadas mejor, se volY1an ahora incon-
trolablea desquit~ndoee contra todo 1 contra todos. 

La ideolog1a religioaa jug6 un papel preponderante en loa h.! 
cboa da la 'liolencia, a pesar de que todos los estratos, en au ~ 
neralidad, son cat6licoa. Ko obatante, co•o acertada•ente lo ind! 
ca Urin Rojas, "en 1oa tuertas tradicionalea del conaerntiamo &! 
pez6 a aparecer la Tiolencia en nollllre de la relig16n. ll'abo Pirr~ 
coa que defendieron en yariae ocaaionea el principio de libertad
de creencia, pero desgraciadamente no a1e11pre tue as! '1 la d1ab6-
lica contuai6n de la religi6n con la pol1tica, una de las caract.! 
r1sticsa m!a sinieatras de la a1tuaci6n, gradual•ente fueron au--
11entando laa pasiones inte•perantea de ~os bandos. La lucha ci
Yil en lloa campos. realiaada con base sn el antagonismo entre li• 
beralaa '1 conser.adorea, apareci6.trecuentmente co•o entra prote~ 
tantea 1 cat6licos" .l.l... 

Ficil ea suponer el alcance de tal aituaci6n sn estratos ao
cialaa cuyo analtabetiimo ha aido agudizado por la aco•odaticia -
influencia raligioea diapeneada por intelectuales ineacrupuloae .. 
en beneficio de 1111s intareaea econ6aicoa '1 pol1tico s • .11 campea!~ 

no • abandonado a esta ... !lada ideolog!a '1 ain otra alternativa -
de cultura,. le han sido negados por el aieteu loa medios para e
levar 1111 nivel de Yida econ6•1co• pol1t1co '1 oultural. Loa ai--

glliantea datos nos dan una idea de las condiciones de vida de ea
te sector del pueblo colo•biano, del 48 al 65: el analtabetismo-
tluctu6 entra un indice del 44 al 46%. En 1965, un mill6n ochen
ta y ee1a nitloa oampeBinoa quedaron aia escuela (*). El 68% de --

(i) !11nque no disponemos de cifras precisas en este momento, he-
•oe podido deducir de algunos otros datos, que para la 6poca 
la poblaci6n campesina tluct6a entre el 60 '1 70% de la total!. 

'• dad de la poblaci6n colo•biana. 
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lae casas campesinas tienen pieo de tierra. El 92% carece de agua 
El 95% no dispone de 11121. el6ctrica. E~. }.6% de loe propietarios -
posee el 64.2% de la superficie agr1cola, aientras el 56%, o aea
el caapesinado, dispone apenas del 4.2% del Ares cultivable. 

La otra forma resolutiva del per1odo de la violencia fue la
guerrilla rural 8Jl el aentido conteaporAneo de la expreei6n. Fuer 
za caapeeina que a decir de Marco Palacios fue la m!s grande de!
púh de la rnoluci6n meld.cana (utili1111ndo diversas forna organ,! 
sativaa, militares y pol1ticas) l!i,en cuyos baeamentoe ee va per
filando el sentido revolucionario de enfrentamiento hacia las ea
tructuras 1 supereatructuras del aiatema imperante que las ba en
gendrado en su contradicci6n. 

Destru1do su primer grupo de cohesi6n (faailia, vereda,ve·-
cindad) y ainti6ndose victima de algo que 61 no ha originado, el -
campesino aiente la necesidad ineludible de conformar grupos en -
los que la primera aotivaci6n para su organ1za&16n irA en raz6n -
directa de sus principales a6viles vitales:(lucha por el hogar,el 
honor~ la parcela). De esta elemental 1 material forma irl ascen
diendo paulatinaaente hacia objetivos auperestructurales que le -
liarla conocer el engaao de que ha sido v1ctima a trav6s de la hi,1 

toria pol1tica del pa1s. 

El encoldllado que ponemos • continuaci6n nos testifica so-
bre esa paulatina toma de conciencia del caapesino que empieza •
entender por qu• debe organizaras para luchar: 11 (,.,)Yo creo que -
en el fondo de todo •ato existe una causa cos6n: el haabre 1 el • 
canaanci~ de un pueblo fatigado de tanto servir 1 batallar ein -
resultado, siguiendo sieapre un camino lleno de obet!culoé, de e.! 
calerillae, de antesalas,., aieapre en espera interminable de al~ 
go que tiene a la vista y jallis alcanza. Porque eu condici6n ea ~ 
sa,. no alcanr.ar nada. Pasar la vida coao mendigo, mi.rendo ricas-
vitrinas, maeturb!ndose intelectualmente, 1 seguir de quicio en-
quicio leyendo unos letreroe"Todos soaoe iguales,,, 11 "todo• tene
llOB las aisaaa poeibilidadee" ~., 11 defiende a tu patria, asa a la-
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democracia ••• amaos loa unos a loe otros •• "la paz sea contigo"••• 
AVisoe, letreros, el hambre no se quita, las puertas eet~n cerra
das. ,. 11 (-!!') 

En estas primeras conformaciones guerrilleras, figuran tan
aola como excepci6n algunos elementos urbanos, n6mero que se am-
pl1a mAs adelante pero sin mayor significado. La edad del campes! 
no guerrillero rluct6a entre 14 y 35 afioe con pocas excepcionee. 

0

En la estructura econ6mica se hallan ubicados como pequeftoa pro-
pietarios y peones. Sus medios de subsistencia han desaparecido -
por la tala o el incendio. ~e operaciones armadas las ejecutan-
lejos de sus propiedades que han tenido que abfllldonar por un exi
lio obligado, por Yenganza, odio o interés econ611l1.co. Sin embargo 
conservan la esperanza de retornar a su parcela. Su nivel de ese~ 
leridad no pasa del de la"eecuela rural alternada " y la lll&yoria
no sabe leer ni escribir c~>c~>. 

En el grupo guerrillero se da la coex1etencia de hombrea, m~ 
jeree y niftoa, cada quien con un rol calaramente establecido en -
func16n de la organi:i:aci6n. Loe primeros son la vanguardia del -
grupo trashumante; las mujeres coaponen la retaguardia! ocupadas -
en las faenas de avituallamiento, vestuario, salubridad; los ni-

floa sirYen de "mcr6acopicos estate tas" con fllcul ta de a para su -
tarea auperdeearrolladas prematuramente~ loa j6venes aprenden a •! 
tar. 

La organizaci6n de las guerrillas la podemos ver iluatrada -
en caeos como loe expuestos por Fale Borda con loe ejemplos de O! 
lUlea y El Peto (Tolilll&-Meta): 

Entre Ioa lideres figuran; 1) El colliaarlo polltico como adoctr.l-

{ol\') Expresiones del Jete Gu.rrillero Eduardo Franco en su obra, 
Las Guerrillas del Llano .Ediciones Hombre Nuevo.Tercera edi

cI6ñ, Sept. de 19176.-¡,¡;;;¡;llin Colombia p 72. 

(~)(¡¡) De un sondeo verificado en Herrera (Tolima) de 100 guu.Pi
lletos s6lo 111\bian leer 5a Datp de GermAn GuzmAn Y.Fala -
Borda en la Violenc a en ~olombia op. c1t T.l p 144 ae la 
Octna edicibn J'íil. 19?,. 
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nador que plasma criterios nueTOs. 2) El Jete de la Comunidad, 

quien atiende a la autodefensa 1 r&gimen interno. 3) El Parcela-

dor, el cual entrega un lote de terreno a cada familia y dirime ! 
napelable11111te pleitos de linderos y posesi6n, 4) Un reaponeable -
en cada Yereda. Los jetes de nreda forman el. Estado Mayor. 5) Un 

Secretario general (por lo conWi una aujer) atiende actas, pro-
paganda y archivo • .!! 

Por la acci6n "paci!icadora" de Rojas Pinilla las guerri--

llas eapiezan a ceder terreno. De una parte la marcha rápida en -

la gesti6n política de entendilliento de la intelectualidad bur--

gueea, cuyo objetivo central: inmediato era el de detener cuanto -

antes el avance del movimiento popular armado representado por l~ 

las guerrillas, hace presente las observaciones de Graaaci, rela

cionando la crisis con las acciones de la clase dominante. I·c> --
que es exacto, no s6lo en este momento en que ~ util121B la dictJ!, 

dura. Gramsci transparenta esta real.ldad con su preúea acer<:a de 
la situaci6n peligrosa e inmediata creado por la crisis, y ante -

la cual la clase dirigente tradicional reacciona rehaoando eu ra

pidez ' organJ.zac16n a los estratos do la poblsci6n subalterna, • 

que carecen de la misma capacidad para orlt!tarse a igual rttao ··

que aquélla. La clase dirigente dispone de un personal nuw~roao 1 

adiestrado que le da eficiencia para caabiar boabres 1 programas, 
asumiendo as! el control que se le eeta'tra escapando acaler~dllaen

te. Para ello no !aporta el sacrificio, y de ah! que se Gxponga a 
un porYenir oscuro cargado de promesas de11Bg6gicas. Pero lo tund! 

mental es sostenerse en el poder, al que retuersa para dentruir-

al adversario, que tiene la desventaja de ser menos numeroso 1 a
diestrado. 

En Colombia a esta acci6n r&pida de la burguesía se suman a

su tavor otras razonea, expuestas aun por los lllisaos jefes guerrl 

lleros: a) falta de un partido pol~tico y de una organizaeiSn en 

las ciudades que le imponga al aovimiento una concepci6n 11etl'at.! 

gica y una conciencia de sus propios intereses de claa6, elemen

to que fue decisiYo en su eventual rendici6n y resquebrajamiento, 
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b) contradicciones internas por problemas de liderazgo, como ade

m&a por las infiltraciones del gamonalismo dentro de las mismas. 

De ah! que muchos jetes guerrilleros murieran a raiz de choques-

intestinos de rivalidad. 

En el conflicto de guerrillas 1 aparato repreaiTO del Estado 
una tercera fuerza, la de~ Partido CollUllista, había coadyuvado C2, 

mo la 6nica con capacidad para advertir a las masas del peligro -

encubierto por las alJBfiadas promesas de los militares. Sin embar

go su falta de 11Bdurez ideol6gica, de una parte, 1 de otra la au

sencia de una adecuada t&ctica pol!tica, pronto lo llevarían a e~ 
tragar el movimiento. "•• .collO resultado de la política de enten

dimiento de los partidos burgueses, con la cual cooper6 la 11810•
ría vieiriata de la direcci6n del Partido Co11Un1ata, llliles de co!! 
batientes se entregaron en los LJ:anos, en Antioquia 1 en otras re 
gionee" .!L. En síntesis, uos dir& Eduardo Franco, a "cambio de : 

nade las guerrillas victoriosas ceden el terreno cnnquistado a -
tan alto precio y sin dejar nada para s!, se entregan tan confia

das coao otras veces al comhate ••• y la gran rebeldía se apaga pa

ra abrir ur. parbntesia en el agitado 1 tremendo drama pol!tico de 

la vida de Colollhia 111ª..... Pero m&s adelante las guerrillas resur

gir&n, conati tuyendo hasta hoy parte fundamental en el panorama •. 

de la lucha de clases en Colombia. 

El recrudecimiento de la violencia en 1954, luego de un afio

de tregua debida a la 11 pacificaci6n11 encomendada a la dictadura -

del General Rojas Finilla, para lo cual fu11 llevado al poder en -

el golpe de Estado del 13 de Junio de 1953, irrumpe 1 ae acrecie~ 
ta con la acci6n del ejército 1 grupos paralllilitarea. Ea entonces 
cuando elementos de ~atoe empiezan a enriquecerse tanto por su u

bicaci6n en la esfera política, coao por el caos reinante de la -

violencia. "En el gobierno actuaban elementos enriquecidos con el 
abuso de autoridad y el ejercicio.do la violencia reaccionaria.-

Los lllilitDres en servicio dentro de zonas afectadas po!:J.a violen

cia ganaban doble sueldo y se lea computaba la lllitad del tiempo -

de servicio requerido para loa ascensos" !.2.. Los militares. nos -
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dice Montafia Cue1lar, ee comprometen con la violencia 1 los nego

cios derivados de ella. AdemAe actuaron en la politice internaci2 

nal de trueque de soldados colombianos a Corea, por armas 1 dine• 
ro para la represi6n popular, como ademAs en la militarizaci6n J. 

del presupuesto nacional. 

Las atroces hazaftas de la violencia en Colombia contaron a-

demAs con el apo10 del Departamento de Estado de Washington. Al -

respecto, Montafta Cu6llar noe da una asombrosa reYelaci6n acerca

de la relaci6n entre el General Hac Arthur 1 el General Rojas Pi

nilla; el llamado "pacto tenebroso'', 1;n el que se canjea la com-

plicidad 1 el silencio do las agencias noticiosas norteamerica--
nas sobre lo que eucedia en Coloabia, ademAe de las armas para s2 
!ocar la creciente resistencia de los colombianos por el enTio de 

tropas a Corea. B.ien ea cierto que tal envio de tropas ee realiz~ 

ba a instancias de la ONU, pero no por ello deja de ser aintomlt! 

co que lllientras loe demAs paises de Am6rica Latina se negaron a -
tal demanda, el Genral Rojas en Coloabia se aprestaba a aceptarla. 

incorporando soldados 1 marinos del ej~rcito colombiano a las ~-~ 

!'U.orzas expedicionarias enviadas a aquel paie. 

Libardo Gonzllez indica sobre estos mismos aspectos c6mo, -

siendo insuficiente el ejefcito para extender la represi6n, ee -
crean grupos para militares de "bandoleros a sueldo y con plena -
autorizaci6n de los funcionarios del gobierno (los famosos pl~a-
ros). Siendo en muchas ocasiones estos grupos paramilitares los-

que daban sus 6rdenee al ej6rcito • Se hAce notar de antemano que 

esta segunda !ase de la violencia tiene coao'especial caracteriz~ 

ci6n el auge del bandolerismo en el pais, 

En este particular en!rentallliento do clases, que no fue exa.E_ 

tamente una lucha bipolar en el sentido de campesinos y terrate-

nientes, burguea!a y proletariado, debe destacarse que él fue el

resultado de la lucha interburguess para detentar el aparato del

Estado. La beneficiarla del conflicto, la clase dominante, lo fue 

m&s por la anarqula y la precipitud envolvente de los hechos sal! 
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dos de todo control (y en que la lucha aparece en términos de---

pueblo liberal contra pueblo conservador y Viceversa), que por u

na acci6n directa y concreta de las clases plenamente identifica
bles. En una palabra, fue la eclosi6n de un proceso de lucha de -

claseo en que por la dimensi6n de sus contradicciones y el caos -
en que finalmente ee desarrolla, quedan todas, cual m&s cual me-

nos, implicadas en la escena pol1tica, sinque tal ten6meno haya -
sido advertido plenamente por las mismas. 

Si bien se ha hecho alusi6n a la acci6n planificada del go-

bierno. debe entenderse como algo inherente a la organizaci6n del 
aparato represivo el que muchas veces diera la impresi6n de repr! 

mir a todas las clases, no para imponer orden a la situaci6n cs-

tastr6tica sino, a la postre, para adquirir ventajas en su propio 
beneficio. Fue éste el caso concreto de .Rojas Pinilla. De ah1 que 

el ejértico que en Colombia careciera de influencia pol1tica de-
tel'llinante, la fuera adquiriendo en la medida en que el poder de

la reacci6n descansaba unicamente en las armas. En este sentido-

les rue por dem&s propicia la coytintura de 1953 en que vieron a-

bierta una ancha perspectiva de riqueza, honores y tierra, 

El siguiente testimonio nos ilustrarh un poco al respecto: 

"( ••• ) Yo era cabo primero del ejército( ... ) en varias ocasiones 
me toc6 salir con ocho o diez camiones de "Transporte Duque" pa-

ra recibir caté para mi Presidente y General Rojas Pin.tlla. La o.r, 

den venia de muy arriba, y aunque yo la ejecutaba con poco gueto, 

sin embargo la ejecutaba por obligaci6n( ••• )1111 Los duef!oe de las

!incae no pernoctaban en sus casas por temor al asalto y al corte 
de franela(*). Al que es encontraba simplemente se le dec1a que -

el ca!6 era para m1 general. Nadie ponla problema"(••• ) 11 A otros

compaf!eros mios lee consta las arriadas de ganado con patrullas-

del ej~rcito, que iban a engrosar otras ganader!ae o se sacaban -

(*) Forma especial utilizada en la Violencia para masacrar a -
a las dctimas. 



15? 

directamente a la feria. Otras veces era patrullar tincas para -
que la gente se aullll1entara y luego pasaran a otras manos(.,.) P! 

ro lo iaportante es que all! entendimos todo. Los pol!ticos que -
desataron la violencia ea ruaron al exterior. A loa grandes jefes 
guerrilleros nadie les rebajaba el calificativo de chuameros y -
bandoleros. Nuestro oficio era darlas de baja. Mientras tanto--
los avispados (subrayado nuestro) se volvieron ricos y los ri -
coa es volvieron lilillonarios" (~). 

No obstante los rasgos que puedan ser peculiares a cada una 
de las rases de la violencia. la nota com~n a las mismas fue la -
depradaci6n y el crimen en su más alta cebicia, En fin, la barba
rie que alcanz6 formas del m6.s audaz refinamiento. Las escenas -
dantescas superan toda ficci6n, En 1952 por ejemplo, los cr!menss 
de lea fuerzas oficiales llegan a su extremo limite. Aparece.el -
tr6.tico de orejas hnmanas •. !•Casi todos loa· cadávers11 aparecen sin 
orejas. En los cuarteles este triunfo 11e recompensa" gQ 

"En las carreteras y en los caminos se encontraban cadAvores 
de nifios y adultos, mujeres embarazadae y ancianos atrozmente au

tilados. La piromania sectaria redujo a cenizas millares de ha -
ciendas valiosísimas; las familias eran torturadao de una manera
teroz y la poblaci6n se diozm6 terriblemente; tanto liberales co
mo conservadores fuimos igualmente atropellados, despojados y -

perseguidos" -ªL• 

"Los r!os de Colombia teñidos de sangre, fueron testigos de
la barbarie( ••• ) el rio que pasaba crecido, casi tuera de su cau
ce, recib!a la ofrenda de sangre y de muerte y de agonia, Algunos 
algunos alcanzaban a tallecer ahogados o golpeados contra las pi! 
draa del rio. Y el r!o se ensangrent6 y sus aguas se volvieron r2 
jaa"~ 

(*) Apartes de un diálogo sostenido por miembros de la Revista Al 
ternativa con un suboficial del ej~rcito, Alternativa Uulio~ 
21 a 28 de 19?5 p 5. 
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la niftez utilizada COllO elemento actiTo o paaiTo de la bar
barie no eacap6 a la brutalidad del victimario. Los cr!•enea de-
sezo 1 violaciones masiTas no conoci6 diferencia entre la mujer
adull.ta,, la impúber 1 la casi infante. Loe miembros cercenados J
las emaecul:acionee a los varones eran parte del proceso, para ir
dejando lent1111ente 1 sin Ticla al advereatto. Las Tidae 1ncipien-
tee en el 6tero materno no eacaparon a la cebicia; de all! lea -
fue arrancada y reemplazada por animales.o paja. ta conaigna era
deatruir no e6lo el e•br16n Bino basta la semilla de WI tuhtro -
contendor; por eso • los Taronea, n.tlloa a adultos, ee les 1r1T6 -
de au virilidad, Demtl loa aTiones en vuelo eran lansadae T1Tea 1 

maniatadas las T!ctimae. 

