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Il\ 'l'ItODUCCI ON 

I 

'l'ratnr de estudinr el fenómeno de ·llL violnncin cu Colombin,' entre los 

niios •10 ;y 60 de este. siglo, responde n unn taren complcjn. ~JOr los ele 

iacntos que ln i:onffgurnn y dificil tic nhordur por el conjw1to de 11s-

pcctos c1uc lo. cxpliciln. ~>ii dinúmicn 1tfcctó todos los ordenes de ln so 

cicdll.d;· i11volÜcrni1do o. las insti tucioncs mñs rcprescntU:tivns. Por tnl 

ruzón sc•ho.cc. !nc.ludiblc pttrn una comprensión ndccundo. de lÍl historin 

contcmporcíncci. tle Coiombi,o.1 ubicar y explicar el procesó de lo. violen-/ ·.'. 

:;:::~:.:',t~rn~i1i~)1ü1::~fü.t';:,;:,;:·:::b:;.:¡;;~¡i~~~t~1·;: 
: '. :..:~·i;:~: ,,,,; .,., :::;' 

''.-• .. "-.-";,"• '--' 'e'.'-~· }.. 

:::{"-?:;, ,,,_ ·~:,_;:·~;;; •_:1~':;;.::i-~;,: -~.' -::'::. .. 

Pol í ú cos · .. e. irit~áÜticif~s''hf'i}i~dó'~· .. , '~,~~{ú
1

ik~ii{
1

J~i'~'di't$t;cl~ci; : cii e

:::c:;i::!~.i~'.t~¡.f·i~~~.;4~·~~;?~:;.~~~~~·~·~~íiiihiit~s¡ en¿:rói'.
2

1n~';E~~riptiéo. y-

Los · conser5~2~:?i1ii,éic~o·n ;·r::P~z~b1~:;d~f'.E'.cho~u1 ·parti.do · Úb~ra.1~ 
por ¡1rctcnd~r, ~cdi;nte,lo. ~fol~~~ia¡' con~~!Ítl¿rsc en el pode~ o nsí 

retornar o. él en los niios posteriores o. su dcrrotll. { 1946}, ( 2) · ,. 
(1)-Entrc-·l1ts mcís conocidns, pormcn.Cionur nlgnnr.si estún:HEcÍunrdo-

Cnh1tllero 1 Siervo sin 'ri'crrn 1 Ediciones Guo.dnrro.mo. 1 11nclrid1 Hl-
55¡ Daniel Cniccdo 1 Viento Seco, Ed. Nuestra Américn 1 Duenos Ai
res, 1954; Euclides Jnrnmillo 1 Un Cnm:1csino sin Rcp;rcso, Eclito-
ri nl Bedout, Mcdcll ín 1 1959 ¡ l~idc 1 lllnn<lón 1 Lo que el Ciclo no-
Pcrtlono.1 Ed. l.lincrvn 1 1055 ¡ Jorge Vñsqucz 1 Guerrilleros Ducnos-
Díns, Edi iorinl Argrn 1 Dog;otñ 1 1954. 

(2) Rafncl ,\zuln B. 1 De lo. llevolución 111 Orden l\ucvo 1 Editorial ICe-
lly, Dogotñ, 1956, Azuln 1 escritor y Ex-1tinistro de Estndo con-
servndor, hace culpable de 11t violencia o. los liberales quienes 
según él, trninbnn de "consolidursc en el mundo 11 1 utiliznndo la~ 
violencia. 
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- - _-_; - .- --'-

Los li1JC!1'tllcis déscurgi:l11él u!Vor pc'so de lit rcsponsi\tiilida.d en el :..;_ 

Purtido C~nsen;udcir:, Íiú~~t~ ~uc • 6ste d~crct6 su extcriilinio 11 a. snn-

grc y fué g()1,;;_yri., l!\lª ~có~1~t~tuilin < clcctcfrulmc1;t<l u.1~~ ma.yodO:.a.plO:stu~ 

::,:~::'¡f (:il~;~;~1\itt\1;ªt ,, n "' (" 'º''''~" ''i ;· ,,, • º'"'º;: 

:::::!:t~it~!t~{j1tr~¡j~i~~!t1~~t~~1~1"~~~1~t~1~t2 
pa.rtidi~t;~~, y el •scict11risafo J1nl~í.tin''desíitnd? {:~~:.~~A{~~.~{'iJ~~6l~~i.~·~ en 