"S6ll.I en Colombia eeUn ocurriendo tan abominables bechoe.-
Violacionee de las v!rgenee y do las mujeres que caen en lea ga-

rrae de estos Tnmpiroo de la Tirtad;: protanaci6n J 111Uerte de loe 
sacerdotes; miembros mutilados, lenguas y ojos arrancados, extre
midades arrancadas o cortadas por pa!!culas, entraftaa abiertas •
barbera 1 machote, cabezas cortadas, pies 1 rostros deeollados;-
mujeres, b.ombres 1 niftoa crucificados; bienea materiales robados 
1 reducidos a pavezas; templos, .in§.genee, objetos sagrados eacr1 
legamonte profanados. El infierno en la tierra, sin mano tuerte
que contenga eficazmente la avalancha 1 Tftngue la justicia tan--
horrendamente violada"(>t). 

Esto que quiz& pueda aparecer o dar la iupreei6n de una ape
nas proaaica deacripci6n de hechoa, que por cierto no son los 6n! 
coa, como tampoco loe mAs blrbaroa¡ tienen coso objotiTO facili-
tar la coaprenei6n sobre por qub la atenci6n acerca de la vialen
cia se centr6 en lo brutalaente objetivo, impidiendo la magnitud-

(*)Corresponde a una cita de Gera&n((Juz.aAn en su obra sabre la -
Violencia(ya citada) p 113. Estas palabras de l'lonseftor ll'uilee 
parecen contradictoriae con la actuaci6n personal del Prelado 
ya que no tus neutral en loe hechos. Abiertamente maldec!a -
loa cr!menea de loe liberales, pero no lo hacia en la misma -
forma contra loa cr!menes de loa conservadores. Actitud 6sta
que puede tener una explicaci6n m&s protunda en los conflic-
toa doctrinarios de la Iglesia y el Libera1ismo en Colombia. 
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''de la cat6.atrote ver cosa diferente a la misma. No se pretende 
por lo tanto la descripci6n de los hechos por loa hechos, sino lo 
que de all! se desprende para el an&liais. 

Aunque circunstancias creadas por el conflicto impidieron, -
como lo anota Fale Borda, llevar un control estadistico de las 1.!! 
c1denc1aa, sin embargo se logr6 la recopilac16n de algunos datos: 
Las cifras de mortalidad posible causad&Spor la Violencia en Co-
lombia, entre 1949 y 1958, con base en las pocas fuentes fidedig
nas dsiponibles serian: 

11 
Ett Departamentos y regionee .••••• ,,,,,,,,,,,,85.144. 

Ej6rcito ••. .•.•.• •••••••••• •..••• •••, ,,,,, ,,, 6. 200 
Polic!as y funcionarios,,,,,,,,,º'''''''''''' 3. 620 
Otros ciYiles ........ , .. , ..... •• ....... , ..... 39.856 11 -ªi 

Ampliando m&e estas cifras, asg(¡n Tirado Mej!a: "con loo heridos 
por Violentos y tropa, que murieron luego por tales causas en o-
tros sitios o en la ciudad, después de emigrar, y qua pod!an lle
gar a la tercera parte, o sea 45.000, el gran total de auortos e.!!, 
:!a aproximadamente de 180.000 personas (se pueden calcular en ~-
200.000 loe muertos hasta 1962)" a• 

En cuanto a p6rdidas materiales bástenos ilustrarlas con el
ejemplo de lana de las tantas regiones afectadas. Se trata del De
partamento del Tolima:(calculadas para 1957): 
Propiedades abandonadas ••••••••••••••••••••••••• 93.882 
Fincas totalmente abandonadas ••••••••••••••••••• 34.730 
Ingreso medio anual perdido por los propietarios 17.188,52 • 
Adem&s de la liquidac16n total de la induatria ganadera en el Sur 
y Oriente de la regi6n; ruina caai total de cafetales en Areaa a
bandonadas y de millares en las zonae rurales; extinci6n de la 1~ 
dustria porcina y av!cola; saqueo de negocioa; dosaparici6n de ª! 
minos de labranza~ incendio de veh!culoa, de monta:tes para la el! 
boraci6n del cat6, caila, arroz, potreros y labranzas .. .&_ 

Pero las consecueniaa de la violencia van m&s allA de ua c6~ 
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puto t1sico o material. Por su torma resolutiva el balance de lo 
que tue la Yiolencia se inclina mAs como !actor negativo que como 
f.actor positivo. Porque si bien el pueblo por ser victima directa 
empez6 a captar por experiencia los mecanismos·· implacables del -
sistema burgu&s para reprimirlo y comprometerlo en una lucha con

tra sus mismos hermanos explotados. 1 del surgimiento embrionario 
de las guerrillas como forma de lucha antepuesta a la Yiolencia-
reaccionaria, la violencia aun no se ha sopesado lo suficiente en 
su trascendencia negatiYa. Porque al ser la reacci6n y el caos-
las caraeter!sticas fundamentales de Ia violencia• loe traumas -
que ocasion6, lao energ1111 ~laicas 1 morales que se desperdiciaron 
sin una canalizaci6n hacia un objetivo de reconstr11cci6n del bl! 
que hist6rico y en general, el ahondamiento de los problemao aoci! 
les que ocasionó, superan las p~rdidas materiales sufridas. 

La espontaneidad de estos movimientos de clases subalternas. 
que actuaron ciegamente en un ca6tico juego de intereses que no -

eran precisamente los suyos. mostr6 ser lo contrario por loa re-
flojos condicionados que le i11priJl!iera la clase dominante. En au

hambre, en su ignorancia. en sus necesidades se le cultiv6 para -
ser man.1.pulado en funci6n de un color politico. rojo o azul seg(¡n 
el caso. La masa campesina. incapaz en su generalidad para dar u

na expresi6n acabada a sus aspiraciones y necesidades, actu6 en -
consecuencia con una reacci6n primitiva y brutal. La lucha de el! 
ses, siguiendo las observaciones de Gramsci, qued6 contundida en
la epidermis de los hechos con el bandidaje• el chantaje. la pi!'!!. 
manis, el asesinato, el robo, etc., forma de terrorismo elemental 

sin consecuencias estables ni eficaces. La Yiolencia existe, en -
cuanto que los hombres luchan entre s! en virtud de sus intereses 
de clase y ello incluso sin tener conciencia de su eituaci6n obj~ 
tiva, que a trav6s de este choque de intereses les empuja a la -
Yiolencia. "Una Yez olYidada la ra!z objetiva, econ6mico-aocial -
de la violencia, queda despejado el camino para que la atanci6n-

ae centre en la violencia misma, y no en el sistema que la enRen

dra necesariamente. De ah1 una toma de conciencia de la Y!olon---
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cia aisma sin llegar a las ra1ces sociales" 'ª2 

4. Significado .!!!_l!.._Tiolencia • 

La interpretaci6n siaple al ten6meno de la violencia en Co -
lombia, centrada en la opini6n de una lucha de partidos, 1 no co
mo el med1o, o la consecuencia, o el efecto si se quiere, de una
!ucha de clases, ha sido reducida en su proceso a un fen6meno un! 
causal. No les conYiene a los ide6logoe burgueses dar a entender
que la lucha de clases es en última instancia, según los clásicos 
una lucha de partidos. 11 0& ah! que la lucha continua entre las -
clases, por el poder del Estado se exprese en el partido como una 

continua lucha entre diYersas lineas pol!ticas"gz• Esto que nos -

dice Lenin, es clá:ro para el caso de Colombia. La lucha de las -
fracciones de la clase burguesa por el control del aparato del E! 
tado se cristaliz6 en la lucha de los partidos que las han repr! 
sentado, aunque no tuera ésta la cauea 6nica y exclusiTa del fenA 
meno y aunque las masas utilizadas y manipuladas en ln lucha, lo
hicieran en un determinado momento bajo consignas partidistas.Es
ta negaci6n de la lucha de clases se da en base a una mezquina i! 
terpretaci6n de la misma, basada en que la lucha no se di6 con -
una bipolaridad taxativa entre proletarios y burgueses, campesi-
nos y terratenientes, lo que equivale a un concepto simplista y -

deformado de la lucha de clases en la historia. 

Sin pretender en este apartado la exposici6n de un tratado -
extenso de las clases y su enfrentamiento dentro de las determin! 
das formas y relaciones de producci6n social en la historia, y ya 

que la amplitud y complejidad del tema en s! escapa a loe objeti
vos del presente estadio, nos remitiremos no obstante a la m!nima 
conceptualizaci6n básica requerida en la explicaci6n del problema 

concreto que en este aparte debemos encarar. Sabemos por Lenin -
que "Las clases sociales son grupos de hombree que se diferencian 
entre si por el lugar que ocupan en un sistema de producci6n so

cial hiet6ricamente determinado, por las relaciones en que se --
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encuentran con respecto a los medios de producci6n (relaciones -

que las leyes refrendan y fo~mulan en eu mayor parte). por el pa

pel que deeempefian en la organizaci6n social del trabajo• y, con

siguientemente, por el modo y la proporci6n en que perciben la -
parte de riqueza social de que disponen. Las clases sociales aon

grupos humanos, uno de loe cuales puede apropiarse el trabajo de

otro por ocupar puestos diferentes en un régimen deterainado de
econom1a social" ~. Por las contradicciones entre sus respecti

vos intereses estos grupos entran en actiYos y constantes contli~ 

toe o enfrentamientos, los cuales pueden expresarse m6s o menos -

claramente o .tia o menos abiertamente, haciéndose notorio en to-

dos loe hechos sociales, pol1ticos, religiosos, econ6micos o fil~ 
s6ficoe. Ya Marx concretaba dichos aspectos en la ley de la lucha 
de clases(•). 

A la lucha de clases, considerada motor de la hist0%!ia, debe 
entendflrsela en el sentido de "la coherencia y unidad a eue tres

nivelts de expresi6n: "Lucha econ6mica, lucha pol1tica, y lucha te 

6rica" ~. Aspectos fletes que Gral!'eci plantea como aquella rela-: 

ci6n de tuerzas cuyos momentos o niveles. en la tormaci6n de la -

conciencia de las clases subalternas, principalmente, ir6 pasando 

de un nivel puramente econ6mico a un nivel pol1tico, o en otros -
tflrllinos, de una conciencia en s1 a una conciencia para s1.2º. 

Las diferentes formas en que hist6ricamente se desarrollan -

las fuerzas productivas dentro de un medo de producci6n• ser6 el
factor principal de la manera en que se dan los conflictos de el~ 
se. Limitar el concepto de lucha de clases en lo que s6lo puede-
verse en primera instancia coMo el entrentamS.ento directo de cla
ses para a! y en segundo lugar a !oe contlictoa a que son someti-

das las clases que toman la iniciativa de la pugna cuando desen

cadenan un proceso de lucha como medio para tomar el poder de las 

manos de la clase dominante que lo detentan, seria limitar, defO! 

(~) V&ase al respecto, la iniciaci6n del Capitulo II de esta Ter
cera Parte(ley de la lucha de clases p¡4¡). 
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mar y confundir aspectos importantes y trascendentales de varia -

dos y concretos procesos. 

En la lucha de clases hay que ver algo m6s complejo que el -

s6lo enfrentamiento de clases plenamente concientizadas 1 plena-
mente polarizadas; y algo más que la reducci6n a la sola iniciat! 

va de las claees subalternas con el objeto explicito de la toma -
del podar. En 6eto la concie~tizaci6n a diversos niveles va cara~ 

terizando un deterainado objetivo en la lucha, siendo el más pri

llitivo 1 elemental el de la reivindicaci6n econ6mica, Io cual ee
obvio ya que lo b&sico en el antagonisao de los grupos est6 dado

por el !actor econ6a1.co. Pero a partir de este primer momento so
brevendrán otro• hasta alcanzar el nivel politico con la con!Ol"ll! 

c16n de un aut6ntico partido de clase. Será entonces cuando la ly 
cha de clases se convierta en el aotor de la historia, en la des

trucci6n del antiguo bloque hist6rico y en la con!ormac16n de un

nueYO sistema social. 

De acuerdo con Costa A. Pinto la violencia J la represi6n -
collO forma de aaedrentlllliento polltico explicita la tesis como -

forma deflagrante de la lucha de clases implementada por la cla
se dominante. Ella representa la forma sofisticada y eficaz de -
ciertas etapas caracter!sticaa en la 1ntegraci6n hist6rica de ca

pas emergentes a la estructura social y sus sistemas de estrati!! 

cac16n y como medio que iapide o dificulta la integraci6n de una
clase a la estructura social, cuardo esa 1ntegraci6n puede sign! 

ficar un cambio profundo en la estructura y la integraci6n revol)! 

cionaria de las otras clases en e1 mismas. 

Tales mecanismos de lucha de la clase dominante, utilizada-
contra las clases eubalternas. parece corresponder a los que se-
dieron con el auge de las re1.Vindicacionee populares bajo la égi

da de GaitAn aun cuando ellas no repimentaron un movimiento de -

clase para e1 <~>,se atemoriz6 a la clase dominante. De ahí los-

(") Según Lenin, clase para s1 es aquella que poli ticamenta ya 
tiene conciencia plena del car6cter abiertamente antag6nico 
de sus posiciones e intereses respectivos. 
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mecanismos para contrarrestar el avance de la lucha. Entre otroa 
el de dividir y subdividir el proceso de integraci6n de lee ele.~ 
ses subalternas utilizando, como lo anota Costa A. Pinto, el re-
curso de estimular leal tedas por medio de conei.gnss e ideologias
partidistas sectarias, "inoculando en ellas de diYersas formas la 
toma de una tales conciencia de la real eituaci6n h1st6rics que -
estAn viYiendo, sdemAs de recursos m&s activos y brutales coao la 

guerra intestina, intra clases, como ocurri6 en l.os Talles, lla-
nos y pt.ramoe de Colombia en liA d6csds horrenda" 21. 

Engels al referirse a este fen6meno, sedsla que los métodos
de lucha politice, violentos o no violentos, legales o ilegales -

aon practicados por las clases sociales en tor•a combinada. J --

Grsmsci lo ha eepeciticsdo al sfiraar la slte~nativs utilizaci6n, 
por la clase dominante, de la sociedad civil y de la sociedad -.r-o 

pol1tica; ..• "No existe sistema social donde el 

consenso sirva de 6nica base de la pura hegemon1s; seria pura ut~ 
pia. Donde tampoco existe sistema de dom.inaci6n fundado solamente 
en la tuer:aa·, aeta 6ltima es pr~Yisoris y e:spresa la crisis del 
bloque hist6rico cuando la clase dominante :Ja no tiene la ~irec-
ci6n ideol6gics. Sociedad politice y sociedad ciYil est&n en cona 
tante relaci6n11 g• Sobre esta preidaa volveremos m&s adelante. -

La violencia desatada por los dos partidos de las fracciones 
burguesas en pugna, y la torms en que dicha Yiolenois tue sdqui-
riendo su propia dialéctica, fue b&sica para que dichas traccio-
nes cesaran en su entrentam.iento y se constituyeran en "partido--

" del orden con el Frente Nacional en 1958 y sobre lo que volYere--
mos en pr6xima parte. Estos mecanismos para la existencia y supe! 

ViYencis del status qno, según Costa A. Pinto se han utilizado en 

otras sociedades nacionales latinas, pero agrega que en Colombia
han ocurrido "con pureza cl&sica", para recordar el comentario de 
Engels sobre las luchas de clase en Francia. 

A esta pugna de intereses entre una y otra !orma del capital 

que engendr&ndoee en las contradicciones ya anotadas en p&ginae -

precedentes va generando el conflicto hasta desembocar en la Yio-



165 

·rancia del 48, no bastará la eoluci6n cesarista como tendremos 
oportuniddad de demostrarlo más adelante. Será necesario otra -
soluci6n en la cual loe sectores del capital requeridos •utua--
mente queden satistechoa. Satistacci6n no a6lo a nivel estructu-
ral Bino además auperoatructural, en que el Estado dir.t.a a su -
favor, a favor de todas las fracciones burguesas y salvaguarde--
con ello sus intereses. Donde se gobernar& para el conjunto del -
capital (industrial. financiero, comercial, agrario), conserva-
tizando las estructuras pollticaa y econ611icas. Conciliando o li

mando las asperezas de loa intereses encontrados. Será bata la -
esencia del Frente Nacional .. "El: 110delío de democracia burguesa", 
que dej6 fllacinado a más de un superficial observador en Am6rica 
Latina. 

Retcibando a la necesaria diterenciaci6n entre movimientos -
coyunturales y movimientos orgánicos como condici6n sine qua non
para entender la violencia en Colombia, repetimos que la aueencia 
de tal comprensi6n puede llevar a restringir el ten6meno a loa -
axtre•oa de una concepci6n econollicieta vulgar, o al de un aspee~ 
~o polltico mal interpretado, y como aspectos desvinculados en-

tre al que nada nos dirán acerca de la organicidad y de la dia--
16ctica de la totalidad del bloque hiat6rico. Se hace hincapié 
en 6sto, porque ea el momento en que consideramoe haber dejado a
~larado el problema planteado acerca del contenido de la lucha do 
clases de la violencia y el proceso de esta lucha que precedi6 su. 

eclosi6n. 

ElCiate el cueationamiento de s1 las crisis hist6ricas funda
.. ntalee eon provocadas inmediatamente por las cri81s econ6mi-
caa y después de varias reflexiones la respuesta es la de .!!!El!!.!.!: 
que las crisis econ6micas produzcan por el mismas acontecimientos 
fundamentales. ª2.!L.e1, el terreno favorable a la difusi6n de cie~ 
tas maneras de pensar y resolver las cuestiones que hacen a todo
el desarrollo ulterior de la vida estatal. o, planteado en otros 
términos, es el terreno de las necesidades concretas, reales, que 
ubicadae en la estructura econ611ica emergen hacia la superestruc-
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turas donde deben ser resueltas tales situaciones. El problema ' 
la soluci6n no excluyen, por tanto, a ninguna de las dos esteras 
del bloque hist6rico. Tambi&n es cierto que la crisis polltica ! 
llanada de crisis econ6micas- orgafiJ.caa puede ir acompaftada de P! 
queftas crisis e~on611icas del momento. Pero lo que es claro al re! 
pe~to es que no ha, que pensar que los ten6menos de la estructura 
reflejan inmediatamente en la auperestructura, a la manera de u

na instant!nea rotogr6tica. 

La explicaci6n anterior que ya hab!a sido dada en otras p6g! 
nas, era necesario retomarla collO deducci6n del contenido de lu -
cha de clases de la violencia. Lucha que no puede apreciarse. 1n
sistimoa, ni en !actores inaediatos de coyunt'IU'llr ni coJtO la ex-
ploei6n del enfrentamiento bipolar de clases a favor de terrate~~ 
nientea en el poder contra la masa campesina. Tampoco la implant! 

ci6n e6bita de la violencia por causa de loa intereses de la bur
guee1a urgida de tuerza de trabajo, por lo que habr1a que despla
:rar hacia ella a la masa campesina. La coyuntura moment6nea y los 

personajes que act6an en la misma.no explican el problema por e1-
e6lo • La violencia debe ser entendida como la e1nteeis del pro-
ceso de lucha de clases en Colombia, que en t61'111noe suscintos -
puede palntearee de la siguiente manera: tue utilizada por las -
tracciones burguesas en su proceso histórico de lucha por deten-
tar el poder pol1tico y el aparato del Estado 0 necesario para el
control y slaTBguarda de sus intereses econ6micos. Fue un medio -
pero no un fin. Fue un enfrentamiento de clases, mis no de cla--
ees tazatiTBmente bipolares, ya que tales categprlaa no se hallan 
plenamente desarrolladas a la manera de un capitalismo ampliamen
te desarrollado, como tampoco la admite la particular terma de d! 
sarrollo de nuestro sistema dominante. Tampoco tue la violencia ! 

na expresi6n de lucha ni meramente eoon6mica, ni meramente pol1t! 
ca: Sino ambos !actores de consuno que es precisamente la csract! 
rizaci6n de la lucha de clases. 
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El. periodo del 48, coao crisis coyuntural ligada a la crisis 
org,nica, cuya priaera caracter1atica fUe la violencia, nos pre-
aenta la disgregaci6n del bloque h1st6rico en el que se ha austi~ 
ido la atracci6n eapontánea por la coacci6n larvada e indirecta,
pero en gran medida abierta y directa por parte del aparato del -
Estado y que ae preaenta defensiva y ca6tica en las clases subal
ternas; para el cauo, el aector caapeeino. 