:l::l;~Jd~\~¡¡~;·:~Jti~~~;.~f ¡i,[~;¿¡ctf ;~Oi Odi {¡~ ;;7;;bci,a-
l isíno pÍ>~· l~~g¿~~~;\/~t¡;~J¡f~~ 'i~Wifi~J'.~··_¡1~~.~é~q~··~()~() ~xiilicnL-

~~:~~~;~~t~~~~l~!l~~~fü~f :l~~~~;~~¡~~¡:;¡~j~¡~~füª: ! 
El ex.'..presidC!nteé consri~~Ó:dor/Robé1·to Urdnn<!ta,Útul0: uri~;:,dri\1~; .•.cu-

· pi tul os~ de ·~~ ~i;cofi'J. fb~o·~hs~í: .,;Eh Coi()mb~a. et·é~in1írfÍ~¿\~}y}iia·~:i.ole~ 
cia. son 11e~~;ri1i~~~.g~~~rin'.~·í. <W!:t ··, · · ··:. -. , ·.:_: ·: 1·7·'.'::.~.-; ·.\: .. 
J.!onca.da. • A~e i'1~Xdci11~~~.c-fa ;c1~~ 1\'l1~~·1ii1ds . :~e 110.be! diid¡;• í{orTá~ii1irindn 1 a. 

~:c:; ;::~:~~~ti~;~µ~t:1:t·f ~{11i'~:~Í~;~·r1:t~f r%fü~~rr:~~tt~~-~~~t~r::~ 
r.IQ ra. mnno ,•-pnrrijO. lá16,r{t'~~·1~nll~Jkci'á ¡~'su{Ú~r(); ¿onstft:)-!Yª·~·· el 1iro, ejem

plo el<! es~ri t~ a.~t¡~¡;~:~1ú1i{~Ü.';'(5) •· ., . 

( 3) Alejuntlro Gnlvis Gu.lvis 1 1!emorins de un Polítii!o, D.ucurn11111nga. 1-

fb7G: d0:1';is·;-:coniiotntlo tlirig<!nte liiJernl 1 hace tm recuento de-
numerosos hechos donde· .se dcstnca. ln i)<!rsecución n r.1u<!rte· de los 

· lihcrÍ1les en .munos de. los consHvudor<ls. 
.. . - -· 

(4) Rohedo Urda.neta, El t!nt<!ri1Llismo Contra. la. Dignidnd d<!l !loinhre, 
\Edit~riul Lucrós 1 Dogotl, p.: 350 

(5) 
: .. '.·: .. "-_.'·.:' 

Alonso }.loncnda. 1 Un As;iccto de lu Violcncin, Ita.lgrnf }tda. 1' Dogo
t1t, l!JG3 ~ 
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El primer ensayo sociológico sdb~e ln violeucin 1 en el marco del es 

tructurtü-f1mcionulismo, _ l() es.cri b~é~_ srLcerclo~e 1 ,,\Ul _s_o~i~logo y-

w1 ubogaclo en conjunto~ La <obrn causó mucho revuel~ 'en' el país, no-
' -- • '.---:: --·- .~~-~-·,;.,_c•':-7 .~-·.'·-·'-':--.~·-- e_.'. ·-_·;· __ ·. 0 -·C-' -'· ! ' -... ':<---·-·:..:. ,;, ,.'~--·;, -·.'--: 

solo por:lns·.clenuncias y.ab,unrlnnte inforuttción do •pdt;¡c.rn,,inano, cn-

grnn parte clcsc()nodd(L; q~~ re~pttlclnbalsus plimtenmientos; 'sino por 

el. paso qhe di
0

é~~nri~:tr~~ni-.dé cxpl~~_nre(rerió1a~no n .. ~ivel socinl, 

mó.s nl ré d~)1 u~- c~li'sri.s ¡)~ lÍÚ ciis\ Lósiéo~i;iertb\['J1:c~: ~-¿ si1iheron ·a-
·:·~··· -- .,.,~~_,, .. , ~ .· --- ;· '.__~:,,.- -- -

·1udidos.'comó •• r~~p~i¡~'rili1es de Ja con'ti'end!Í.; rcspondienfo'' ccin.·.·clio.tri-
'" .···,. -·~·,, .• -" ~-- •. : . ·,; ., 'O' • '·e:<:.·-< .) . ... ·.-.< -· ·' .. - ' ·, . . . ·- : .. :· '.- .·. _., 

_ b[Ls(. los_:,1.~·€~'l'tif~~Z~-~¿-?o~·-~íCÍ'.s~¡Jií~~~~;'o~"8ll~:;~();n~~i~~~io_s. n tri huyéndo 
le,,un:gran·vo.lor 'do~'umrntñl y'explicativo al libro. Este, con los -

••• ¡:·::I;rt~~~~{~~f 1i~}t,[i}~~i~f ~t:;l:tt;1,1:~~~t{t~~~~~~,t'.r~1f ;~~~~-~f ~-·. p~i·n qui en 
·:~·.-'·:.::. .. ·.;u.e.·,:~'::•.·".·.": ,.,._ .... \-. .,:.:>.,..· ',~~:.·~. '"'.'"' ,,. · _.i<,-·~t~ü'. 

¡¡~~llf li!l~I~tf f t1~J~~)[f illt!~i¡j;;~:~~ 
si dudes 1 - de su1.1 ~ecu~s~s ·,hUlua~os/·convi'rgendóáe en grupo de pre--

sión j no obstti~~e;11~,vi¿l~ncÍf1i~tí~~·"iitJ~¡Í~¿5fi:~li'.da~por In clnse di

rigente con.elfÍ.~ ~~~!lcgJr({;J.ii.eit'~biÚ.tl¿'d cí~;sus estructurus.--
: .··-~ •• ,-·· ~-··· ·~-:-~·.;~·:. • ! o·;:··· 

( 7). ;, ,:' . • ;> ' . 

::::~~1hm~:t~~~ii~t+~~¡~~~11tt1t:,::::;;:3t:t=::~;::::::= 
aparece explicad~ 'tlen'{¡.·d ~f,wicontex~o amplio, .-'nnivcl económico

socinl y político- ch''•ii .dih,tmica interna de.l cnpitnli smo colornbi n

no, sin ol vidur 'los ¿~t;~'f~i~tlrités externos. deri'vñ~~f del iinpcriali_!!. 

DIO. Del conflicto' según el Íl~tor, re-sul,tó bencficiudo el cnpitul-

firnmciero del país, por. su afi1mznmiCnto. '(s), 

( G) Gorrn1tn Guzmán, Orlando Fuls y Eduardo Umaña, La Violencin. en-
Colombia, (Dos Tomos), Editorinl. Pm1ta de Lnnza, Bogotá, 1977.-

(7) 

(s) 

Ca.milo Torres n., La Violcncin ;}'los Cambios Socio-cUi turalos-
en 1 ns Are as nurale s Co 10111bi anus, En: Cami 1 o Torres , e V Cura que 
Murió en la Guerrillns, Editorial Nova.terrn, Barcelona., 1968. 
Diego 1!ontañn Cuelltr1 Colombin. Pnís Formnl y País Real, !'Mi to:
rinl Platina, Duonos Aires, 1963. ' 
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En una. dirccciói:i •· idcÓlógica. simildr oh'd de, i!Ól1:tlliiíl.;C':1Clla:'r 1 . el es

critor Finll~Is2~ 'Posadn )1rocur~ nío~t¡:ur e~j.inii. .se¡-ie de ensnyos que 

la. viblc:1i~ia. 11iu~ fo llijá.légÍ~iiilii. d.cr;sub-dC'su:rrÓÜó en Colombia.",~ 
,- '-~ ·"': :;. ·~ -, . .. ·.-:.. . ; ~-··:·. ~_:--"·· ... ·:· ~- ·:-· -·:::----:,.-· ~_/./:.·.: '-~'-:.'·J~,;r::::<'.~( :'/;~~-~>;_; ~>?··,:~.::~.:~~:- ::::-'.; J-.-=: .- - --,. :. :· . 

en ei cuU:i.:cstñn pi·esentes e'Lproblema.fli.gra.rioí el a.v.cínce cnpi to.lis 

·ta.' y.· 1ú cle~~;1ÍlcríCiK de lbs; ~;·t·~Jo}~~i~o~. :P6~a.dli, co~;º. Cuella.r, u-: 

bica. ló. violencia. en los c6nfli~'Ús ~.u6itudo~ ent~e. la.s clases so-

ciiÍies. Pnra. Posudli. 1.1 viol~1{h:i';~sci genera. lrnst,a. 1957 "en zona.a n-

tra.imda.s del pnís 11 ¡ e~cuerit~~-~ululii6n que 11 ei desnrrollo del ca.pi t~ 
lismo ttgra.~io es ele i°riid~~,t~~~i~, loca.ln, (9) .,Con lo: viole~citt el -

sector latifundista ;¿'l"c~om;\i~ó v6l~ienJo o.l ;oder; O sea. que di-

cho conflicto no ~~· dcsjircri'de' né,ceiadd~1ci11t!i'u~t desá.rrollo capita.

li sta. en .e 1 ca~1>J';'.cci~~·(o:t~os e stucli ~sos .1ó pÚtntenn. 