En los acontecimientos iD111ediatos de esta aécada las contra• 
dicciones internas del conserTati8lllO por la sucesi6n preaidencial 
1 el claaor de lau directivae del liberalismo para que el ejérci-

,/ to se convirtiera en~ de la lucha, abrieron el camino al -

régimen militar, con el golpe de Eutado que derrib6 al gobierno
de Laureano G6mez para instalar el de Rojaa Finilla. Era una si·
tuaci6n de peligro en que la mutua desconfianza de las fraccio-
neu burguesas para detentar el aparato del Estada solo hallarla -
aoluci6n transitoria en la Dictadura militar, La tesis de Javier
Wimer corrobora en parte esta aituaci6n: "i:n aituaci6n de peligro 
cualquier oligarqu!a y cualquier sector social enajenado prefiere 
la seguridad de la Dictadura a loa inestables prestigios de la d! 
aocr11cia" 22. Ahora bien, en el desarrollo de loe acontecimien--
toa ea éste, según Gramaci, el momento de la relaci6n de las fuer 

zas militares, iDlllediatamente decisivo según las circunstancias.~ 
ra el momento en que ya la burguesia habla perdido la hegemon!a -
real (no estaba en condiciones de gobernar directamente al paie), 

n1 la clase uubalterna se hallaba en condiciones de arrebat&rsela 
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para la consolidac16n de un nueTO bloque hist6rico. 

En aeta agudiaada lucha da clases, dentro de un escenario
de recrudecida 'l.l.olancia, las contradicciones entra. Ospina 1 LaJ! 
raano G6ma11. por la sucasi6n presidencial tuero!l el detalle 1.luie

diato, si se nos permita la expresi6n• para el pasaje a la dict! 
dura militar. Situaci6n cuyas condicionas ya estaban dadas sien
do propicias para los golpes de Estado. Costa A. Pinto• en alu-
si6n a1 problalllll, expondrl que •• entonces cuando contra el ban
didaje, contra las guarrillas, contra la erosi6n presente y cre
ciente del corpus nacional, ae iltpone la aedida"aal va dora de •na 
dictadura aiUtar" que garantice la continuidad de las idniua-
instituciones de la naci6n. 

EI significado qu •.i &01a1R110 liU1ta11 nos da GraB1lci ea 
el de un par~ntesis entre dos gobiernos constitucionales. Re-
serTa permanente del orden, el aj6rcito es fuerza que opera de -
manera p6blica cuando la legalidad est1 en peligro .l!t.Ea ocasio
nas como la inmediatamente descrita, y siguiendo a Iallll.1• la bU! 
gues!a ea une, apelando a las fueraaa ar ... das cuando es neceaa-
rio, para con eu ayuda imponer el.orden o la paz a las clases a
aalariadae. 

EI ceearieao axpraearl, pues, una situaci6n en la cual -
lae tuersas en lucha ee equilibran de una manera catastr6fica, o 
sea de una manera tal, que la continuaci6n de la lucha no pueda
menos qua concluir con la destrucci6n reciproca. 

Pero si bien dicha soluci6n que se conf!a a determinado in
di Tiduo, en una situaci6n hist6rico-pol1tica caracterizada por -
un equilibrio da tuersas de perepectiTas catatr6ticas, no sioa-
pre tiene el misao significado. bist6rico. De all! que ea naces! 

rio recurrir en últ1.Jla instancia a la reconstrucci6n hist6rica -
concreta, de la que podemos deducir, entre otros aspectos, si se 
trata de un cesarismo progresista o de un ceearismo de carácter 
regresivo. En el primer caso, si la interTenci6n ayuda a las --
fuerzas progresistas a triunfar aunque sea con ciertos coapromi-
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tíos y limitaciones. En el segundo caso, si su intervenci6n ayu
da a triunfar a las tuerzas regresivas, también en este caso con 
ciertos compromisos y lillitacionea, loe que tienen un valor, una 
i•portancia y un aiguiticado diferente que en el caso anterior. 
En la b6equeda de tal caracteriaaci6n deberln tenerse en cuenta: 
a) loe fen6menoa del ceeari111110 moderno, loa cuales aon diteren-
tes, tanto loe de tipo progresista (Cesar, Napole6n I), como ta! 
bi6n aquellos de tipo llllpole6n III, a1 bien se aproximan a ea--
toa 6ltiao·s. b) relaciones existentes entre loa grupo1 principa
les de las claaea tundamentalea 1 loa grupos auxiliares guiados 
o sometidos a la influ6ncia hege•6nioa. c) intlu&ncia del elemea 
to 111.litar en la vida estatal, cuyo a1gn1t1cado no ea s6lo el de 
la 1ntluénc1a y peao del ele•ellto t•cnico 11111tar. sino tambl:n-
1ntlu6ncia 1 peso del estrato aocial de donde el elemento t6cni
co llilitar extrae au origen. 

Las anteriores observaciones, hechas por Or••aci aon nece95 
rias en el anAlisia de la tase polltica que suele llamarse ceaa
~º...2 bonapartial!Q • para distinguirla de otras formas en laa
cual es el eleme•to t6cnico militar, como tal, predomina bajo -
formas quizl mls visibles y exclusivas. 

De otra parte Portelli, siguiendo a Gra1111c1. nos hace apre
ciar c6mo la eoluci6n cesarista permite gran variedad de aitua-
cionee entre las que ae contarla el ten6meno fascista. Este tenA 
meno serla la consecuencia eimultAnea de la crisis orgánica (que 
afecta al bloque bist6rico) y del reagrupamiento begem6nico(cri
sis entre la clase dominante y loe grupos auxiliares), trente a 
la amenaza de una crisis orgánica en beneficio de lae claaee -
subal ternae(obrera) y trente a la debtlidad del aparato del Est!. 
do (sociedad ciTil m!s sociedad polltica) que mantiene al bloque 
h1st6rico existente en pronllllo de la clase fundamental (burgue
sla). En el fascismo, el sistema no cambia en lo fundamental, ya 
que la b\irgueela mantiene la direcci6n econ6mica. Pero la peque
fta burguesla, en lugar de ser un amplio auxiliar que eirve de -
~ase social y de semillero de intelectuales subalternos para la-
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burgueela, 11e aduef!a del Estado conYirti&ndos.e en clase domina!!, 

te en el niTel auperestructurai • .1:2 

Estos plantealliento11 a nuestro modo de Ter arrojan gran el! 
ridad sobre la.fase hist6rica de la d.1otadura al.litar conque se 
pretendi6 sanear. la crisis de hegeaon!a pol1tica en Coloabia --
( 1953-1957). !o obstante se requiere un poco de esfuerzo para e~ 
carar el ten6meno ya que la dictadura del General Rojaa presenta 
una serie de 11atilea que hacen coaplej'o el anilill111. 

En primera instancia, una obaerTaci6n de Portolli a loa ar. 
gumentoa gralllllcianoa ea bien explicativa de nuestra eituaci6n, -
cuando al hablar del ceaarisao coao aoluci6n que establece equi
librio de tuerzas entre las dos clases tundaaentalea<•>. Situa-
ci6n que puede obedecer taabi&n a la nacesidad proveniente de un 
equilibrio fortuito debido a las diTisionea internas de la claae 
dirigente trente a la clase subalterna (haciendo posible una Tii 
toria pracoa de &eta cuando la clase dirigente no ha tenido a6n
sus posibilidades de desarrollo) •. Eata praaiaa transparenta el -
hecho hist6rico que en 6ltilla instancia da lugar al arbitraje da 
la dictadura ail~t.rpor causa de las contradicciones en el par
tido conservador. 

Ianni• al explicar Ios aspectos del bonapartiea9, nos dirl 
que tlpicamente reeul ta de una lu'cha intensa por el poder, ai•-
tuaci6n que logra iaponerse cuando ninguna de las clases socia-
la• en confrontaci6n dispone de condiciones para iaponar su dom! 
nio . .',a las otras. Modalidad de organizaci6n polltica 6ata de las 
contradicciones de clase o coalici6n de antag6nicos, en que el -
control del poder es mediado por una tercera tuerza coao produc-
1¿~ polltico y parad6jico de tale11 contradicciones. 11 Parad6jico -

(*) :Hacemos relaci6n a dos clases fundamentales, en el senÚdo 
de las tracciones de clsae de la burgues1a que ae disputa
ban el podar en la crisis del 48. Pero no ae:.trata realmea 
te de dos clases tundamentales. 
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l>orqua expreea una paz de anhg6nicos, establecida por le i111poa! 
bilidad de continuar la lucha" Ji. 

El sector llil1tar 1 su• relaciones con el bloque h1st6rico 
se hallan condicionadas hasta cierto punto por au extracc16n de
claae 1 .. rol en la 111pere1truotiuoa. Aunque •• diacutible la iB 
c1dencia que puede tener para au1 tuncionea en la 1111pareatructu
ra la extraoc16n de clase del eleaanto ailitar, ain ••bargo para 
Graeaci •• iaportante tener en cuenta eate taotor en todo anlli• 
111• de laa dictadura& llilitarea. En Coloabia parece que este ••
pecto a1 no ha eido deterainante, al 11enoa si ha tenido alsdn -
significado para la supsrestruotnra a traY•a de au tor11aci6n t61 
nica. Quii' tal incidencia de alaaa, coao noa lo bacan notar al
gunos autores coloabianoa, aunada a ptros taotorea, tuYO que Yar 
en la prlctica cuando con la dictadura les tueron abierta• gran
dea po.tbilidade1, tanto mla apJ'OYechablea por el caos de la •1! 
lancia qua reinaba en el pala. 

ta la eatructuraci6n del aieteaa pol1tioo olig&rquico per-
llitla. deade el siglo XIX• la protee..l.onali1U1.ci6n militar, en -
parte coao coaplemento de la estera de la aooiadad pol1t1ca1, lo 
que consiguientemente garantizaba la ooaooi&n en las tuncionae -
del nuevo Eatado Naoi6n. Ea una tarea que ee cumple ain mayorea
obatlculoe. El hecho de que el modelo militar tuera el prusiano, 
con menores poaibilidadee de gratittioaci6n econ6mica trente al
capitalisao en axpanei6n, hacen que permanezcan m&s dentro de la 
inat1tuci6n ailitar los oticialea cuyo origen aoc1al proven!a de 
grupoa con manos poaib1l1dadaa econ6micaa. Este factor coadynva
an la rapreeantac16n cuantitativa de la claae media en loa egre
sados de lae escuelas 111111.tarea que fueron su canal de ascenso -
buroori~ico. Con los procesos de sxportacit-n e 1ndustrializaci6n 
ae redafinirla ademls en au mayorla la extracc16n de la clase ·~ 
dia en la inatituci6n a111tar. 

La ideologla propia de la clase medie y que tra!a consigo -
c:ada aspirante a la inetituci6n, aei;dn Leal Buitrsgo, no .ee -·~· 
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trllJID!ormaria con la racionalizaci6n castrense sino que se con-
firmsr!a aun mh con loe elementos ideo:¡.6gicoe de"patriotiemo", 
"legalidad" y "sacrifico"~ a lo que se BU11Sba la subyace\'tlcia de 
la herencia part.14átli - (• • Aunque dominada po'r la disciplina, -
el "espititu de cuerpo" 7, principalmente la ausencia de temas -

pol1t1cos de di~cusi6n que tuYieran que nr con le "ilegalidad", 
Yalo decir, que cuestionara la deliberaci6n 1 l.liberaci6n politi
ce, ello adquiria gran significaci6n 1 solidez por el coll}lrolliso 
de le clase fundamental con la dependencia externa. 

La runci6n ailitar tradicional, ejercida con referencia a -

la defen811 de la soberan!a nacional 1 entendida coao la acci6n -
de la guerra regular contra el enemigo extranjero, tenla enton-
cea su l1mitac16n a este campo 1 s6lo ere factible al in,erior -
del pa!s en casos de excepciónal graYedad, Le quiebra interna -
del orden se ceft!s a 11118 labor policial, fuerza ci'lil armada qua 
coaienza a ser remodelada en el prilller gobierno liberal;"sl uti
lizarla represi'lsmente en auchse oportUJiidades" JI. 

Al ejército coloabisno, aeg6n comentarios de Leal Buitrago, 
ne ee le intentaba utilizar en cuest:iones de orden interno, qui
z!s en raz6n de la desconfianza que inspiraba una instituci6n -
formada durante el r;gimen begem6nico conservador. Sin embargo 1 

a pesar de la mentalidad de los patrones tradicionales de que ee 

file formando esta instituci6n, va sufriendo un lento proceso de
politizaci6n en tunci6n, eso si (seftala Leal Buitrago), de los-
intereses partidistas-, por lo tanto de le clase fundsmental;--
"porque el estamento militar siempre ha sido detinido en raz6n -
de la identificaci6n de los intereses nacionales con los intere• 
ses del sisteiaa poli tico que represente" ~. 

(*) En Colombia eete factor·ha sido determinante en la actua-
ci6n de cada individuo. Es sintom!tico que en la época de 
la violencia, las masas, pot}.a actuaci6n de la policiá 1 -
el ejército, los consideraran de uno u otro bando politico 
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Pero la"paeividad"del ej6rcito antee del 48 moetrar& otra
cara en los acontecimientoe de eeta d6cada, a!Jidquirir el pleno
control de lae fuerzae represivas en la algidez de la crisie de
hegemonia de la clase fundamental. Para ello ya no tendr& la ri
validad de la policia, unificada entonces con el comando militar 
1 la creaci6n del comando general de las fuerzas armadas en el -
que ae conetituy6 el mA:a:imo cargo militar, que a eu vez seria d! 
ee11peftado por el General Gustavo Roj~e Pinilla, pr6ximo a conveE 
tirae en dictador. La un1t1cac16n del comando armado al fortale
cer el aparato represivo del Estado, tuYO collO tunci6a inmediata 
hacer trente a las guerrillas.(Pero t••b16n las tuncionee del e
j6rcito. irian trensit~9llt•~ -'• alll da las fronteras no -
en relaci6n con la defensa de la soberania nacional, pero si pa
ra estrechar les relaciones con Estados Unidos, ~ual tue el ca
"° de la expedici6n de tropas colombianas e Corea). 

UD afto deapflfis de la 11 paciticaci6n11 encomendada a la dicta
dura, lo que equ1vali6 a : acabar con la violencia, reatablecer
el orden, imponer la paz de las fracciones en pugna, defender el 
sistema, aplastar la oposici6n, liquidar los basamentos guerri-
lleroa, disciplinar el bandolerismo rural a integrar lea capas-
emergentes en la eetruotura existente que a decir de Costa A. -
Pinto constituye el modelo de las funciones militares en las di~ 
\aduras latinoamericanas, irrumpe parad6jicamente la segunda o-
la de violencia, en la que el ej&rcito asumir& sin escrfipulos la 
funci6n represiva de lae masas campesinas 1 sus organizaciones.
Para tal tunci6n es eignificativo el aumento de pie de fuerza de 
14.000 hombres an 1948, a 32.000 en 19.5'. 

2. ~ Dictadura ~r...:r. .mi.a....candtctonea ob~o+1vee. 

En las condiciones objetives que tienen que ver con el rol
desempeftado por el General Rojas, Olmos, remont!ndoae hasta el -
siglo XIX y siguiendo 1lll1JI trayectoria hasta el momento h1st6ri
co de nuestro personaje, nos presente las siguientes: a) el con
.tenido de las guerras civiles del siglo XIX ea el de unl!Jlontra--
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d'icci6n ontre la superestructura (Rep6blica Parlamentaria) y sus 

tormas da producci6n semifeudales en las que la lucha por el se
paratismo local o regional determi.naron la existencia de ejérci-' 
tos fraccionarios y transitorios. 

b) A lo anterior se sumaria m&s adelante la penetraci6n directa 
del iaperialismo norteamericano y el inicio del cap.1talis110 na-
cional, que requer1a la existencia de un ejército dnico nacional; 
ello ae materializa en las primeras décadas del siglo XIX .• Sin -
resolverse todav1a la correspondencia entre la base material y -

la superestructura del Estado. coaienza el desarrollo de otra -
contradicci6n, la de la rep6blica collO atir11aci6n de la democra• 

cia pol1tica (década del treinta) en general y el illperialisao ~ 
como negaci6n de toda democracia. 

c) Tendencia general a una rApida aonopo:¡.izaci6n y al capitalis
mo de Estado. contradicci6n que se manifiesta bajo la forma de -
un conflicto entre el ejecutivo y el legislati1r0. Las sucesivas
retormae constitucionales van fortaleciendo aAs y m6s al priaero 
en contra del segundo (~) 

d) El predominio del ejecutivo coso negaci6n violenta de toda 
democracia crea la condici6n pera abolir loe partidos (crisis 
del 48). As1 la direcci6n unipersonal del ejecutiTO se correspe! 
de con la direcci6n unipersonal de las tuerzas armadas con lo -
que el golpe de Estado se pone a la orden del d1a.22-. 

Estas condiciones objetivas hist6ricamente dadas. mAs loa ~ 
contecimientos inmediatos, nos presentan a la figura de Rojas a
la manera de Luis Bonaparte, como el héreo del golpe de Estsdo,
como el salvador de Colombia. Cuando bien cabria seftalar. pla--
giando las palabras de Marx.en el 18 Brllmario respecto al lllismo
pereonaje: "la lucha de clases cre6 en Francia(Colombia) las ci! 
cunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje me-

(>1') Caso ilustrativo. la ley de los "caballos" o Estado de Sitio¡ 
que le da prerrogativas especiales al Ejecutivo. 
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:diocre '1 grotesco representar el papel de hf>roe". Aunque más ad.!!. 
lente sea derribado por la misma burgues1a coaligada que erigi6-
su pedestal para aparecer a su vez, como salvadora de la Rep6bli 
ca. La verdad es que Rojas fue elegido y de acuerdo al concepto
de Costa A. Pinto, seg6n el cono~ido patr6n de los viejos golpes 
llilitares en Amf>rica Latina. Era el militar de turno o sea el j.!!, 
fe da las fueraaa ar1111dae, '1 no por ninguna otra virtud. 

En el primer periodo ( primer afto de gobierno) la dictadura 
repre11ent6 a1n. 111Rc.1.lacionea el papal estabiliaador, con el slo-

gan "paz., justicia '1 libertad". Pero no obstante la aparente •!! 
tonoa!a conque se deaenvolv1a 1111 gobierno, la clase fundamental
no perdi6 ninguna de sua posiciones de control econ611ico, ideol~ 
gico '1 pol1tico, en base a lo cual continuaba influyendo en las
deciaionea del Estado. Poco .As adelante el viraje de la dictad! 
ra tratarl de cambiar al .ritao de las coaea. 