Pnul o~;is; á.ri:ii~~¡'.~l').'cnómeno. de.la. viole.;1cin en lns distintas e

tnp~~ ci~p;Jíf~·~~~.(i'i~Ü·i,órfoo colombimío. Encuentrnque pa.ra. el sÍglo 

XX :ió~<i'nri1l~i~i'~.g~ner~dos.a. nivel económico y socia.l revivieron lns-

; co~tiddi6~f6ne~'.'.·.·elltreda.s clnses, sirviendo de fuerte estímulo n la. 

vioter1Ci;.i::(Ei1 cailfiicto se refleja. en ln lücha de los rurtidos ror-

01 · ~o~t~'gi ~cl\1od~~ estatal, tr1iyendo como co.nsecucnciu el derrum

!Je ,1J:riiJ{; 'de\'E~t~do· •. Ello permite explicar la.a si tuuciones enfre~ 

::~:fo~~~t~J~~~~jr;~rr~: :::t::1:: :~g:::::: :::c1:
0 ;:s 0m::;:i:::= 

·· tos'~i'~iill6'~ 'cf'ü:x,i~muy .... ·. ¡;éti~~;>Eii ¿~l~bi~s ele Oquist: "el derrumbe--,:¡.,,.,,. • '' 

pn~<:iO:l'.élci1;.Estcúio·:.ií<:ur'rió;.J1dr':ios inÚ!Lnsigentes esl'uerzos de los-

:i~;~;f :~~'rf ~~:;i!Í!~~~~0:~~:·~:::::::::: :::,::::::::::= 
la.s insti tucio11és pa.rlumenturins, policiales, judiciales y elector~ 

les¡ let r6rdici0: deiegitimidetd .del Est11do entre gmneles sectores de 

fo pobln~ióny 1u uÚÜzación concomi ta.nte de ~ltos grnd~s J{'rep~e 
sión pnra. lograr 111 obcdiencin de lns Órtlenes; d~~ ~st~cl&¡ con't;a.~:-=-

(9) Francisco l'.osndn:;· Colombin, Violenciciy' ~ub~de·~~r~oh~,··1J~i-;e,r-,-
si dnd J·:ac.iona.1 1 IJogotá, 1968 · · 

(ÍO)Pa.uLOquist,. Violencia. 2 Conflicto y 
Iopul ar, lJogo t1í 1 Hl78, p,: '19 
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dicciones elcntro elcl npurnto·armaelo elel. Estaelo que reelujcron la cfcc 

tivielad .ele los ni:Veles altos de represión¡ y lo..llu{cncia_física. ele-

lo. ndministra.ción ¡)úbliq'a c11' ñrcns g'ri;;,'dc~ e Ú~\iort1mtCs elel tcrri--

torio ncictol1~1; 11 .ÚÚ << · J; :/C::. '"'.. ·-

· .. :~,~:'~:f .:i~1:.;1¡¡fü,é1i~~{~¡¡;~0 ,m¡;~r',41~~~~1~~r;t:m·:1. :· ~: 
jerci to ele los Éstaelos'l.Jrt{elÓ's:· fiil:nísey, se rcn1oiita. líti.st(1 :10. historiii -

prelii spúnicii' de c~1on:bi~:6ori J1 'ri11·'deUr~s~f~~~ti6~_c6rígéncs de la -

vi'olcii~-i~; ;iar~ continuar des1més con> los 'aspectos mó.s sobresnlien--

tes ele)~ co~quisla., ln. ~olonÍ.n, 
de lo. Uepúblicó.; uspectos que de 

i~ Úi-~ép~~dencio. y io. c9\1sti tución

tJ1¡ ::\{ ()"{~n:'.' i~nhera., el nutor encuentra 

relncionados con el fenómeno objeto de ~Ú.U,~io; Ramsey m~nejo. acrít,!_ 

c11mente uno. información va.rinda. y a.bu~;dÍinte, con lo. cual respa.ldo. su 

ü1~~r'prc~ación sobre, lo. violencia u ~¡~~J:.; d~ lo.a lUchas sécto.rio.s en 

:~~e ~os partidos tradicionules. "(l_~}F;,~ ~'.:-:·"''e;<• 

• ~~::::!:::::::,::::::~ ::r: it~i~i~~~~rf.~~1r~
1

~.ti:t~~:·:~-:::: 
· senvol VÍmi.ento especÍfÍCO en'ró.z6nÚdeh:ÍJ.s;c•n'rllcterÍstica.s SOCio-eco

nÓmiCO.S propia.s de c11da. rcgiÓll• B¿;'i'.~Úí Jk·~~~~l~'jidad que implico. e.!!. 

tnblecer caus11s 

o. un 111do, po.ro. nge0n·ec'ra.eirc11es.n).e1··n~.--o.· ••.• 1d;er•oc•_·~uc_ea.sd:.º_;:s': ¡Íii_~;~~--que no se puede dejnr
~ ex~Yi:.~o.ciones, lns partícula.-

ridades del fenómeno. Este nli'··~ici~•é:/iO. ~i~~l!l signific11ción en zon11s

rurales donde se da unu ~uerte>pehetrO:ción cnpi to.lista. como en los:..

Dep11rtnmentos del Tolima ;.e'i;_y~:Úe,_~l\1~ 'en aquellos donde el o.tro.so 

es evidente, -con prcdomiilio(d.~2:,,:i~s )e~l'_iiteniimtes tradi ci onules. Un-
, ·:· •.. ·: '·,. "/·:'';'·"-- ,- ; _;_.-_ • -,--.-,-··_ -.-- ·o---o--- --- ; -- - --

ejemplo para este ca.so;,\of;;~c>~~~r\u~·é eLDepo.rtO.mcnto del CaucO. que-

posee una no desprecin\J1e'¡'~obl;ci6n il1dígeno.. Allí la .vi~lcncia tuvo 

trnza.s de crlie ldnd Í11~si:t.~~o}~~n;~··¿Ii. otras: partes .del país. 

Dentro de uno. visión rcgi.'iinO.F•se htln-¡mÚic:!lio últi:111m~~~e~'.C>s:.~.ro.b.!!:. 
jos sobre ln violenci!l; c~~e· cfo\·responden ti:coúcepciones i'de'ológicO.s-:

di fercntcs. El 11ntrop6logo ·J!llme ,\l;o~lui,·· án1~hdo C:cin\o:jlJi;t~:d~ f~fe.;. 
(11) 
( 12) 

Op. cit., p.: 184 ... •.·:.: .. · .. · <:';y <;0 ·• 
nusscUW. H11mscy, Guérrillcros y Soldnd~s, EtlicioilcsTercer 
Mw1do, Dogotñ, 1981 
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rcncia. tcódca.'_el_mn.tcriil.lismo.culturo.l, renÚzo. su estudio en un mu 

nicipio éO.ri'~ul tiif;'de('Depll.rf~1~cnto :-clef Qilindío, En su pluntemniento 

procura. ;niost;~;;'-;;¿nt"o: i1iO:~ ;,í~n'ite~ÚCiones violcnto.s en ñreo.s rura.--
-, ; ' .• ·.-_·:> .>.·>~i>./::'I:·.;>\. ::·'. /'·.-':· ·_.;.·· j ._/,:·:·.;::_:!-,j'.'.f~>_·::~·;·_·.:;,(_;:._·,_:-;, ! · •. ·. • • 

. les tien'den: O.-:ho.-cerse''ma.s -f_recuentcs:: o.'mcdido. que los cultiva.dores-
-- -- -- --·-:-,::_: :;';:,,;._-:;_>-: _-:-, >_-:,_,,_;-.· __ ;:';''l.--:_:_-.:-:•-·•_y_>_:_--

de In: ticrr,o.:se 11 dcscnmpcsiriiJ~"_; (13) ;:El munejo que buce Arochu--

de e~te coh~e-pt~ es próblcmciÚ<!~'~1-;id~nÚficurlo con "el ¡Jroceso---
'_.,'J .. "· ... '· .. ··.·., .. ,. -- -,.:-,-. i<'./~,-~;;~}0c.:,;.~;~,::~~-:.:.~, 

por- el __ cun.l el numero de t\e'cisione:s'Jiúe w1 cu\ tiva.<lor puede tor:io.r s~ 

bre lo. optimizo.ción dé su pro~~~~i~~('~s' reducido por \Ul o.gente exter. 

no 11 , (14). El o.utor no ubirio/~i:'t~~Íiiemo. de lo. "descumpesinízo.ción"-
:·.-·.-··-_,,.·-_'.:··-.--'.·.-·.: 

como un efecto de lo.s tron'sroiuiu'.~ionris' de las clases socio.les, Sin -

emb1<rgo su estudio es un~-:~:hht~'.i~ri~tcín o.precio.ble pa.ro. el conocimien 

to rcgiono.l de Io; violellci.~ ~ri''el éontexto económico y socio-cul tu-

ro.l, 

Do.ria Fo.jurdo 1 o. partir de un enfoque buso.do en el ma.terio.lÍsmo -his

tórico, llevo. o. cubo un estudio de lo.s tro.nsformo.ciones socio.les qU:e 

se dieron entre los niios de 1936 o. 1970 en tres regiones co.feto.lero.s 

del Tolimo. (Chnpurra.l, Libo.no y Vill1irrico.). El problema es ri.:íío.lizo.