La dictadura, .!:2!!2 puente entre la violencia '1 el Frente K! 
cional, era la coyuntura propicia que fortalecerla a los parti-
doa politicoa ear.a crieia de decadencia, a lo que coadyuvar!a -
despuf>s el despreatigio del dictador ante la opini6n p6blica. 

Los matices, o si ae quiere, ambliiedades del gobierno de R2 
j3a -cesarista en el arbitraje de lee facciones en pugna y de 
rasgos bonapartistas en su populiamo; de estilo fascista en la -
represi6n y en su culto personal-, estln dados tanto por loa mi.!!. 
moa afectos de la crisis de hegemon!a de la clase dirigente, co
mo por la bonanza econ6mica favorecida por los precios del caf6 0 

su tunci6n en al Estado evolucionar! desde el arbitraje da las -
fracciones burguesas con sus partidos politices en confiicto, a
plastando a sua enemigos -loa movimientos de las clases eubalter 
nas-, hasta ganar su propia dinlmica apoyada en las divisiones -
internas del conservatismo y debilidad del liberalismo. En cuan

to a su estilo populista, lo apoyaban los sindicatos obreros y -

técn6crátas orientados por cuadros de intelectuales pequefto bur
guesea, e incluso algunos de rormaci6n socialista. 
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La nedida cesarista en el sentido de arbitraje entre los -

protagonistas desaparecerá en el caso de nuestro árbitro. 1 no-
precisamente por un nuevo desequilibrio de las. tuerzas que antee 
arbitrara<*>. Rojas tratará de organizar el poder más alli del a 

psrsto Estatal incorporando a 61 s las capas emergentes en sus -
organizaciones sindicales. con le pretenci6n de crear desde el -
Estado un tercer partido• 11Tercera:-!'U:era" (binollio pueblo-tuer--
1as armadas). que roapiers el eaqueaa bipartidista tra41cional~ 
cebando de una vez por todas con el peligro de la restauraci6n -
de la hegeaonla pol1tica de la clase fundamental. Para el etecto 
se sustentar! en el inmenso preatigio que le h~ ganado la pacH! 
csci6n en el c&11po y en la decadencia y debilidad de los parti-
dos tradicionales. Según sus propias palabras,. 11la reconstruc--
ci6n nacional estaba por enci11& da los intereses particulares 1-

el pa1s por encime de los partidos" .!l!L, 

Las tuerzas eeencieles en que finalmente terminará susten-
tindose el rágimen serán las tuerzas armadas (al principio lo -
tus la Iglesia Cat6lica). 1 parte·de la pequefta burgues1s cuya-
participaci6n en el aparato del Estado se va 11111pliando por la -
acentuada infiltraci6n del elemento llilitar en el aparato buro-
crático (ministros, alcaldes. etc.,). 

El apoyo de la pequefta burguee1a al r6gimen, 1 más adelan-
te como euetentaci6n del Movimiento Anapieta originado en las -
perspectivas de la creaci6n del tercer partido. se halla ligado

ª algunas de sus caracter1eticas. Nos referimos a su comporta--
miento pendular, haciendo especial menci6n la heterogeneidad de 
sus elementos coaponentes, 1 la amhigÜedad de ene tendencias ha
cia la burguesla o hacia loe movimientos proletarios. Tratándo-

--,, 
(H) En la medida en que el cesariaao ea un arbitraje entre dos -

protagonistas(,.,) es un conpromiso, pero está llamado a ev2 
lucionar en uno u otro campo o a desaparecer en caso de un -
nuevo desequilibrio de las tuerzas".(Véaae Portelli op.cit -
p 129. 
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r: 
dose de moTimientos populistas, las capas pequeño-burguesas re-

presentarán la 11ayor!a. Sus sectores antiguos entroncados en la
sociedad tradicional (profesiones liberales cláeicaa, artesanado 

pequeña y mediana empresa comerc1ál industrial y de aerTicios), 
despliegan las actividades y conductas conservadoras de las cla
ses o grupos de las cuales dependen o a los qua toman como cua-
dro de referencia • .!t.!. 

Ese generaliSado coaportaaiento de las clases medias y el ! 
poyo que presta este sector al rekimen en Colombia, será de traa 
candencia en el seno del 110'1aiento Anaplsta,<•l , que irrumpirá 

en 1960 representando el liderazgo de la pequefta ~urgues!a en a
lianza con el latifundismo y arr•etrando en el proceso a las ma

sas prolotarias. Alianza que nos hace coaprender f ºr qu6 dicho -
llOvimiento, ahora, coao en sua or!genes (el HAN) *)(~) no aign! 

ficara 1ID8 irrupc16n antag6nica frente al sistema burgués. Era -
w.ia movimiento surgido, coao lo sostienen Hart!nez e IzqUierdo de 
le necesidad da reivindicar al gobierno militar, a la familia -
del ex-dictadar , que condenado pol!ticamente por la burgues!a -
deja la imagen de proscrito, calUJ11niado y 11artir. S• composic16n 
estará basada en un Estado mayor conformado por.' l•s aJligoe del -
General, con dirigentes ealidos del conse~vatiemo y de orienta-
ci6n ideol6gica cercana al falangismo, dando la impresi6n de ser 
una disidencia del partido conservador, más que apar1ci6n de un
nuevo partido, que practica sin emburgo lllj.a polltica cercana de
las masas simplistas que retlejan la idiosincrasia de quienes -
las agitan .!¡g,• 

Volviendo sobre la geati6n de Rojee en el Estado 1 sobre la 
soluci6n que pretende dar a la problemática del bloque hiet6rico 
engendrada por la crisis, debe destacarse su inclinaci6n a ganar 
el apoyo de todos los sectores sociales reivindicándolos princi-

(..,.) Anapo (Alianza Nacional Popular). 

( * )( it) Man( Movill1ento de Alianza Nacional), 
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palmenta en el aspecto econ6mico. reivindicaci6n que ir& acorde 

con la funci6n econ6mica de cada grupo social. As!: 1) a los t! 

rratenientes protecci6n militar en sus latitun.dios dedicados a

la ganader1a extensiva an la regi6n de los Llanos Orientales --

principslmente~.2) a los campesinos en sus diversas facciones ~

(ricos. medios, pobres) cr&dito 1 asesor1a t&cnica, ademis del -

acceso directo al mercado¡ 3) para faTOrecer a la burgues1a mer

cantil se tren6 el alza exagerada en el costo de la vida• libe-
rendo la importaci6n de alimentos. repuestos 1 materias primae;-

4) a la burguee!a industrial. facilit!ndole una m!e r!pida real! 

aaci6n de la plueval1a en transportes. consumo etc.; 5) a la cl!. 
se obrera organiz&ndola en la C.N.! (Confederaci6n Nacional da -

Trabajadores), un intento de copia de los m&todos peronistas; 6) 
a los artesanos 1 pequeftos comerciantes d&ndoles facilidades de

c~di\O•i; 7) a otroe sectores populares ao prole\a!'ioa· 1 al lu~ 

pemproletariado, ofreciéndole asistencia social por •edio de la

organizaci6n de SENDAS(Secretariado Nacional de Asistencia So••

cial) • 1 en general para todo el pueblo. congelaci6n de c&nonee 
da arrendamiento. 1mplantaci6n de dobles y triples salarios en -

las jornadas de trabajo correspondientes a turnos nocturnos o en 

d!as festivos. Estas concesiones tueron facilitadas por la dict!. 
dura debido al auge del precio del car~ en el mercado internaci2 
nal. Las funciones del gobierno de Rojas pod1an de esta manera ! 

jeroerse con la combinac16n de la hegemon1a 1 la dictadura. 

En los albores de su administraci6n, puede decirse sin lu-

gar a dudas que exieti6 un consenso un&nime hacia su gobierno. -
hasta el punto de que loe intelectuales de los partidoo tradic12 

nales vieran y aceptaran como cosa natural la tendencia de alga

no s altos oficiales a buscar ganancias r!cilea aprovechando su -
poder. Pero la aparente estabilidad de este régimen. precisamen
te relacio11.Bda con la descomposici6n del sistema no podr& durar, 

ya que la medida bonapartista que no puede dar nada a una claee

sin quitarle a otra genera contradicciones que le acarrearbn au

derrocamiento, propiciado por el tortalecilli&nto de la coal1ci6n 



179 

de los grupos que antes arbitrara en sus conflictos. Esta situa

ci6n habrA de propiciar el viraje del r&gimen hacia la utiliza-
ci6n de la fuerza. de la violencia y a la negaci6n de toda demo
cracia, desembocando en la dictadura simplemente llilitar. Y as! 
como su hegemon!a se caracteriza por un pro hacia'.todas las cla

ses; la dictadura. la tuerza, la coacción, la represi6n se ejer

cerá no s61o contra la• el•••• po .. ..tor••• sino tambi6n contra -
las masas campesinas 1 sus organizaciones, no conformes con la -
Yigencia de sus problemas ni con la doprad~ci6n 1 abusos del e-
jbrcito en las Areas rurales. Ea una tuerza de opresi6n que se -
extiende ta111bi6n hacia otros sectores. Pero antes de centrar .... ,. 
n•e•tra atenci6n sobre esto 6ltilllo punto veamos con un poco de -
mis detalle la caracterizaci6n populista del r~gimen 1 sus con~
tradicciones. 

3. Rasgos populistas .!!.!! r&gimen 1 su contradicci6n. 

Loa aspectos de la crisis orgAnica 1 de la crisis coyuntu-• 
ral hab!an ~doº lee condiciones para una eituall.16n popu
lista. Los erectos sociales creados por la vio~encia; el ciclo -
expansioniata de la econom!a¡ el colapso o debilidad de loa par
tidos¡ la creciente presencia de las masas urbanas; la necesidad 
de acumulaci6n i~strial y la disponibilidad de divisas, son el 
gunos de los !actores internos que contribuyeron a esa configur! 
ci6n. A la vez era la bpoca de les populismoe a nivel continen-
tal, por lo que la dictadura militar eetabledida en Colombia con 
definidos prop6sitoe, no se supeditara al rol pasivo impuesto -
por loa intereses de las fracciones burguesas. La situaci6n le ! 

ra propicia al General Rojas para intentar el camj!IOJ de modelos 
dictatoriales (el de Per6n por Ej. o el de Vargas). loa que apo~ 
yados en grandes sectores de maesa aparec!aá& como bene!acto--
ree de todas las clases identificadas con la naci6n. Su irrup--

ci6n s6bita en la escena política lea presenta como quien tiene• 

la misión de instaurar la paz social para salvaguardar el orden-

'burguba, asumiendo caracteres bonapartistas propios de las supe• 
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:reetructurae de palees atrasados. DifarenciAndoee en la orienta

ci6n y ejercicio de la hegemonia de acuerdo a loe grupos auxili~ 

res que la apoyan( Trabajaores ,campesinos, etc.,) 

Dentro de las principales caracter!eticae del populismo en 

Am6rica Latina y en relaci6n al caso de Rojas Finilla Costa A. -
Pinto ssftala las siguientes caracter!sticaa presentes en el con

tinente: 11 ( ... ) de 61 (del populismo) emanaban los estilos y los 

alegana "las izquierdas se embarcaron con los ojos cerrados en -
la nave populista y presentaban el "nacionalismo" como la ver-.:.r. 

si6n tlctiaa moderna mle recomendada para la iaplantaci6n de an
sccialis110 en:Latino Am~rica. Una nueva derecha, que gravitaba -

en torno a estas dictaduras de tipo populista dirig!a, e ideol6-

gicamente una "nue"Wa izquierda" ,actualizando, perfeccionando y -

adaptando al ambiente urbano, donde ee multiplicaba el terciario, 
los viejos, persistentes y bien conocidos patronee de liderazgo. 

del gamonalismo tradicional, perfectamente adaptados al nivel a

penas embrionario de experiencia pol!tica de las masas urbanas -
crecientes que manipulaban" ~. . 

Las condiciones internas propicias hacia la conformaci6n -

del populiBl!o y el "contagio" externo de lo que sucede en el CO.!! 

tinente con relaci6n a tales movimientos, no fueron suficientes 
para su prosperidad en Colombia. La aparente conciliaci6n de los 

intereses de todas las clases, er!mera de por s! a causa de las

controdiccionee de las formas y relaciones de producci6n del blg 

que hist6rico y loe antagoniamoe a loe que tales contradicciones 

dan lugar, ae hizo mls ef!mero aun, entre otras coaeos por la -
calda intempestiva de la bonanza econ6m1ca debida a la eorpree! 
va inflaci6n de los precios del car~ practicada por el Hrasil,

csmbiando para Colombia la escena. de prosperidad. Situaci6n de -
contradicci6n económica a la que el gobierno no ae hallaba prep~ 

rado para hacerle frente debido al despilfarro, la acentuaci6n -

de la bwrocracia, la extensión de los privilegios entre las fue~ 

zas armadas, en las cuales loa exorbitantes e irracionales gas-

toa de modernización se convert!an cada vez más en uno de los --
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principales tactores inflacionarios del pais, lo qua produjo 

un malestar que cundió en todos los sectores de la clase dominan 
te, 

Los gastos oficiales de 1953 a 1957 habian ascendido a la • 
suma de u s s 560•000.000. 
El presupuesto se liqllidaba con d6ticit de 509. mllones de pe--
sos en el mismo lapso• as!: 

1953 a 1957: ingresos 5.49~ millones de pesos 
gastos 6.ooo 111.llones de pesos 
dflticit 509 millones de pesos 

De 1952 a 1957 los medios de pagos se expandieron en 1845 aillo
nes de pesos. de los cuales el 45% corresponden e pr•at .. oa a -
entidades gubernamentales. 

De 1953 a 1954 el car• alcanz6 una alta citra de exportaci6n 
6.924.877 sacos por valor de U 1 U 567.439.000 (*). 

De 1955 a 1957 las exportaciones de car6 se ven reducidas a -.~-
4,264.070 sacos por valor de U S s 363.670.ooo. El gobierno en -
cambio, habla duplicado los medios de pago 1 el presupuesto del 
Estado. De 1953 a 1956, inclusiva, los ingresos 1 gastos en el -
presupuesto nacional tueron: 

Ingresos 

1953•••••••••• 840 millones 
1954 •••••••••• 1.04; " 
1955 •••••••••• 1.132 11 

1956 ......... "..:.1~· .:...13""1,__11 __ 

'rotal 4,146 millones 

Gastos 

931 millones 
1.uo 11 

l.234 
1.357 

11 

4,672 millones. 

La producci6n cafetalera no se estanc6 durante el período -

(it) Véase además cuadro anexo No, 5 sobre exportaciones de ca
fé (1941 a 1954) y su valor realizado en d6lares, 
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de la violencia dada la habilidad de loe mayordomos que us&ndola 

además de otras formas de coecci6n, asumieron la explotaci6n de• 

las haciendas de caf6. Al mismo tiempo la Federaci6n de Catete-

ros puso en funcionamiento ttna maquinaria de extorsi6n rechazan
do el grano de pequeaos caficultores, que por esta causa ee vie

ron forzados a venderlo e intermediarios ligados con la violen-
cia. (1<) 

La tendencia alcista del grano se maniti••ta en 1953 con la 
disminuci6n de la producci6n brasileña, justo cuando lllciera au

irrupci6n en la escena pol1tica el General Rojas. Y las alzas -~ 

del 53 continuarán en ascenso hasta alcanzar en 1954 la nunca 1• 
maginada cifra para el caf6 coloabiano de 91,39 centavos de d6-

lar por libra que proporcion6 lUI auge econ6aico en los medios U! 
banas, en contraste con la siniestra realidad de la vida campes! 

na. El optimismo de exportadores, importadores e industriales de 
un lado, y de otro la multiplicaci6n de loe gastos por el régi-

men militar(autopistae, aeropuertos, edificios, barcos de gue--

rra, cuartelee, dotaci6n m1litar,.etc.,) constituyeron un est1-

mulo poderoso para la actividad econ6mica. Loe aedioe de pego P! 
saron de 1.549 a 1.845 millones de pesos en el primer semestre -

de 1954 1 o sea un incremento de 296 lllillonee en 6 meses. El c~h
dito bancario eubi6 de 1.904 a 2.464 millones de pesos en el CU! 

so de 1954, destinados en su mayor parte a operaciones de comer
cio y eepeculaci6n. (·ot>)(.,.). 

Pero el auge !ue de corta dureci6n, loe precios del café -
empezaron a bajar desde el segundo semestre de 1954 hasta acen-

tuaree en 1955. En Julio se cotizaba a 83, 61 centavos de d6lar 

la libra, y en Diciembre del miBlllO año solamente e ?2,84. En --

( -lt ) Empleados de le Federacibn reciben un peso de comieibn por 
cada arroba que compran.Véase Montaña Cu~llar op.cit p 209. 

(~)(~) El pe1s se llenb de receptores de radio, neveras, televi~ 
sores, autom6viles, perfumes y articulas suntuarios. 



1955 de 68,81 en Enero, para Diciembre ya ha bajado a 63,72.Las
caueae que determinaran el auge,(mala cosecha en el Hrasil) ha-

b1an cesado, La industria que hab!a contado entonces con un ali
vio grande en el 54 por esta raz6n, para el 57 se genera ana cou.. 
tr1acci6n .1i.nduatl'ial por la escasea de divisas. AdemAs el endeu
damiento del pa!s y la avalancha del capital extranjero sobre la 
industria nacional, har~ que ee acelera el control forAneo (esp2 
cialmente nortea•ericano) aobre la industria particu~rmento ba
jo la modalidad de empresas llix:taa. 

La forma como fUe utilisada la bonanza cafetar4trajo consi

go : a) D~ticit en la balanza de pagos por 125 millones de d6la
res. b) Declinaci6n de las reservas de oro del Banco de la Repú

blica (de 269 millones de d6laree en 1954 a 153 •illonee en 195~ 
e) Cierre de oficinas de registro de cambios 1 permisos de im-
portaci6n, A todo ésto se sum6 el contrabando del caf~ 1 la do-
ble tacturaci6n, consistente lo primero en exportar el grano sin 
registro para eludir la venta de los d6lares de cambio oficial,
lo que produjo acumulaci6n de d6lares librea en el exterior que
luego vinieron a reforzar el mercado negro de divisas, 

Montafta Cuéllar, de cuya obra hemos venido tomando las ci-
tras anotadas, describe la realidad que viv1a el pa!s allegando

otros aspectos mée, como el de la participaci6n en el contraban
do de agentes del gobierno y de grandes firmas comerciales de o
ligarcas, que propiciaron con tal mecanismo la salida del pala -
de centenares de millones de d6larss. " Al prosperar el sietema
de eobre-tacturaci6n, comenta este autor, qµe permit!a dejar d6-

laree disponibles en el exterior, se constituy6 un tan pingÜe n2 
gocio que se di6 el caso de que ee abandonasen en las aduanas -
las mercanc!as importadaa, ya que el interesado bab!n realizado
la utilidad vendiendo loe d6lares correspondientee al mayor va-
lor de su factura en el mercado negro" .!llt, En cuanto a la doble
facturaci6n ~eta consist!a en obtener una licencia para importar 

mercanc!as y para conseguir los d6lsres oficiales correspondien

~:ªª por el doble o mayor valor del precio de las mercanc1ss que-
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·deb!an importarse realmente. 