do por el 1mtropólogo Fajardo o. nivel de lo.s relo.ciones entre-lo. es

tructura. agrorio. 1 la estructuro. de clases y los conflictos sociales

en el período menciono.do. (15). Por ello el tro.bnjo se sale de los -

marcos tro.diciono.les de interpretación de lo. violencia., o.l ubico.rla.

en formo. específ~ca. en_ los municipios productores de cufé 1 dentro de 

lo que ho. sido el desii.rro-llo ca.pito.listo. en Colombia.. 

A ro.sgos genero.les he.pretendido mostro.r uno. punorúmicu de lo.s expl_i 

caciones que ile la violencia. do.n distintos autores. 
-- -~.;_ ----- ---· 

II 

'-:;~'::·:-. ~;~) (i~--

Mi interés. p~r,;;~~c~ptr~f ünO: explic~,ción rÚioll~J.; cici.-10 qJe en un _ 
.· ~ .. ;--" ,,-.. ;.-,,~~::1-r:~~;~:~\.<-·--,(_, . :: ,: ::·-.~· .. ~>--·\"- .. : · .. -- . ., 

(13) Jo.imc Arocho:,._,L'o.2.Violencfa en el g~1Úíi\í6i ~<li.6i~n~~ T~rd~r th~ 
do, Dogot'it'1 ,197,~I ;¡>;: 31 ... , -- - - [/; \ < ; ,,, _ 

(14) Op. Í:it,, p.: 3f_: . } 
(15) Do.ria Fnjo.rdo, Vi6lcncii~ y Desll.rr'ollo', FcincÍ~'.· ic1itoriil.l Suro.me-

rico.no.; Bo-gotcí¡ 197tl.~ - --
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momento veía. cor,10 un .conflicto inexplicnble entre los ptLrtidos tro.-

di ciono.les, comenzó .. sien'do~.Íuuf joven •. Nncíy crecí en uno. región br_!! 

. tulr.uinte nfect~do. 'p~r in: ;:I&iciilc'fn:· Ji;íó.genes it;1pre~ionnntes quedaron 

grnbndo.s. pnra: sicmpr"~ ,en, tili\~1eí:lorio. ¿~~do l~s ~~~r~~ veioces cruzo.

bnn l~s c~Ú~.~·Y.:;~~ri/~i/J~·~·Í'o1i;~;cÍc ~~i;']Ji¿s O:Oun~io.bnn"lo. mo.ln ho 

ro.'', En 11 ln .. pi~zii .d,~á~li~~d~!~IiÜ6)/d,cjc~b~>~c.i.;¡Jén~·:d~; 1~uer'tos •. Hom-= 

bres .Y mujer~s tl~;:ti»tl{l'sJ:~.~~~~r~s.~J:s.~<~C,:~.~l"?~~3~s~.~?,1'./~r~cltlntl. Su;iue!!. 
turnen te eran liberO:Ie~ O• conseryudoresj'•según·11:1.véredá d,e donde pr.2. 
cediernn. .. , . •• ,' : .. ;> . '.;F·, · .). 

-';:~~ _,., ·-~,,. >.;:'-'• º-(/~' '.'~-··"-:"·"·,:,,-~._:;·"-·'·- :·,,7·:·' - ··. . 

·A tal gro.do llegaron o. gdne'[~1i~~~~st'.1i'~~?~,~~~?~~~~~· •• Ef~.;~~c~sí en-

los ca.minos y en lns curreter~s,'..q11:e la ~~1'.:te se~o.cos:turi1bro a.l hecho 

en medio de uno. tra.n~~il~d~~,.ciu.e,)'.~~:f1;·~.ii~~~~.~f( s'e"ul ter'uba cuando-

::m::::e :::c:::: :i::nd:u:::~r;º::~::::~s :.J~ :~;i~~~.~{!~ · ~º 1 í ü cos i oco.-

~1~1~:te1:·cc 1o.~.~s1 qm:nei rz :c·.~l::u:,sd'~:n:s·:~i:Kf ~;,:~:¡~~~l~f~}~~~t:ti::j::•:,::::;:: :~ 
con 10: ndseri¡ición euii)tl."a::a; íllló u otro nurti do.--

• o_. - -" ,_- º, _. ~ ~,-_: ;·_:,:--- ·,·~-:~-- !-~ ;<~-~'"_-:-::-~~,~·:J:·~:~>~f~_~:-,_¿,~-~~':?_ ~~-';~·~-L-~·~='<- .. ='._-. :. ' 
Lo. irro.ci onnli dnd predominaba en las. expl i cncfonos ,y mi inconformi--

dud t~~11ir<!n, o.l no encontru~ ~espuest~s i:iti¡;r~ctbrius. 