Para 1956 el dbficit de la balanza de pagos es critico. Los 
mercados extranjol'os suspenden el despacho de .•ercanc!as a Colo! 
bia, mientras no se cancele el saldo acU11Ulado a cargo del pa!s. 
En tal situaci6n no le era dado al gobierno de rasgos populistas 
establecer y mantener lazos muy s6lidoe con ning6n sector, part! 
cularmente con las fracciones burguesas aaenasadae seriamente en 
sus intereses. Aun cuando el gobierno se dijera apoyado en un 8!!! 
plio sector de masas~ lo estaba s6lo dentro del estrecho marco

que le permit!an las clases poseedoras. En tales condiciones la 
estructura econ6aica equivale al desquiciamiento o derrumbe de -

la dictadura. Nuestro Bonaparte, del rol de hbroe 1 salvador -
que ostentara en el comienzo de su geati6n 0 finalizaba ahora 11! 
vando al oaoe a toda la econom!a burgueea 0 

11 engendra11do una ftr
dadera anarqu!a en nombre del orden" (*). 

5i todo aqu6llo sucede en la eetructura 0 a nivel euperes--
tructural las presiones ideol6gicas, que no eran otras distintas 
a las de la burgues!a y que el 11111110 Rojas babia optado y adapt~ 

do en los momentos de auetentaci6n hegemo6.tca(*)(*), se le con-

vierten ahora en obst!culo. Es el caso de las relaciones con la

Iglesia Cat6lica las que se hac!an dif1ciles por el control de-
los sindicatos. La jerarqu!a eclesi!stica se hallaba inconforme
con el rumbo peronia18 que ideol6gicamente tomaban los obreros -
manejados directamente pot!'l gobierno en desmedro de la U,T.C.-
de orientaci6n confesional cat6lica, Palacios cita al respecto-

algunas declaraciones de la Iglesia colombiana, significativas -
para la ideolog!a del sostenimiento y fortalecimiento del ~ 
9.fil!.: 11 5e· est! poniendo de modá entre nosotros una forma de campa 

(*) Marx en el 18 Brumario. 

(11 )(•)" 5i como dicen por ahi, Cristo fue el primer socialista, 
entonces nada mejor que recurrir a su pensamiento, cla
ro est! que al no haber dejado nada escrito sobre el s~ 
cialismo 0 Rojas se abroga las Enc!clicas papales"(Véaae 
Victor Olmos op.cit p 8?) 
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fta en tavor de los pobres por donde no debe ser, es decir, a ba
se de descr6dito injusto de los ricos, •• Ser!a la destrucci6n mi! 
ma del orden social defender a los obreros creando un ambiente-
hostil al capital y a loa patronea sin loe cuales ea imposible -
el trabaJo, por tanto, la Yida de todo1 los obreros" .!t.2. En uno
de sus art!culos el peri6dioo "El Catoliaiaao11 ( del 15 de J1111io • 
de 1956), sostenla que ae "reiYindicaba para la Iglesia la Tict;2 
ria en el •oTimJ.ento sindical 1obre la C,T,C, tuertemente intlu• 
enciada pot_el co•uniemo y que por tanto trataba de encender la -
lucha de clase• y pro•oY!a la huelga reTolucionaria •• ,La UTC es• 
11118 obra de la Iglesia -aftad!a• al servicio de los trabajadores• 
La Iglesia no son solamente loa sacerdotaa ••• aon los dirigente.
cat6licoa, aalidoa de la clase trabajadora, formados en la esCU! 
la de la Acci6n Cat6lic:A, loa que sostienen esa obra de la Igle
sia para aerYicio de aus hermanos y de la ciudad"( de). 4§... En e,!! 
to de la Acci6n Cat6lica permitlsenos un par6nteeia para llamar• 
la atenci6n sobre esta forma de organizaci6n en la estructura 1-
deol6gica, que a nivel universal surge en el siglo XIX cuando a
parece 1 es desarrolla tanto el hecho comq,pl concepto de naei6n• 
1 patria, como elemento ordenador •intelectual 1 moralmente- de
las grandes masas populares, adYertido por Gra .. ci como una ins
tutuci6n u organismo de gran complejidad. Extendida a la aupare! 
tructura de nuestro ••dio colombiano influye en las maese traba
jadoras adquiriendo relevancia en los sindicatos de apoyo al ei,!! 
tema(•). 

Las contradicciones de la dictadura a nivel de todo el blo
que h1et6rico son otros tanto elementos que se van sumando a la 
crisis orglnica. El !en6meno populista que emerge en tal situa·
ci6n, no puede ser eoluci6n a la crisis• ·n.o'. a6la por ser efecto -
de la misma, sino ademls porque en estos paises se ha convertido 
como acierta en manifestarlo Costa A. Pinto, en linea constante 

(•) Recuérdense las declaraciones de Lleras Reetrepo alusivas a 
la Acci6n Cat611ca. p ?4 
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e irreductible del bloque hist6rico dominante en el que la -~~ 
mAxima aspiraci6n. cuando se da este tipo de movimientos, es a•~ 
captar los cambios econ61111cos y sociales fabricados por el popu
lismo pero sin ac•ptar sas implicacionea pol!ticaa. Ea resultado 
final de esta contradic~ria operaci6n. desviar la ezpreai6n po-
11 tica de las clases emergentea pot,irenderoa en que, la aanipula
ci6n demag6gica de los l!deres de tales movimientos. retrograda
el ascenso de los niveles de conciencia a las clases subalternas 
motivlndolas hacia oiros objetivos0 menos al de la conetrucci6n
de un nuevo sis~e11a coao eapresa de su propia creaci6n. 

La i•presi6n que se tiene. nos dirA el llismo autor, "es que 
especialmente las estructuras petrificadas de poder son las que
o trecen el pueblo al poplll.isao que. a su Tez• al fin 1 al cabo.
lo que pretende es "modernir.ar" pol!ticsmente la vieja eetructu
ra. pero no cambiarla. de donde es dificil encontrar en Am6rica
Latina contemporlnea un ejemplo mis dramltico que el caso colo.,. 
biano" !t.Z. 

Si el ren6meno fascista en la teor!a graasciane tal como -
lo hemos indicado en las pAginae 169, 170 del·preéento capitulo 
consistente en la utilisaci6n de la fuerza para el mantenimiento 
del poder. cuando se ha perdido la hegemon!a eximo consecuencia -
de la crisis que afecta tanto el bloque llist6rico como al reagru 
paaiento hegem6n1co (clase dominante y clases auxiliares) y en -
que entran en ~~~gJ!.las actuaciones politices de la clase auxiliar 
(para el caso la pequefta burgues1a), clase que se toma el Estado 
ante el peligro de una crisis que favorezca a la clase subalter
na ( a la clase obrera) conservajdo el bloque bist6rico existen
te en provecho de la clase tundamental(burguee!a) 1 es un ten6meno 
en que el sistema no cambinrA ya que se trota del miemo reagruP!!. 
siento hegemo6nico, con la sola diferencia de que la que antee
era clase auxiliar pasa a ser clase dominante en tanto que la --
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1
burguea!a continuar& detentando el poder econ6mico. 

El anterior no aer!a puea,exactamente, el parlmetro en el·· 
cual tundamentar loa aepectos de tendenciaa tascietaa del r6gi-
aen •ilitar de Rojas, •unqu• parte de e.tae condicionee tuTieran 
alcance en lo relacionado a la crisis tanto orglnica coso co111n 
tural, 1 dentro de 6etaa, las condicionea mlnimas propicias a la 
inatalaci6n de tal r6gimen<~>. Recu6rdeae ademla que Lenin ha•! 
ftalado que el deaarroll¡O del •il1tarismo en todaa partea ea ana 
tra1cendencia del i•perialiamo o del capitali11110 •onopolista el• 
cual en 111s raagoa econ6aicoa eaencialea, ae distingue por un •· 
pego 111n1mo a la paa !l§... 

Desde luego qae lae condiciones en Colombia no estaban plan 
teadaa en t•rminoe en que la clase obrera pudiera poner en peli• 
gro (por eu conciencia de clase para el), la auetituci6n del bl2 
que hiat6rico, en que ella detentara la hegemon!a. Tampoco la P! 
quena burguee1a 1 aus intelectualea que apoyaban a Rojas ten!an
la capacidad de apoderarse del Estado repreaentando a todoa los
co•ponen tea de eu clase, a peear del intento de contormac16n de
un partido. La contot~i6n de un nuevo partido obedec!a m6a, se
g(¡n observacional de Marco Palacios, a las reglae casuales y tr! 
dicionales del juego polltiao, que a una detinida concepci6n ea
trat6gica de reordenamiento de la vida pol!tica nacional 49, 

Pero lo reatringido do tales condiciones, que podr1an impe• 
dir la caracterizaci6n de la gesti6n de Rojaa, no son 6bvice, •
nuestro modo de ver, para eeftalar que la dictadura militar no by 
biera asumido ciertos rasgos y tendencias taacistas en concordan 
cia con sua caracteres esenciales, tales como : a) el predominio 
que van adquiriendo los monopolios dentro de la eatructura dol -
pa1s, hecho constatablo desde el 45 1 que se va acelerando en la 
d6cada del 50. b) la ne1aci6n violenta de toda democracia, como-

(•) V6anse los condiciones seftaladae por Wimer p 129 de este -
trabajo. 
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·\endremos oportunidad de presentarlo en plginae inmediatas. c) 

La dominaci6n, en t6rminos gramecianoa, sobre las masas explota

das. En nueetro caso sobre el sector campesino, por ser 6ste en 

su expreai6n guerrillera un obstlculo a las actividades de los
latifundistas con quienes el General ten!a establecidos sus ---
nexos, en base a sus intereses econ6micos personales. 

De antemano ee descarta la premisa del intenso nacionalismo 
que recoge y reproduce rezagos ideol6gicoa de formaciones socia
les superados en la bistoria uniYersal (Musaolini con el i•pe-
rio romano; Hitler con el imperio de Carlos V; Franco con la -
antigua Espafta Colonial). 

El nacionalieao de Rojas como la mla amplia expresi6n de su 

pol1tíca, debe ser enten.dido como el de la reconstrucci6n nacio
nal por encima de loe intereses particualree y por encima de los 
par~idos. Habria que agregar a ello ciertos comportamientos ce~ 
ristas de Rojas en cuanto a su persona, como los de autocondeco
rarse con el gran collar de la orden del 13 de Junio ffecha de ~ 
su golpe de Estado) ; autodignificaree como el jefe supremo de .:... 
lae fuerzas armadas; prohibir toda critica a su persona califi-
c.ndola de d1famaci6n, etc., 

La negaci6n de toda democracia por la utilizaci6n de la --
fuerza, la violencia, y la reetricci6n a la libertad, ee meni--
fiestan en la dictadura militar aai: 

A. Recrudecimiento .!!!!_l.!!._violencia • 

Los suceeos acaecidos al 12 de Noviembre de 1954 en que 
elementos de las tropas masacran a campesinos indefensos en la -
reg1on de Villarrica. La declaratoria de zonas militares en va-
risa regiones del pa1s que coinciden con la codicia de algunos -
terratenientes y elementos del ejército. 

El bombardeatniento de las posiciones guerrilleras, vi~ndoae 
millares de familias campesinas obligadas a evacuar las regiones 
donde habitan y siendo perseguidos por el ametrallamiento impla

cable 1.Q... 
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partidos pol!ticoa tradicionales. Se le puode caracterizar como 

un cesariuo rogresiyo por las tormaa graduales de "contenido -
nacionaliata deaarrollista" 1 con marcada tendencia ideol6gica ... 
conservadora, que lo lleva a una coal1ci6n con los grandee pro-
pietarioa de la tierra (*). 

b) Aunque et!meroa, aus rasgos populistas de bo .. partiemo fueron 
un hecho: dispensador de aercedea a tode.s las clases sociales '1 

con apariencia relativa;de organizar el poder mAs allA del apa-
rato estatal, 
e) Finalmente sue actuaciones lo llevan tendencialmente a la peI 
!ilaci6n de cierto• rasgos fascistas que no logra una concreci6n 
debido a la gesti6n oportuna de los inteleo$ualea burgueoea, ·~~ 
quienes ante la illllinencia '1 peligro de esta nueva crieia, loa-. 
llev6 a plantear la recompoaic16n de la sociedad ci't'1l, lo que-
1r1a acompaftado de una rev1si6n del eiste1111 hegem6n1co. 

(*) seg6n tavorezca a la clase conservadora o a las tuerza• pro
gresiotaa aer! un cesarismo progresivo o regresivo, 



191 

CAPITULO IV 

RECOMPOSICION DE LA SOCIEDAD CIVIL O FRENTE NACIONAL 

Derrumbe ~ l! Dictadura 

La Dictadura K1litar que ee constituye con el apo10 de las 
tracciones burguesas, a decir de Leal Buitrago con el apo10 de -
todos loe grupos estratLgicos del pais con excepci6n del sector -

de la clase alta más comprometida con el gobierno anterior; de á!: 
bitro que solucionara la crisis en momentos en que la !racci6n de 

la clase dirigente en el poder hab!a devenido en clase doainante; 

al deaYierse hacia otros· objetivos intentando liberarse de la tu

tela de eue progenitores empieza a manipular con capas sociales~ 
aergentee a la vez que se crea serias contradicciones con loa BB.5, 

torea del capital:·en lae que se destacan ~ orientaci6n de loe in

versiones del sector público hacia la creaci6n de grandes empre-

eae agricolas y ganaderas capitalistas, lo que contrariaba lae -

tendencias a la concentraci6n del capital en la industria 1 el c2 
marcio. La súbita e ilegitima acumulsci6n de fortunas por algunos 

sectores cercanos a la persona de Rojas,(parientee y amigos pert~ 
nacientes a capas medias sociales ) al amparo de poderes y proba~ 

des del gobierno, que chocaban con la !racci6n financiera cuyos -

poderes pera administrar, promover y reducir los medios de enri-

quecimiento ee velan disputados y controvertidos. La ampliaci6n -
ficticia de los medios de comunicaci6n en desmedro de loe de la -

burgues1e. Los intentos de creaci6n de un partido pol1tico en op2 

eici6n a loe tradicionales, !lle quizá una de las causas en el de

rrumbe de la dictadura. Para este proyecto ss empara en la debil1 

dad e ineptitud supuesta de 6stos pera organizar a la opini6n pú

blica en la resoluci6n del problema de la sucesi6n presidencial -
sin v1olonoia e~>. 

-----( ..-) Constante parad6jica en el ejercicio del evento democrático 
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Para tal efecto se empeft6 en la tarea de una campafta dirigida a 

hacer m&a cordiales las relaciones entre loa partidos tradiciona

les y como medida previa para restablecer la normalidad constitu

cional y la paz pública. Pero la crisis del bloque bist6rico aun
sin soluci6n dentro de la cual fueron surgiendo otras situaciones 
criticas, conjuñtaron nuevamente a los partidos antes enfrenta--

dos con el fin de hacer frente a la algidez del momento. En este

proceso Ios intelectuales de ambos __ partidos declararon lo insana!_ 

to que resultaria abrir de inmediato la lucha por el poder entre 
conservadores y liberales, y la necesidad de la reconstrucci6n de 

la Rep6blica. Las instituciones democr&ticas burguesas eran indi.!!. 

pensables para el desarrollo de las fuerzas productivas y de los

intereaes del imperialismo norteamericano, que perdia confianza -

en el régimen miiUtar colombiano por sus ambigÜedades administra
tivas. La f6rmula para eí enfrentamiento de la crisis sor!a ente!!_ 

cea, en sus palabras, la de una " ( ••• ) aucesi6n de gobiernos de -
coalici6n amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas -

las instituciones y afianzadas por el decidJ.do respaldo de los -

ciudadanos tengan fortaleza bastal\te para i¡11aJ.1aid11cb.:c1vica se
ejercite sin temor a los golpes de Estado o de la intervenci6n de 

factores·extraftos a ella, y por medio de un, incorruptible sufra
gio cuyas decieionea sean definitivas e inconteetablemente respe
tadas" 2.!.. Con elllo "quedar& eliminado el motivo cardinal de la

agitaci6n partidista, desaparecer& el temor de un desastroso ven

cimiento de un p~rtido oprimido por el otro¡ la patria podr& con

tar con la cooperaci6n de los ciudadanos m&s conspicuos sin ser -
perturbada por el exclusivismo sectario"("t). 

del sufragio en la república burguesa. En Colombia ha contrastado 
y por lo menos hasta 1950 llevado a cabo entre presiones, coacci~ 
nea y violencia; como resultado en última instancia del sectaris
mo político, forma de clientela personal, siendo coadyuvante a la 
violencia abierta en la rreparaci6n de la maquinaria electoral -
que dio la victoria al 1 der conservador, Laureano G6mez. 

(*) Pacto de Sitges en Por qué y c6mo se forj6 el Frente Nacional 
op cit. p 39 
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Las inversiones extranjeras y la 1ntroducci6n rle los monopo

lios en la econom!a nacional requer!an, a nivel superestructural, 

una forma de gobierno que garantizara dichas inveraiones. Los de~ 
pilfarros, el deterioro de la economía y la dilapidaci6n de las -
divisas exig!an un cambio de rAgimen. Aun mAs, la soluci6n de la
crisis org6nica requer!a la conformac16n de un nuevo bloque hist2 
rico. Dentro de esta perspectiva las clases subalternas(proleta-
riado y sector campesino) carec!an de una adecuada organizaci6n y 
conciencia a nivel de te¡minado grado de politizaci6n que les pe! 
aitiera realizar esta tarea. En cambio la burgues!a, con la vent! 

ja de su personal adiestrado, estaba en condiciones de cambiar -
hombres y progra•as, rea1111aienlo el control que antes depositara
an llanos de un Arbitro, y que ahora se le escapaba por lo que ee
hac!a necesario una celeridad en sus actuaciones. 

El bloque hiet6rico eer!a nueva111Dt1?19tenido sin obst6culos
ni limitaciones poi:J,oe sectores burgueses. En efecto, no se trat! 
~ de~cambiarlo Bino de recomponerlo de acuerdo a las exigencias 
de su estructura econ6mica y de su superestructura ideol6gica. no 

importando para hacerlo las promeeas en alto grado demag6gicas, 

El aparato del Estado arrasarla con lae organizaciones arma
das de las clases subalternas llss guerrillae), o en su defacto -
lae aeparar!a de sus l!derea atrayAndolae, bien por la fuersa o -
bien por la atracci6n pol!tica. 

A la desconfianza suscitada por los partidos tradicionales -
entre las clases subalternas, desconfianza que les enseft6 la ea-
cuela de la violencia, de la explotaci6n y el engafto de que ha--

b!an sido y eran objeto por parte de la clase dominante y a cuyo
nombre fueron masacradas, ante esta desconfianza, se sobrepuso el 

"partido del orden" (el de la coalici6n liberal-conservadora) co

mo partido 6nico, bajo cuya sola bandera se agruparon y se reeu-

mieron a su manera las necesidades de las clases, de todas las -

clases. 

La trascendencia del pacto era incalculable, porque a decir-
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da aue miemos gestores ara la primera vez que en 134 aRoe de wida 
independiente, loe dos partidos se pon!an de acuerdo para una re
forma constitucional que garantizara la distribuci6n equitativa -
del poder pol!tico. Se trataba de la aoluci6n normal a la crisis; 
de la primera soluci6n de que nos habla Grallllci, pero que en nue~ 
tro medio aparec!a como la tercera posibilidad, deepbés de haber
se ensayado primero la violencia 1 después la eoluci6n cesarista. 

El ~ .!!.! Benidorm es claro en tal .sentido: "••• el paia se 11;! 
lla ahora reducido a la necesidad de YOlYer a crear la rep6blica, 
bt1·scando la fuente del poder en sus or!genea populares. Del tJ.ea
po anterior no subsiste organill90 alguno con validez aoral ni ju
rídica, porque sin excepci6n todos fueron utilisados en la ruptu
ra del orden constitucional o con sus actos anteriores han trata
do de cohonestarla. S6lo un eeruerao conjunto de loa dos partidos 
puede restablecer un modo de Yivir en que prevaleci6 el afortuna
do equilibrio entre los derechos de los ciudadanos 1 la acci6n dd. 
Estado coao delegatorio de poderes lilllitados, obligado a dar cue!l 
ta de sus actos a los representantes de la naci6n" 2. 

Efectiwamente la reorgan1zaci6n de la sociedad civil har!a -
ver en este pacto la r6raula mAgica de aoluci6n a la crisis. Con 
este pacto se desdibujaría la lucha violenta en que las traccio-
nea burguesas sum!an al pueblo en su atán po~etentar el control
del Estado y por la seguridad de sus intereses, algo que no ocul
tan los progenitores en sus expresiones demag6gicas. 11 ( •••) Hubo
un casi unánime acuerdo nacional de qua era indispensable ~

!,a~a por el poder 11 • 11 ( •••) A buscarle cura a tal estado de C.!!, 

aae, acudisteis vos, acudieron todos los grandes hombr•s p6blicoa 

de la naci6n, acudill09 todos con eop!ritu da contrici6n y prop6-
sito firme de enmendar nuestros errores 1 los ajenos. sin reser-
vas ego!stae y humildemente arrepentidos de que cualqui'era de --
nuestras palabras y de nuestros actos hubiesesn podido contribuir 

al desbordamiento de la locura" (Los subrayados son nuestros) ~ 
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z. Reaurgimiento .!!.! .l:! democracia burguesa 

Jll~e Nacional o sea la coalici6n ne la burguee!a para
detentar conjuntamente el poder del Estado (sociedad civil más 02 
ciedad pol!tica), alternativa 1 constitucionalmente por ea¡acio
de 16 aftoa 0 emerg16 con la repreeentaci6n de loe partidos tradi-
cionalee loe que • no obstante su debilidad 1 colapso, eobrevi~-
vieron al r&gimen 111l1tar de Rojaa. Mis aun como lo eeftalan algu
nos observadores, ao~revivieron por la incapacidad de la dictadu
ra para jugar con la eituaci6n populista que tuvo en eue manos, ! 
dem&s • agrega110s nosotros, por la ausencia de un partido dirige~ 
te de la clase subalterna cu1as formas embrionarias de organiza
ci6n fueron truetnadae y rotas por el peso pol!tico de la repre-
si6n que 11111aacr6 al pueblo,aniquil6 o corrompi6 a lae guerrilláe1 

arrebat6 por:la tuerza a eua intelectuales (a Gaitán el 9 de A
bril). Los partidos tradicionalee, de aeta forma, resurg!an nuev! 
mente estableciendo por medio de sus intelectuales el vinculo en~ 
tre loe grupos sociales representados en ellos 1 la aupenstructu
ra. Pudieron arrogarse as! y ana vez más ana hegemon!a inotituci2 
naliaada, en el sentido del compromiso constitucional que en el -
plebiecito de 1957 garantiaaba el bloque de las tracciones blll'gu! 
sas en la direcci6n del Estado. A diferencia de loe reg!menee an
teriores en que a6lo una tracci6n detentaba el poder pol!tico, e
jerciendo su hegemon!a sobre las dem6s fracciones como clasee a-
liadas. AhOra, adem&s 1 como lo aeAala Lenin, loa partidos que -
luchaban alternativamente por la dominaci6n con miras a la toaa -
del inmenso edificio del Estado como el bot!n principal del ven-
ceder, tendr!an co•o aliados a importantes grupos de la peq~efta-
burguea!a, cu10 vertiginoso crocillliento relativo fue absorbido -
por la burocracia p6blica 1 privada, la que con parte de un sec-
tor del campesinado tradicional constituyeron loa pilares electo
rales del Frente bipartidista en Colombia. 

Para actuar en Q!lll estructura econ6mica depresiva, el s6lo -
.. hecho de la reagrupaci6n en_el poder de las fracciones burguesas -
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no constitu1a, ni a largo ni a aediano plazo, la !6rmula de sane

amiento de la crisis. Sus proyec\oe de recompoeici6n del bloque -

hiet6rico carec1an, al igual que en la quiebra. de la hegemon1a p.Q 
11tica de la oligarqu1a en loa aftoe treinta, de verdaderas y pro~: 

fundas transformaciones estructurales, Y as1 como en esos mieaos

aftoa las condiciones end6genas y es6genae coadyuvantes en la ace

leraci6n del desarrollo de las tuerzas productivas y relaciones -
de producci6n en el pa1e trajeron consigo la dependencia, ahora -
se acentuar1at por la utilizaci6n de me6aniemos econ6•icoa deriV,! 

dos directamente de la situaci6n de tal dependencia: la devalua-

ci6n monetaria y la acentnac16n de la pol1tica de eapr&etitoe ex

ternos. 

Antes del desequilibrio riscal que dificultaba desde sus --

principios l'!!unci6n de integraci6n burocrática del Estado, medio 

bate de atraer a las masas medias desafectas, el eiste114 burocrá

tico fue ampliado y tecnificado. Loe préstamos externos fUeron e
senciales en el cumplimiento de esta tarea, eituaci6n trnaaitoria 

que hundir1a cada ves más el pa1e.en la dependencia y por ende en 

la pro~on1P-ci6n de la crisis orgánica, 

Con la inetauraci6n del partido del orden se cumpl1a ahora -
la observaci6n de Marx: "Mientras la dominaci6n de la clase bur-

guesa no se hubiese organizado integrnmente, no habieee adquirido 
su verdadera expreei6n pol1tica, no pod1a destacarse tampoco de -

un modo puto el antagonismo de las otras clases, ni podr1a all1 -

donde se destacaba, tomar el giro peligroso que convierte toda lJ! 

cha contra el poder del Estado en 'Ull• lucha contra el capital" 2!I: 
Ciertamente, como ya hemos seftalado, en nuestro medio no so expI',l! 

s6 con pureza el antagonismo en la lucha bipolar, sobre todo en -

las relaciones entre el proletariado y la burguee1a. Lo que se -
transparenta en nuestro caso es la dominaci6n de toda la burgue~~ 

e1a contra todos loa sectores explotados 1 ello se vi6 en parte -

en el 60 cuando, apenas consolidado el Frente Nacional, surgieron 

nuevos movimientos y fuerzas soc1*1.ee heter6geneas en au conform_! 
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minaci6n. Es la auténtica democsacia burguesa descrita por Leninj 

la que dentro del capitalismo sigue siendo estrecha, amputada, -

falsa, hipÓcrita. La que aun en el m&a democrático Estado burgués 

sigue oprimiendo a las masas que ae eapantanan entre la contradi~ 

ci6n de la igualdad formal 1 las múltiples limitaciones reales a 

la expreai6n pol1tica.22..... El restablecimiento de la democracia -

en Colombia empezaba por negar la democracia, estableciendo en la 

Conatituci6n un derecho exclus1TO a los partidos tradicionales P!. 
ra hacerse representar en el Parlamento. Todo el aparato 1 la pu

blicidad desplegada en torno a la reelaboraci6n de las inatituc12 

nea coao elementos de garantia de la democracia, no seria en el -

rondo otra cosa que la imagen del Estado capitalista de que nos 

hablan Engela y Lenin como m!quina que somete a las clases subal

ternes (Obreros 1 campesinos pobres) bajo au dominaci6n. Y "el ª.!!. 

tragio universal, no ea m&a que la forma, une especie de pagar& -

que no altera pare nada el tondo de la cuesti6n112Z. El contenido
de esta premisa ea clásico en lo que significará el sufragio eje!, 

cido por el pueblo colombiano ~ada cuatro afioa durante 16 consec.!!. 
tiToa para avalar lo ya elegido de antemano por la clase dom.1.naa 

te y sin ninguna otra alternatiTa. 

3. ObjetiYos z postulados .!!.!!! ~ Nacional 

La primera tarea del Frente Nacional tue derrocar la dictad~ 

re militar para crear la Bepública • buscando según loa postula-
dos consignados en el pacto, la fuente del poder en sus origenes
popularea. Pero en la recreeci6n de la república 1 su consiguien

te democracia, seria m6e evidente la recompoaici6n de la eatruct.!!. 
ra econ6mica."El pa1e padece actualmente de una inquietante agit.!!, 

ci6n, de un recrudecimiento de la violencia 1 de una muy aguda -

crisis econ6mica, y parece prea1so manifestar los requleitos esen-
" cialea para lograr que tamafioe males desaparezcan( ••• ) 

A nivel de la sociedad civil la tarea coneietitia en la res

tauraci6n de las 1nst1 tucionea. ''Al restablecer el rfigilllen civil 

y republicano quer1amoa eliminar ciertísimos peligros que hablan 
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contribuido decisivamente a eu deaaparici6n. No fue cosa dicicil 
para el pueblo adquirir una conciencia cabal de lo que se le pro
pon1a. Elementalmente se trataba de que los partidos pollticos,-
cuya pas16n de exclusivo predominio hab1a hecho imposible la con
vivencia humana y abierto paso a la tiran1a, se comprometieran &• 

gobernar conjuntamente, en artificial paridad de fuerzas, hasta -
tanto que el pa1e ee restableciera de la abominable eangr!a y de
la violencia, y lae instituciones se hubieran fortalecido y arra! 

!!!!Q...d.!!...!!U.!!!2• En el moiento en que el pa1e bom6 esta deciei6n,no 
hab1a m&e caminos abiertos. Ninguno otro ee le propuso. Ninguno ~ 
tro conduc1a a eleccionee, a la organ1zaci6n del Congreso, Aeam-
bleae, Concejos y a la reetauraci6n consiguiente de las pieaae s
eenciales del juego democr&tico. Las elecciones sin la reforma -
plebiscitaria, h1Zbieran sido, como lo anuncian quienes las hab!an 
postergado indefinidamente, una carnicerta por un poder precario, 

que adquirido por cualquiera de loe doe·{Ñlrtidoe, habria implica

do la eubverei6n del vencido. Eeo era cierto entonces, y sigue -

siendo cierto hoy. El Frente Nacional tue el 6nico puente sobre -
el abismo para el regreso al orden constitucional y, dentro de e1 
a la paz" ( ••• )" 22. (subrayado nueetro) 

"Hubo un momento de expansi6n de todas las fuerzas oprimi--
das, de ebullici6n y de espasmo en que cada parte del pueblo que
r!a sustituirlo, establecerse como suprema asamblea constituyente 
tomar en sus manos parte del poder tir&nico vacante. Precisamente 
entonces nos correepond16 a los agentes y repreantantee del Fren
te Nacional poner en marcha la m&s delicada y dificil forma de 69. 

bierno, la ordenada en la reforma plebiscitaria1160 

En cuanto a la reconstrucci6n del Parlamento se destac6 eu -
importancia en los siguientes t~rminos: "~uisiera hoy sin embargo 
agregar algo a ese juicio destacando ante el pala la importancia
que tiene el Parlamento no como r&brica de leyes, sino como el re 
cinto en donde la admin1straci6n de los negocios p6blicos pasa -
por un proceso de vigilancia y censura que purifica, lo hace mAs 
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responsable y lo endereza de cualquier desviaci6n de sus fines11fil. 

Hemos hecho alusi6n a extractos de las declaraciones conte

nidas o relacionadas directamente con el pacto del Frente Nacio-
nal y consi~nadss en las declaraciones del pacto de Benidorm, el! 
borado por destacados intelectuales de la burgues1a. En este pac

to, como en otras tantas decisiones, no fUe ajeno el apoyo de la 

Iglesia, cuya ideolog1a, a la par de otras determinaciones, que
daria garantizada por la Consti tuci6n. suceso nad.a novedoso que
en la actualidad cobraba especial importancia.Efectivamente, por

medio de la Constituci6n misma y en relaci6n al aspecto religio-

so, quedaban as.njadas las fronteras que antes separaban a los -~ 

partidos tradicionales, que ahora, en la conjunci6n en el Estado 

y con tal medida, representaban au coalici6n. Como ideolog1a lla
mada a establecer el consenso de los gobernados, operaba efecti-

vamente en todos y cada uno de los sectores sociales,'de acuerdo

ª sus niveles de cultura. El Frente Nacional, en la recomposici6n 
de la sociedad civil y consciente de la trascendencia ideol6gica 

de la religi6n cat6lica en Coiombia para afianzar sus objetivos-

de hegemonía, diepon1s en la Conatituci6n del 57 como lo fue des~ 

de 1886-, 11 en nombre de Dios fUente suprema de toda autoridad 1-

.!1.2!! el fin de afianzar 1! .!!!l!..!!!!.!! nacional (el subrayado es nue~ 

tro) una de las baees(de dicha unidad)es el reconocimiento por -

loe partidos politicos de que la religi6n cat6lics, apost6lica 1-
romana es la de la naci6n y que como tal los poderes p6blicos la

protegerah y har&n que sea respetada como esencial elemento del -

orden social y para asegurar los bienes de la justicia, ln liber

tad y la paz, el pueblo colombiano en el plebiscito nacional de-
creta( ••• )"§L.. 

4, ~ Nacional ¡ Estructura Econ6mica • 

Las nuevas realidades a nivel estructural exigían una pol!t! 

ca econ6mica acorde con el desarrollo del capitalismo actual en -

1el país. La carencia de divisas por las fuertes bajas en los pre-
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cios del caf6, precisaban en el sector agrario el desarrollo de ~ 

tres renglones para la producci6n de materias primas destinadas a 
la in•:uatria (algod6n, palma africana, etc.,) con destino a la e,¡¡ 
portaci6n, que compensara la disminuci6n de divisas sufrida por -
las dificultades en el mercado del cat6. El acento o el 6ntasis -
se pondrla en renglones tales como carne, algod6n y cafta de az~-
car, producto para el mercado que se Tela favorecido por el blo-

queo a la economla de exportaci6n cubana. Para el cumplimiento de 
esta tarea se requerla de seguridad en el campo afectado por la -
Tiolencia. El bloque en el poder garantizarla la paz sobre una -
guerra que ellos aisaos hablan desatado •. Y as! se inicia la d6ca

da del 60 en Colombia, con tal optimiE1110, que le vali6 la denom1-
naci6n por las Naciones Unidas de" d6cada del desarrollo", aunque
pronto la realidad se encargarla de demostll'ar lo contrario ( -11 ? 
cuando el bloque en el poder agudizara m6s las contrndiociones 
que el crecimiento econ6m1co del pala presentaba. 

A niTel Latinoamericano, la década del 60 verla el surgimie,!!. 
to de una nue1!'B faaeta de relaciones con loa Estados Unidos en la 
doctrina K6nedy y de la Alianza para el Progreso, medio por el -
cual trat6 de revivir el aspecto f1los6tico de la "ayuda" que ha
ce ver a los Estados Unidos el pueblo escogido, 1 a los palees de 
la periferia como los protegidos con la buena voluntad del capit! 
lismo norteamericano. 

Al llllparo de esta doctrina la penetraci6n imperialista ad--
quiere la forma de pr6stamos, que aunque no es una forma complot! 
mente nueva a1 adquiere renovada importancia. La deuda de Colom-
bia, en un momento pala modelo de la Alianza (aunque su fracaso -

fuera reconocido en la misma comis;loii>' de relaciones exteriores -
del Senado norteamer1cano)(•)(•)continu6 creciendo y se experi---

( *) Véase cuadro anexo No, 6 sobre logros y metas alcanzados -
durante la Alianza para el Progreso en Colombia. p 230 

(~)(11) Vhss anuo no 4 sobre deuda externa. p 228 
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mentaron graves problemas en la balanza de pagos. Cada año ma---
yor proporci6n de les divisas ten1an que invertirse en el pago da 

los intereses del,_dinero prestado. Refiriéndose e le econom1s de -

los paise dependientes, les Naciones Unidas señalan que en 1965 -
le capacidad de-ahorro de eatsa naciones aument6 el 6% el mismo -
tiempo que hubo un envio de capital e loa paises avanzados en fO!, 

ma de intereses y ganancias que eub16 al 10%. "La conclusi6n de -

las Naciones Unidas es que loe paises aubdesarrollsdoa estaban e~ 

viando de regreso m~a de lG mitad de loa t•ndos que ellos recibi
annil. 

Dentro del contexto econ611ico-socisl que presentaba el blo

que hist6rico se expide la ley de Reforma Agraria, como una de -
las tareas perentorias del Frente Nacional. Dicha reforme ere ur
gente por loe siguientes aotivos: 

a) Como forma de acallar a los •ovimientos de oposici6n por loe -
conflictos sociales remanentes de le reciente etapa de la violen

cia. 

b) Canalizaci6n de la atenci6n y simpatia que despierta la Revol~ 

ci6n cubana en el agro. 

c) Le crisis econ6mics en que se encuentra el paie con loe aspec

tos que ya oportunamente hemos enunciado. Pero esta re!or11S agra

ria tenla particularmente un contenido de obligatoriedad ya que ! 
ra exigencia y condici6n de le Alianza para el Progreso expresa
da por loe gobernantes norteamericanos en loa siguientes términos~ 

a) por la situaci6n de inseguridad que presenta el Ares rural. -

b) para la ampliaci6n del mercado. '"Na era una ineinuaci6n, ests

ea ahora une determinaci6n; loe Eetsdo'llJnidos no desean contribu
ir en favor de unos pocos adinerados, co~préstamos pare le indus

trislizaci6n, si no bey una reforme agraria que permita el aumen

to de la cape cidad dome ética de consumo" &. 
En 1960 hay en las regiones andina y caribe del pa1s 

1.139.828 fundas; el 14% de ellos abarca el 45% de le tierra can

sada. Los minifundios formen 765.080 explotaciones con el 5,5% de 
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dicha tierra. Comparativamente, en 1964, según el censo agrope

cuario las tincas menores de 5 hectáreas constituían el 75% del 
total de ellas y tenian el 6.1% del área cultivada del pala; 
las fincas de más de 200 hectáreas que eran el 1.3% tenian el 
46.4% de dicha área. Alrededor de la producci6n que brota del mi
nifundio se ha creado una cadena de intereses que beneficia a 
loa acaparadores y exportadores de los productos agr!colas (el C! 

té en especial) y a eue ¡ntermediarios y exportadores. El lllini!ll!! 
dio sustenta a una burguesía comerciai y a una burocracia de modo 
puramente paraaitar±a que, por lo mismo, ella no se encuentra in

teresada en protundos cambios estructurales. 

Con una inadecuada distribuci6n de la propiedad, y con los -
precarios instrumentos de la ley de reforma agraria, se inicia la 

primera tase de su aplicaci6n (1964-1965), iniciada por la distr! 
buci6n de tierras a loa campesinos de las zonas en que aun subsi! 
te la violencia. Ea donde se concretiza la runci6n de la reforma 
agraria como neutralizadora de los conflictos sociales que conti
núan subyacentes. 