Al puso de los nños fui leyendo alguuos libros, reviStus y periódi-

cos que trutubnn el temu de lo. .violencia.. En vnrius ocasiones tuve-

la oportunidad de conversar con personas que la. pudecieron directa o 

indirectamente, Finnlmente me hicé 'el propósito de escribir un tro.b.!!:. 

jo explico.tivo del fenómeno en forma globo.l, pura posteriormente e-

fectuo.r un estudio regional en los municipios más representutivos de 

la violencia. en eF Quil1dió';.:-••':' .,. 

En este trci.ba:.:i~:·pretÚdoc~hrf; la primero. purte del propósito. 
---:-· 

Con si de ro 11út/riorit~',.~nt~~.d~.estu~Í.nr el problema. corno tul, plan-

tour enªª te:f§c.r~ .. sécc:ióll de esta. iútrociucció11,,un .bosq
0

ucjo de si tu.!!:. 

ci on~ s e~ter~i~ '.~~e!i~fÍuyeI'~n rin i (L~ dÍriári\i~O.; iÚ. st~r:i e~ de· .. Co lomJjio.-

( 1.6) A~Ld~~o~i~nbrrn un l ugur. ul e dnRo ai h~~~i·{:{e~ ~l'c~it depo si-
. to.hnn todos.los muértos ,·que tra,ínn de ,lns:;-veredo.s' pértenccien--
tes ul municipio tle Co.lnrcá (Quindíob . -·--- .•. : , 
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y de algunos pníses de· América Latina• Ellas fueron: la. crisis al co'

micnzo de Jos. años trcintas>y·la s~gundn g\lcrrn n~\!Ildin.l, P\mtos de -

refcr~ncJ·a. :obligri.d~~ pa.rn_::ny11cl.ni:.á:)Í1t.cinderlos í:cimbios .1~{~rll~~ ~n
e l ord~n ·e~oll~~fc() 'i s~·~~~l 4~~>~~ifJ~~~Ü <ldllc!~ 'du~;int~· el. vro ceso -

de inclus.tr.Í.nÜ.z. néió.n~/U.··. ..••,:.,• ·.: .. ,•.:·•.· t. ;.' .. ;S ; ' ;->/)':' . . <<:~_:,;< ... , /~"./.-'.<" .... ·: ;_..·~. ~:.· 

El ,c~~.~jf~w·~.t~I1~·~.~:t1 rJ;;~~M~~t~Jv~¡.~~~l~~[i;.~:.;·f~~(tª:/:''. de.sde. ei punto- . 
de vista:te°'ricoc;e\!1isto.ricc>'~c,'~lrcon~~ptoide '\'1olenc1a, puesto· que :... 

:;'.t:~~~\~~f f ilf ,~:;~~.~[f I&~&~~í~{~~*~::::;i\;~~,~i::i~:¿~: 
tré eln.ilñlisis en la violenciri. .política.;· deja.ndó !l. 'III Tó.do ótrná. i.!!_ 

Úrpretaciones del concepto, porque o. este nivel nos permite una. O:d~ 

cuada. a.proximación a. la. violencia. en Colombia.. 

En el segundo cnpítulo describo y analizo los aspectos significo.ti-

vos 'l1ue antecedieron a. los o.iios mñs intensos de violencia en el país, 

para después continunr propiamente con esta etapa. En la. primera Pª!. 

te destaco tres hechos: 1.- 11 Ln revolución en mnrcho." 1 por su conte

nido nlta.mcmte progr~sista. pa.rn el momento histórico y por sus impl.!_ 

' cnciones para. el movimiento social¡ 2,- El movimiento gnitunistn por 

su com;iosición social y política. de nvunzada. y por haber sido en ese 

entonces la. mcí.xima expresión populista. con la. Unión Nacional Izquie!, 

dista. Revoluciona.rin (UNIR), antes del mnnda.to de Alfonso López P. y 

3.- El movimiento sindico.! por haber a.delcmta.do 1 a. ¡1eso.r de lns con

trndicciones interna.a, errores y dificulto.des, uno. tnreo. orgnniznti

vo.1 que de w10. u otra. mnnera benefició a. la cla.se obrera. en sus lu -

chas reivindicativas, como respuesta o.l nva.nce del cnpito.lismo en el 

pnís. Todo ello constituyó el ambiente social en el cuo.l se desntó -

con ma.yor intensidad- la. violencia. política en ".nrins zonas rurales, 

durante lo. restn.uración de la. hegemonía. conserva.dora en los· mundo.tos 

de Mo.ria.no Ospina y Lnurea.no Gómez - Roberto Urcl~~~t~.: '' 