Retomando finalmente la politice relacionada con la 1nver--
si6n extranjera llevada a cabo por el bloque en el poder la que -
por sus consecuencias y contradicciones agudas que no podemos de
jar pasar deeaparcidas pueden ser sintetizadas en los sigaien--
tes puntos: 
a) La situaci6n se agrava por el éxodo de loa capitales prove---
nientes de la inversi6n extranjera, lo que reduce el monto de di
visas apropiables. Al llismo tiempo que disminuyen las utilidades 
de la burguaaia industrial que tiene que realizar pagos por patea 

tea,, tecnología, etc., 
b) La asociaci6n con la empresa extranjera supedita al capital n~ 

cional que a6lo percibe una parte de las utilidades. De otra man! 

ra serla imposible el acceso a loa bienes de capital y a materias 
primas ex6ticaa demandadns por la industria nacional. Ademlia cuea 
ta con ella para algunas financiaciones. Vale decri que la burgu! 
ala industrial, en relaci6n con el imperialismo, es a la vez ex--
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plotada y socia menor del mismo, 
c) Las contradicciones que se presentan entre terratenientes e -
industriales, se agravan por el hecho de que .las presiones inte,t 
nas de los primeros impiden las exportaciones de materias primas 
agropecuarias. ~ero, edem&s, la constante ca1da de los precios -
internacionales de esas mismas materias priaae disminuye los mon.:C 
toe del reintegro por exportaciones y los ingresos de los terrat~ 
nientee, incluso considerando que tales precios internacionales -
sean m&s altos que los internos. 
d) Las !Uentes originales de f1nanciaci6n industrial que prove--
n!an de la esfera del comercio creaban un vinculo org&nico entre
los dos sectores. Pero ahora aparecen elementos que complican la
eituaci6n, De una parte loe sectores comerciales se hallan intim~ 
mente vinculados a loe terratenientes, tanto si son exportadoree
como vendedDDes de los productos rurales en el medio urbano, y v! 
ceverea, Sin embargo, la estrechez del mercado y la incapacidad
del ingreso, especialmente de los sectoree rurales, cierra posi-
bilidad a loa comerciantes intermediarios de realizar mercanclas, 
Y trente a la burgues1a 1ndustriai la contradicci6n ~e basa en: -
que : en primer tbrmino, las pol1t1cas proteccionistas aduaneras
le impiden la importaci6n de productos manufacturados y en segun
do lugar, el no sacrificio del sector terrateniente hace que la -
burgueela industrial proponga un modo de desarrollo basado en el
mantenimiento de bajos salarios, como mecanismo adiciona1 de !i-
nanciaci6n, a través de la sobreexplotaci6n del trabajo y el 1!1-

cremento de las altas tasas de plusval!a. 

En cuanto al sector financiero que tambi6n interviene en el 
conflicto, como fiel de la balanza, no solamente arbitra rocursee 
sino que loe obtiene especialmente mediante divisas sobre pr6sta
moa. Aal puede recoger de la circulac~6n y luego colocar en ella, 
fondos que podrian ser uti~doe por cualquiera de los sectores 

industriales u agrarios. 

El poder del capital financiero respecto de la industria co~ 

tin~a siendo considerable en Colombia, y ha tomado una decisiva -
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·La supervivencia de estas colectividades debe vorae máa en otros 
!actores, que hipotéticamente en la teaia de la capacidad del 
partido de reaccionar contra el eapiritu de rutina' contra la tep_ 
dencia a momificarse y a devenir anacr6nico.Loe partidos, nos di
rl Grameci, nacen y se constituyen en organizaciones para dirigir 
laa situaciones en momentos hist6ricoe 'l'italee para sus clases; -
pero no siempre saben adaptarse al ritllO de desarrollo del conjun 
to de las relaciones de !ueraa ~. -

Este rejuvenecimiento y adecuaci6n, que pudo ser real en el 
partido liberal en la década del 30, no !ue el mismo que se dio
como el remonamiento de loa partidos en el Frente Nacional,debe
verse con reserva ya que en ésto hay mucho de apariencia. Ea mls 
su anacronismo que au puesta al d1a. El resurgir de loe mismos,
luego de au colapso y desplazamiento de la superestructura por -
la dictadura militar, es maá bien un resurgimiento basado en el
comprolliao para detentar conjuntamente el poder minimizando au--
lucha sectaria por el mismo y ello los preaent6 como algo di!ere! 
te. Y de hecho lo era. La sola al~ernaci6n en el poder, elevada a 
norma constitucional, evitar!a la contienda electoral y garantiz! 
ba au comprolliso. 

El sufragio popular, que ae continuar!a ejerciendo cada cua
tro a~os en la forma como se dispusieron las co .. s, a6lo ser!a un 
mecanismo de pantalla do la democracia burguesa, nuevamente inet! 
urada en el poder. Laa masas ya no se maaacrar!an en los comi--
sios electorales obedeciendo consignas partiddistas, porque la 
clase dirigente, que as! lo diapu8* .. hab!s dirimido su disputa, P.!!. 
diéndose entonces inculcar otras consignas a las masas. 

El carácter anacr6nico de loa partidos tradicionales de Co
lombia, a pesar de sus apariencias de remo21amiento que no entra
mos a analizar detenidamente, ea algo de no dificil demostraci6n. 
Algo nos dice al respecto el cuadro de la página anterior, pero -
también nos lo demuestra entre otras cosas la actualidad cfitica-
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de la lucha de clases que vive el pa!s. A pesar de la asimila--
ci6n de ideolog!as progresistas y de izquierda dentro del parti•• 
do liberal, la tracci6n burguesa en el poder con L6pez Michelsen 
a la cabeza (quien para la d&cada del 60 irrump1a en la oacena -
pol1tica con tendencias de izquierda) ha agudizado más la crisis 
del bloque hist6rico. No s6lo por ser funcionario de la clase tun 
damental, sino ademis por su inmersi6n en una rase en que se as14 
te al deemonlt• d,!J. ~Nacional con la consiguiente eclo---
ai6n mis ruerte de la crisis que ae trat6 de salvar, forzando la 
realidad de loe movimientos subalternos que pugnaban por salir y 

que de hecho tueron surgiendo, al molde de una constituci6n¡ arm! 
dura en que se ampara la clase dominante contra la organizaci6n-
creciente de los sectore• explotados. 

La supervivencia de loa partidos y su adaptaci6n a las nue-
vas circunstancias se debe en parte, como lo ha aeftalado Humberto 
Rojas, entre otros autores, a la ausencia de una tuerta base la-
boral que pudiera ser organizada en un partido de izquierda.La -
aaimilaci6n de los j6venes rebeldes, facilitada por la aitu1ci6n 
particular en que ae encontraba el partido liberal, m&s loa ant~ 
cadentes hist6ricos del mismo. La tuerta tradici6n de atiliaci6n 
a los partidos, influida por la hibride~ idool6gica de 10·1emi• 
feudal y lo democr&tico burgu6s, en que la ideolog1a religiosa -
ha tenido un rol tundamental, especialmente en lo relacionado al 
partido conservador. Hibridez idool6aica que ha obrado negativa
mente sobre la posibildad de 6xito de otros partidos, entre &a--
toa el Partido Comunista, que por sus deticienciaa t&cticas e i~ 
madurez ideol6gica adecuada a las circunstancias nacionaloe y a 
pesar de sus actividades organizativas de la clase obrera, per--
di6 posibilidades h1st6ricae importantes que hubieran elevado no 
s6lo econ6mica . .t».o pol!ticamente a las masas, prepar6ndolas ha
cia la toma del poder del Estado bur¡¡uh ~. "La apl1caci6n del 
marxismo a la realidad nacional supone el estudio de nuestra his
toria, de nuestras tradiciones, de los grandes pensadores nacim
nales de todos loa tiempos, de la lucha rovolucionaria de cente-
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'nares de aftoa. Loa alogana comunistas pasarAn a un plano mAe mo-
deato cuando realicemos esta gran tarea leninista" §.!L. 

El rechazo activo o pasivo a los·partidos se ha venido desa
rrollando progresivamente. En el 38 y 40 con el movillliento gaita
niata y en el populismo da la dictadura militar; en el sesenta -
con las nuevas tuerzas sociales coaandadaa por el movimiento caJB! 
lista, el Movimiento Revolucionario Liberal(MRL), Democracia Cri.!! 
tiana, etc., y finalmente, con loa movimientos de la d6cada ac--
tual. 

Ese separarse de los partidos tradicionales en un •etermina~ 
do momento hiat6rico, significa como lo eeftala Gramaci que los -
partidos tradicionales con su !orma de organizaci6n, con loe int~ 
lectualee que los conforman repreeentAndolos 1 dirigiéndolos, ya 
no son reconocidos como expreei6n de su clase o de una !raoci6n -
de ella. Y este hecho ea muy propio de nuestra situaci6n. 

En Colombia el deterioro de loe partidos tradicionales ea -
claro aun por la ausencia de nuevas figuras dentro de los lliemos
partidos que ast2111en el poder. La persistencia de dos o tres !!gu
ras octogenarias, repreeentantee de loa intereses de una burgue-
s1a que cada vez se hunde mAs en sus contradicciones capitslis--
tas, aunada al !astid~o de las masas desafectas al sistema ~ a -
sus !!guras, hacen mAs dramAtica la crisis. En momentos 1111ndial-
mente dificiles como son los del capitalismo actual, de dichas !! 
guras abrumadas de rezagoe semifeudales y de compromieos con la

dependencia no se puede esperar nada diferente a la acentuaci6n -
de la crisis. 
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El. 11-sllte 
0

1'acio11B.l, al "partido del orden", la tercera aolu
ci6n da la clase tundaaantal utilisada en el saneamiento de la -
crisis de hegemon!a orgánica, mostr6 desde su .origen un •~JOr a-
fianzaa1en to de las contradicciones q~a la generaron que la aolu
ci6n a la 111iaa .• Con gestiones imrpoYieadaa, carentes da planea
ci6n J sobre todo da proyecci6n de tm equilibrio menos transito-
rio, dependientes en su ••Jo parte del i•perialismo norte1111erica-
no. 

Por la ausencia de werdaderas tranetormacionea ,qua e•pujaran 
a las tuerzas progresiYas de la aociadad mis alll del bloque bia
t6rico actual, nuestra burguea!a contin6a da•ostrando su impoten
cia reYolucionaria(~), lo qua nos lle'rll aun1sin,un balance ezhaU§. 
tiYO de toda su Yigencia (16 aftos de !rente Nacional), a to1'11Ular 
sin preáabulos la conclusi6n de la ineficacia de tal gesti6n en ~ 
la aoluci6n de la crisis orgánica. Y a la con'licc16a de que s6lo
por las condicionee bist6ricas en que se di6, pudo ser 110•antá-
nea a la crisis coyuntural. 

!al soluci6n, sin ser soluci6n a la crisie orgánica del blo
que hist6rico, const1tuy6 para la clase tunda11ental la t6nmla ~ 
ra reasumir el control de una sociedad global :l\lerts•ents agriet! 
da estructural • supereatructuralmente. Papel que 111 las clases -
subalternas Di la pequeaa burguas!a estaban en capacidad de aau-
a1r, por las condiciones objetiYaa de la econoa!a capitalidta s ... 
perantes en este •O•ento, como por loa aspectos aubjetiYoa de loa 
traumas ocasionados por la Yiolencia, cuyas haridae están sin ci
catrir.ar. 

El Frente Nacioul, como s!ntssis da un proceso econ6•ico P2 
l!tico, tus entonces algo ineludible hist6ricsmante, clUIO inslnd! 
ble tue la continuidad de la crisis que logr6 superar ao•entánea-

(•) En el penasaiento marxista "La burguea!a ha deseapeftado en -
lía historia un papel altamente rnolucionario",en el sentido 
d(e destrucci6n de las resJciones feud~les 1 patriarcales etc. 
lfarzLEngsls~~Difieato del Partido Comunieta.Obras Escogi-
das •• I. Eaitorial Ayuso p ZZ, 
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•ente. En la cat&etrofe la clase dollinante supo llll1 bien cuidar-
se, o mejor sortearla, a»untal.ando el edificio social que ae ta•
baleaba con al mecanismo de un pacto que dabe~!a durar 16 aftas.El 
bloque hist6rico aunque collll0c1onado, no pod!a aun aer derribado
por otras f\leraas antag6Dicaa. Era una pauea -'• en favor de la -
hagemoll!a de la clase dirigente, un lla .. do hiat6rico al cuapli-
miento de aua tareas. La burguee!a por aedio de aua intelectualea 
lo entendi6 as! 1 lo proclaa6 consciente del porvea.ir oscuro de -
esta alternatiya, pero a la que oportunamente diatraaaron de pro
•• .. • deasg6gicae pera obtener el apo70 de aectorea(parte del caa 
peainado, de loa eatudiautea) utili•adoa como bandera aeutiaeatal 
enraiaada eu loe trigicos auceaoa que deaeuaaden6 la Yiolencia, ! 
demia uo talt6 el apo70 del clero; 1 como era olrrio, el de la in
dastria, el comercio. la banca. 

La tal'carsi aoluci6u ae coajugaba en loa a1gu1eutee tirainoa: 
"Se entiende que loa dos partidos, el liberal 1 ol aonaervador,-
puedeu gobernar conjuntamente 1 lo eatin haciendo porque encontr! 
ron que ninguno de loe doa podr!a ofrecerle a la rep6blica, en -
las circuuatauciaa preaentea, aeguridad de paz, de eetabilidad,de 
progreso, de bieueatar 1 buena ada1n1etraci6u. Se eutendi6 taa--
hi&n que eae tue la Yoluutad mayoritaria de uno 1 otro partido.-
Que quieuea uo eatabau de acuerdo con el siateaa por preferir el
da la hegeaon!a pol!tica del gobierno de uu s6lo partido o la 11! 
macla reconquista del poder, uo couyeuaierou a la rep6blica haati! 
da 1 aterrada de unas formas da gobierno cu70 eeatariaao condujo, 
por aue pasoa contados. a la dictadura (.,.) En el aoaeuto en que 
el paie to..I aeta deciei6n no babia ala caminos abiertos. Ninguno 
otro ae le propuso( ••• ) El !'rente Racional tus el 6aico puente ª.!!. 
bre el a~ilao para el regreso al ordea conetitucioual, 1 dentro -
de 61, a la paz, Loa colombianos casi sin ezcepci6n, pasaron por
&l jubiloe11J11ente y se encontraron abruptamente ante su uusyo dea
tino, eua nuewae reapousabilidadea 1 los uuewo~ riesgos de la --
trauetoraac16n, tal vea siuque su 6aiao estuviera suficientemente 
preparado para el ejercicio: del ~tilia!ao sistema prewiston!.. 
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La reforma constitucional de 195? equivali6 a la alianza º! 
da vez m6e estrecha de burgues1ae y terraten1entea bajo la domi
naci6n de la depelldencia. Las oligarqu1ae terratenientes que en -
el treinta perdieron parte de su poder pol1tico con la quiebra de 
la hesemon1a pol!tica con1ervadora, pudieron con•ervar sua pode
res socioecon6m1cos,culturale1¡a ideol6sicos por au tlezibilidad
~ peraeab1lidad para abeorber cierto• ele .. ntos de callbio 1 mod1I 
nJ. .. ci6n~ Lo que equ1valf6 a privar a nuestra tormac16n social de 
1111 proceao ripido de avance, 1Dtenaictad 1 protund1dad, losrando -
aa! pr1aervar lo eaenc1al de aus intereaea propioa 1 del bloque -
hiat6rico en general. 

La 1nwoluci6a del bloque hiat6rico sufrida en el 57 1igniti
c6 llU a1 .. n110 pol!tico, coa lo que se hiao 1161 evidente la perpo
tuaci6n en el bloque hiat6rico de tormaa 1 relacione• de produc-
~6n arcaiae, lastre que 111 no aer superado cuando ae intentaron
algunoa camb1oa 1 tranaformaoiones en la d•aada del 'º• se conet! 
tu76 en factor incidente dt la criaia orginica 1 en la prolonga-
ci6n de la lliama. 

La aubord:l.naci6n de la Yida econ6mica del pa1s dentro del -
.. reo do un capitalillllO dependiente, conlleva al sector de capit! 
liataa industrial•• a una dualidad de aoaportamientor por un lado 
1 a nJ.vel interno ea clase explotadora temerosa de la organiza--
ci6n de las tuerma1 populares. De otro lado ea una claoe oprimida 
que debori estar aomatida a laa reglas del juego econ6m1co pol1t! 
co impuesto por la matr6poli. Por au ubicaoi6n en al aJ.stema d1-
producci6n puede asullir un rol revolucionario, en el sentido de-
desarrollo de las tuersas productivas, o en a• detecto, un papel
ragreaivo a nivel estructural 1 aupereatructural que va dando pa
so a las tuncionae reaccionarias del Estado. 

En Colombia se advierte cada vez m6s la reacc16n como aeca-
n111110 que, ante loa obaticuloa al desarrollo de las tueraas pro-
ductivas creadas por sua propias contradicciones, le permite de-
tentar el aparato represivo del Eatodo, antepuesto al consenso --
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que no obtiene por la ausencia del illpulao que ha dejado de der·a 
las tuerzas progresivas del bloque hiat6rico. 

En estas condiciones. la dursai6n de la arieie, cuya prolon
gaci6n ea en parte consecuencia de loa errtu.eraoa de loe intelec-
tuales en las !unciones de la superestructura por •anteuer al an
tiguo eiatema que en la eetructllra ha revelado contradicciones i! 
curables; de las tuerzas pol!ticae que obran poeitiTllllente en la
conserl'aci61i .. 1 dtenllll de l• estructura mie11a 1 que 811 han eator
Udo por sanear 'I superar dentro de ci•rif• U111.tes. 

Precisamente loa mecanismo de 81lneaci6n de la crisis por la 
clase fundamental 1 la l:.1111taci6n de loa miaJIOa, no s6lo no ban
permitido la auperaci6n de la crisis, sino que la han ahondado.
la han agudizado. 

Si volvemoe sobre cado 11110 de loe 11edioe utilizados: la vi~ 
lencia, la dictadura 'I tinal•ente el Frente Racional, vellOe c6mo 
cada 11110 en si, al crear eu propia din&mica 1 contradiccionea,--
tue acumulando úa c.t.laiilil que agravabllll a las ya sobrevivientes, 
con desventaja para la hege110n!a de la clase tundaaental a favor 
de las claees subalternas, que en tales soluciones aprendieron e 
iniciaron una toma de conciencia que boy se traduce en un aAa al
to grado de combatividad 1 de organ1zaci6n. Elementos eeencialea
y premonitores hacia la contormaci6n de un nuevo bloque lúat6r1co 
Camino abrupto 'I accidentado a recorrer, tanto por las tormas an
tidemocr6ticas de la clase fundamental devenida en clase dominan
te<*>, como porque las clases subalternas no eat6a aun amplia•en
te representadas en la vida politica real por !alta de intelectll! 
lea, de 811& propios intelectuales orglnicos. En afecto, quienes -

('C') : 11Tanto loa interesea .lnllediatoa del proletariado co•o loa in
tereses de su lucha por loa objetivos tinalsa del eocialieao 
exigen la libertad pol!tica m6e completa posible y, por con-
siguiente, la auatituci6n de la toras de gobierno autocrática 
por la repfiblica democr6tica"• Lenin en Dos t&cticae de la So 
cial De•ocracia. T I de Obraa escogidas Editorial Progreso -~ 
Moacfi p 485. 
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laa representan son en au gran mayor!a intelectuales subalternos 
de la clase dominante y au organizaci6n aut6noma no ha aobrspaaa
do general.mente el estadio econ6mico corporatiYo. 

Quienes en nuestro medio se dicen intelectuales.de izqaierda 
se hallan obnubilados por un exagerado dogmatismo que obstaculi
u., aun para ellos •ia11oa0 la co11prenai6n del mundo que loa rodea. 
Par lo que al lleYBr a la praxis teor!aa de tanta Talidea cient1-
fica0 obstaculizan ala l,a educaci6n de las masas que. nbicadaa en 
ILD bltoque hiat6rico tas llena. de contradicaionaa, se resisten •
aceptar postulados que. aieado expresiones te6ricaa d.lreutricea • 
de Yslor indiscutible por s1 ao pro11aeY1a la art1culac16a entre -
teor!a y praxis a1 lleY8rl•s a las aaaas, d'8doae el ten6meno in· 

Yerao. es decir un distanciamiento, un diYorcia entre dos ele•e•
tos, por no saber interpretar coa un •&todo adecuada loa intere-
•••• creencias y reiYiDdicaeionea da las masas. 

Las peculiaridades de la for•aci6n social coloabiana, tante
en la estructura coao en la aupereatructura, y por ende la forma
c16n da una conciencia de clase para al. ex.1.gen no perder de vis
ta la esencia de la teor!a marxiata leninista. Se requieres ela-
'lloracionea ll!s concretas, más Yinhlea, metodolog!a y t'cticaa ea
pec!ficaa que se acoaoden a la heterogeneidad de nueatroa eecto-
rea aocialea. Largas y pol,micas serian las reflexionas sobre aa
te punto. que harían parte de otros estudio que biea pudiera den~ 
minarse la aoluci6n a la crisis de hegeaon!a de la clase fundameA 
tal coloabiana. Aqu! a6lo noe rosta hacer hincapi6, aiS\liendo a -
Grasmei, que la crisis dese•boca en un nuoTo siate11& hegem6ico.SA 
lo 111 las clases subalternas consiguen organizarse y constituir -
su propia direcci6n pol!tica a ideol6gica, aun cou la dificultad
qne esto conlleva, ya que una clase ea Yerdaderamente hegem6nica
a6lo cuando se aduefta del Estado( Sociedad ciYil ala aociedad po
lítica)• 

!odav!a la graa masa del pueblo colaabiano sigue siendo -~-
clientela do loa partidos tradicionales. Y los partidos nueToa 
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aun no superan sus diferencias 1 divisiones co•o para integrar 
uu trente popular a611do capaz de oponerse 1 hacer retroceder --
al pro7ecto olig6rquico burgu6s. Pero taspoco haJ duda de que -
en Colombia se ha desarrollado grandemente el.ilon•iento poU-
tico de las aaeas 1 que, sobre todo• ahora el pueblo colo•biano 
empieza a tener.una mejor porcepc16n del contenido 1 significa
do de :hoa pro7ectoa de clase del bloque b1st6rico. La crisis e
c.on6.S.ca y 11GCial en que ae debate el pa!s uda vez Úe pauper! 
aado 1 eobreexplatado representa an Y&lios!si•o factor para pr~ 
d11Cir una crisis en la auperaturctura 1daoJ..6g1ca. Las jornadas
de Septieabre pasado en que por pt.illera Tez es realiza en el ~
pa!a mi "paro uc1onal" J en el: que parti~ laa cuatro eea 
trales o'llreras. a pesar de sv. diferente tiliaci6n partidaria(li 
bersl. co.naervadora. comunista 1 democristiana) son un claro 1 

aignif1cativo indicador de eate ten6aeno. Lo ea •'• el haberae
aantenido uaidoa en el Coait6 de Acci6n Sindical peae a las pr,! 
•iones de todo tipo de los partidoa tradicionales, que poco a -
poco ven socavado finalmente 81l po4er detentado durante ús 4e
s1glo J udio. 

La aoluci6n a la crisis org6nica de nuestro bloque h18t6r! 
ªº• no la puede dar la clase fundamental. la burguee!a. porque
aus contradiccionea no son a6lo a nivel estructural interno.Ta.! 
bl6n por sus relacionea de dependencia~ lazo• que por e! a6la 
no est6 en capacidad de roaper. Recordemos nueva•ente con llraa
sci• cuesti6n que 7a llab!aaoa anotado• que cuanto mis su'bordi~ 
da a las relaciones internacionales eat6 la Yida econ6mica in•.!!. 

dista de una naci6n, tanto a6a an partido deterllinado (el part! 
do del orden liberal-conservador en Colombia). repreaenta eeta
situaci6n 1 la explota para iapedir el adelanto de loe partidos 
adeversarios. 

Nuestra criaia org&nica ae agrava cada Tez m&e 1 loa inte
lectual.es de la burguea!a si apenas dan f61J11Ulas transitorias 
de soluci6n, siendo la 6nica constante la de la represi6n_g_. 
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Si en momentoa de equilibrio ae combina la hegemon!a 1 la reac
ci6n, dindoHle prioridad a la hegemon!a sobre la t11ersa, ahora 
la repreai6n esti a la orden del d!a. El avance de la crisis la 
heaoe Yiato concretada no e&lo en las manifeatac1onea pol1t1caa

1 
canales portadores de la ideolog!a de la clase dominante bacia
las masas. sino en una respuesta caai d1cilliva de •staa en au -
lucha solidaria contra la explotaci6n; este es el panorama da-
la presente d6cada en •7 ~!a. 

A todas 6atas ae halla a1111a~ la criaia de loa intelectua
les en la astera de la ideolog!a religiosa. Colombia, como A•6-
rica Latina en au aayor parta, eati presenciando la eacici6n de 
la Ig1e1ia. De una parte la Jerarqu!a que apoya a loe reg!menes 
ex!atentea, con ..Slo pocaa excepciones¡ da otra el claro regu-
lar con moYiaientoa en pro de las reivindicaciones de las el•~
••• subaternaa. 1111eatra en la actualidad un rostro •U7 diteren
t1 a1.. . que •• presentara en Coloabia basta la d6oada del 60. 

51 la ~deolog!a de la Iglesia •desde 6poca remota en la -
historia del pala- ha contribuido a la diviai6n 1 alienaci6n de 
las 1tasaa por banderas politicaa que no representan en nada sua 
intereses 1 naceaidadaa bisicas, ha sido utilii:ada, adeala, en 
pro de loa intereaee de la clase dollinsnte. No obatante, deade
la pasada d6.S.da 1 dado que el contlicto social ae acrecienta 1 

agudiza, ha condadico a grupos eclesiales cada Yez m6e numero-
aoa a tomar posiciones cr1ticaa que .i.ntentan penetrar en la ºª! 
.. colñm del pueblo, coabatiendo no s6lo en la teor!a sino en -
la prictica. Hu7 lligniticatiYOa al respecto son los documentoa-
1 las conterenciaa del CELAM(Conterencia Episcopal Latinoameri
cana de Medallb), da donde ha surgido todo un cuetionamiento-
cr!tico de los intelectuales clericalea cobre el capitalismo -
en su tase imperialista. la explotaci6n de laa claaee subalter
nas y la enajenaci6n del pa1s bajo la dependencia norteamerica-
na. 

Finalmente, para sintetizar la quiebra de hegemonia de la-
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clase tunda111ental colombiana extracta110s loa sigaientes aparte11:· 
en 1930 quebr6 la hegemon!a pol!tica conservadora en pro de la
hegeaon!a tranerormista del liberalismo, tranatoraiemo que con
l1111Warla luego a la quiebra en 1946 del gobierno liberal. En --

1948 hace explosi6n anArquica la deaocracia burguesa. Ea 1949-
se quiebra la libertad de palabra, de c6tedra,de reuni6n. En --

1953 se rompe la tradici6n pol!tica civilista 1 el biparti41SllO. 
En 1957 ae quiebra el militarismo 1 se enNJa la alianza "anti
Yiolenta" de los partidos. Ahora se esti en plena quiebra de la 
coalici6n da loa partidos tradicionales, abocados a reaolnr •
na a1tuaci6n que agrava peligrosamente el aubdeaarro11o-J.. 

Por eso en la actualidad( 1977-1978) superado ya el pro1e~ 
to del Frente Nacional y de su tunci6n como medio para la re -
consti tuci6n del dollini• del bloque h1at6rico, puesto en jaque
con la criaia orgánica iniciada an el 30, la burgues!a colo•bi! 
na ae apresta a la 1nno1Jllci6n pol!tica con el sisao tin. Kos r! 
!erimoe al proyecto del actlilal Presidente Al!onso L6pes Klchel
aen de convocar a una Asaablea coñstitu1ente -proyecto ya apro
bado jlnegablemente en el Parlamento- cu1a finalidad esencial se 
expresa en tres aspectos principales: l)la reorganizaci6n pol!
tico adainiatrativa del pa!a; 2) la reeatructuraci6n del apara
to judicial y 3) la reforma electoral. Los objetiYOs del priaer 
aspecto -el de la reforma pol!tico adminiatratiY&• aon los de -
diaainuir el poder pol!tico legislativo de las corporaciones p~ 
blicaa locales y rogionalea (ayuntamientos y aasbleaa departa-
mentales) en favor de una concentraci6n del poder en el Ejecut! 
vo central, tanto regional cOs!!JlaCional.J con vieoa de represe! 
taci6n corporativa. En el caso de la reforma judicial la aeta -
radica en incorparar al procedimiento jur!dico ordinario loa -
que se tienen implantados en la justicia ailitar, en especial-
con reepecto de loa delitos pol!ticos; subversi6n, rebeli6n, - 7 
conspiraci6n, etc., obviamente todos ellos definidos a partir -
de la idcolog!a de la clase dominante. J en cuanto la refoJ"8& ! 
I 
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tectoral• sus metas conaiaten en perpetuar la hegeaon1a de loa
dos partidos tradicionales con su contenido oliglrquico burg(i•a 
al interior de loa a11111os. 

Ko ha1 111.nguna duda de que el proyecto de la conetituyente 
representa el nuoTo proyecto del bloq•e hiat6rico para reempla
zar al del Frente Kacional, h1at6ricamente obsoleto 1 superad~ 
por el de .. rrollo de la lucha de clases 1 aun legalmente fini-· 
quitado en su término en el proaente afto. 

J 
Se trata entonces de continuar la linea de recompo11c16n -

de la aoc1ec!ad c1'f11 pero en t~rllinoe que ataften m6a a la com-
puls16n0 al derec~ coact1'f0 coao a1d10 de fortalecer "legal•'! 
te 11 la Hfera de la .,c1ec!ad pol1t1ca, tortal1u donde H upa• 
ra la ola•• dominlll1tl como barrera contra loa derechos de la -
clase 1111baltarna • 
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CITAS BIBLIOGRAFICAS -IV PAR'rE• 
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224 

Apartes de discurso del Pr••idante Lleras Caargo. llarso 
18 da 1959 y prillBro de Diciellbre de 1958.f!!,r m 1 C.§.
!2 .!!ª f'orj6 !l l.!:!J!ll llaciol!!l. 211•ill pp 177, 226. 

tui• Carlos P6rez, ~ crisis l!IOral .!! ~o!b.1a,Ed1ciones 
!arcer lfnado Bogotl. Oetubra "'"'iii1975 i! J. De eata docu
mento aa eztracta lo e1gu1ente:"ll1JIC6n gollierno deatro
del act .. 1 aiateaa as suficientemente id6neo para az'11l
guir la descompoaici6n aecial( ••• ) ya no mla tuai6s de-
partidos, Di connnioa de alterna'bilidad, a1 acomodos 11.! 
Dioterlalea, Di conferencia de azpertoa, Di planH apre
surados, Di p•bJJ.cacionaa da prensa hablada o ascrita,Di 
decretos o leJes 1apoaitiYaa de eancionea( ••• )El clloque
eatre el pueb1o y el siete .. ya no tiene superaciones a
cepatblea( •• , ) el pueblo quiere progreao, liltertad,Bl. -
aiateu l:o• niega, La culpa 110 as da Ulla a~strac16• 
aiao da todas". 
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Cuadro No. ( 1) 

Comercio británico con Colombia 1827-80 
(Millones de libras esterlinas). 

226 

Cuadro No.C 2) 
Comercio de los Estados Unidos con Colombia.(d.6lares) 

.. h 

o • .i, 

Cuadro No.1 

Exportaciones In• 
glesas a Colombia 

"- • 1\ 
-~'' 

\ ' ' I ' 1 \ 1\ \ ,..- ,, l, 1, , 
\ 1 \ I ,, \, 
J 1 1, °" 

~UF;¡;'n¡--~~~~--::,..1;:.--~~/;.:;-~--:.-ri~~..,,,,l,.j 

Cuadro No.z 

10,0 .. 
''° ~·· y 
3-q 

t 

"1.o 

~ 
. 

' 1 
; ,,rA.jl 
>,/ ', 

~ Af;:. 
1\/ I '' 1 \ ,/.,~¡,/ 

: ~ 1\ . 
: \ I 

1 . 
1 

a..i. 

•·1 
o.as 

1.uo 1IU -fl'I• 

V.tos extractados de Historia Econ61llica de Colombia 
1845•1930, de WILLIAM PAUL MC GREEVEY.Bogotá Ediciones 
Tercer Mundo.P~imera edición 1975.Colección Aventura del 
desarrollo.pp.J6-37 
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Cuadro No. (J) EMPRESAS MIXTAS E~ COLOMBIA - 1958 

1. Hilazas y Fibras Sintéticas 

a) Celanese Colombiana,S,A. 
Celanese pertenece a (Grace & Cia.) 

b) Tejic6ndor (Grace & Cia) 
c) Pantex (Bullingron Wills) 
d) Satexco 
e) Berkshire (medias) 
t) Seare (arreglos de comprar a proceea-

doraa colombianas) 

2, Alimentos 
a) Conservas CalitornJ.a (Grace & Cia.) 
b) Crema Helado (arreglos de compras) 

Coca Cola, Pepei-Cola,Canada Dry y Kist 
I 

3. Materiales 
A) Eternit (John MasY.Llle Int.) 
b) ICO (Grace & Cia.) 
cd) Sherwin (Arreglo patentes) 

) Cart6n do Colombia (container) 
e) Corporation ot Aa&rica 
t) Celulosa (IFI: 30%; Cart6n de Colombia: 

25%; Container Corp.ot Aa6rica: 25%). 
g) Propal (Grace & Cia.) 

h) Shell.lllar (Continental Can Co.) 
i) Carvajal & Cia,(Arregloe con BroW 

Bigelow y Prentice Hall Preee 
4. Petr6leo y Dia·,ribuci6n de Gas 
a) Eeao Colombiana 
b) C!a,Coloabiana de Gas 

(Sears Roebuck),Titulos,Ltda. 
e} Oleoducto del Pacitico(Intercol) 
d) Choc6 Pacifico y Accionistas Colombianos 
5, Productos met,licos 
a) Colollbia Reynolde,Santo Domingo,s.A. 
b) !casa (Selver Retrigerator y Glottman & Cia). 
c) Induacero 

(Sears Roebuck y Talleres Centrales) 
d) Industrias y equipos de Acero (Carvajal & 

Cia. y Remington Rand) 
e) Un16n Industrial y Astilleros (Barranquilla, 

s.A.) ( Tood Shinyarde Co,) 
6. Otros 
a) 'PrOiñcitora Colombiana (South American Gold 

& Platinan c.) 
bl Ayilnca 

Accionistas 
Norteameric. 

?5% 
25% 
50.12% 
50% 
55'.l~ 
51% 

100% 

51.49% 
100% 

Accionistas 
Nales. 

25 ( sedalana) 
?5 (Te jic6ndor ) 
49.88 
50 (Fabricato) 
45% 
49% 

49% 

1/3 parte del mercado,ven-
de sus concentrados a em--
botelladorae Nalss. 

Hinoria 
100 
50 100 
50 50 
50 50 

50 50 

15 85 

8?.5 1·2.5 
50 50 

50% 50% 

51 49 
Hayo ria 
40 60 

50 50 

39 61 

Minoría 
Fuente: KALMANOVITZ, Salo116n, " A Prop6eito de Mario Arrubla 11 ,p. 16-1? 

(Extracto de la obra de Miguel Sorpa ya citada p.203, } 
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Cuadro an1zo No. (4) 

DEUDA PUBLICA EXTERNA mo-12z2 
(~) 

( !Ulea de dUarea) 
P A G O B 

A!1011 Saldo a Pago11 In-
Coliens?a ( ) Capital tere .. 11 'fo tal 
d•1 •fin > 

19!i0 .,5.20 7.556 3.344 10.900 
19'1 157.289 9.239 4.107 13.34, 
1952 211¡.827 1'2.313 1¡.638 16.971 
1953 262 .. 904 24.031 lt9?2 ~.009 

1951t 250.815 22.382 7.632 30.a14 
195' 264.217 35.327 .5.566 li0.893 
1956 284.940 J.\.351 6.482 ~.833 

1957 273.547 611.606 8o5!i0 70.156 
1958 467.895 11,5.426 115.595 131.021 
19.59 471t.162 112.961 1'?oltT6 130.377 
1960 393.107 6.9.299 15.039• 84.338 
1961 316.842 60.867 11.598 72.465 
1962 1¡90.599 57.338 118.818 76.156 
1963 711.743 70.157 21.423 !lb.580 
1964 808.8?9 81.945 23.368 ro,.313 
1965 !137.426 7.3'.242 2.5· f!12 98.~, 

1966 1.066.,363 86.197 l!lo746 1113.943 
1967 1.125.883 92.216 28.689 t20.905 
1968 1.270.266 8J.14} 3}.127 116.270 
1969 1.422.283 69.166 Y!.986 107.152 
1270 J .6?2.171 'l§.938 43.4?8 !'2·466 

(-lt) Datos de Borpa en 1u obra citada ,lleoiaperialiallO z aubdoaa -
t~alla Calaab~ano p 253 

(*)(*-)Loa datos aag(¡n el autor incluyo saldos no deaeabolaadoa j 
no incluye pr6ataaoa de excedente• agl'!colaa. 
Cita co90 tuente, a Planeaci6n llacional 1

11Aniliah critico 
del financiamiento externo en Colollbia y bases para la de-
terainaci611 de au pol!tica",p 41. 
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"' car 

Tll.or total 

1941 ........ , .......... '°·4'8 
1942 ................... &2.,.,, 
t943 .................... 'ºº·60t¡ 
~ ······~··········· SaJil 
1945 ··~··············· ~04.'48 

194' .............•.... 1'6.687 
1947 .•••............•.• 196.497 
19..S •.•...........•..•. 22,.Zll 

1'949 .................... 2"2.276 
19.50 •..•...••..•...••• '°ª·'~ 
19,1 ................... '65.207 
1'95"? ••.......•.....•.. m.ss1 
19,, ................... 1¡92.240 
19,4 .•••.••.........•• ''°· 152 

1'1eDttr Bolet!n de Eatad!.1t1o•~ Fedt-
rac16a Racional dt catettroa<~ • 

El preaente cuadro nos ilustra sobro el a•oenao ta las al
aa• del aercado del cat6, con e6lo una Yariac16n de baja 

•n 1944• 

(~) De la obra ya oitada de rranc1aco Po .. da p. 46 



cudi-o anezo lo. (6) 

COKPARACIOlt Ell'l'RE LOS LOGROS Y llE'l'AS ALCANZADAS DURAllTE 

LA" .lLI.AHZ.A PARA EL PROGRESO" El COLOKllI.A 

.Reaglonea 

Ahorro (% del Producto 
Interno llHto) 

t .. ••ta• Lo !],capu.<10 

ranaci6n 10% airaal. o •enoa 

Ingreso por persona(aueento anual) ,,, 2 0 5% 

Illdu1tria (aueento anual) ••••·•••••• 7,6 

Calor!aa por persona ·····-····2.'25 o ª'ª •••••••• 2.428 

EaC11elaa prillarias 22.000 

.&a11Gnto de Estudiantes 300% 

AnaltalietiB110 30% menos 

~a de Protaaionalea a 
Eetadoa Unidoe ••••••••••••••• Datenarlll 

han.te: lliguel Sorpa .!!J!• ,g!t • p 380 

••••• ••• 5 •. 1!50 

800 
en 196.5 
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