Lo.s contra.dicciones de lo.s clases socio.les y: e,i, se:c'.i~~·{·13mo ''p<!-rtidis

ta, incenti vnron lo. lu~cha a. ultranza. de l.os po.rÜéí()~<t'r~diciona.les 
por el control heger.1ónico del poder esto.tal, Esto i~ dio i~fcia.linen
te un co11tenido. poiítico a. lu violencin. PosteriOrme.nte elln a.dqui-

rió raíces económico.a y socio.les, con un fuer.te'·contenido 'clO:sista.,-



en el tnllrco de lll n~c~so.rlo. trm1sf~rumción -d~ÍEsto.dÓ impulso.do. pór 

lo. burguesía. 

- -- -~-: ----==--~-·:=:~f-,;_~-:=:;-"".':~~,~~-c;=-c\;,--~- ~·-.-,,~~-,·~~-=-==-=;7-=~·"'"-,~~=d=:.:'.-o~i--';-~"'-'-~~~o-<-=-· ·"'"~'(=~~~-.c-,__:_:_;_o- --- - -•-
En el itercer.,co.p1tulo: nmestro,como_ eL;golpe_ 1,m)1_tnr;·_muy1-¡mrtrculll.r 
- -- - -- -- - ------- '" ___ --------- _________ ,_ __ ----- - ' _' _' - ' - <• - : ' ' -- - ; ---·- ; _,_-, " - 1 

por _s\ls\cllf¿ct~i;ísti~O:s ,en _el.,_ context¡i'~u.tinoO:liicYÍcnno, /fúé nuspi-'-

c'i.a.éio tro.tisi:t.orinmente por lo.s e la.ses_ d.o~~-~n~t~i ~~~ e,Í fin de re--

s~i~~-r'•s'ü~ contrádiCcioiies interníis ;)· dés1lrticulo.r el movimiento o.r 

. nu1;d~ ,co.1n~i;~in~ que m~enázo.b~-1~'e~t'á.bÚido:d del/sist~i110.~ Uno. vez 

que'' lo.s cl,o.ses domino.ntes -:_se r~;~~íp'orien con predomino.ncio. de lo. gro.n 

burguesía., desplo.zo.n ho.bil1n~nte' a l~~miÚt1ires 1 cuyo como.ndo.nte "s~ 
pre~o" se· había. convertido en_ dictador, y o.sumen de nuevo el poder. 

En el cuarto co.pítulo ,o.nalizo el o.cuerdo de los po.rti dos tro.diciono.

les po.ro. combatir lo. violcncio.1 implantar lo. po.z y retornu.r o. lo. no!. 

mo.lido.d insti tuciono.l. Lo. coalición bi po.rtidi sto., denomina.do. l~1·ente

No.ciono.l, reo.lmente fue por un lado, uno. Slllida de lo. burguesía. po.ro. 

contro.rresto.r lo. creciente inconfori:iidad socio.l que nuevo.mente ponía. 

en 1JCligro lo. permo.nencio. del sistema. dominunte, y por el otro 1 o.su

mir el po~er po.ro. introducir reformo.s que modernizllran o.l Esto.do en

concordlln~io. con el desarrollo ca.pito.listo. del país. 

Como se verá posteriormente lo. violencia. partidista. se extinguió, lo 

mismo el bo.ndolerismo; pero 111 violencill revoluciono.riil continuó y -

se ha. increment11do con nuevos 

III 

Lll dinñmicll de los procesos económicos -y_ ~oéiál~s de lllgunos países 

de Américo. Lo.tina, entre (lllo~J:o~_ou1~io.; j~~~dÍrectn.mente o.fecto.do.

por fenómenos externos 1¡ue se cl~ero11'~l'i~i~Ú de i~s niíos treintas, 

como reflejo de lo. crisis ,eco~6111i~O:;'q~~~~staí:i[ en l!J29 en todos --
.. ,, .. \- ··':"-·: .;~: <, .. ;. ' . . .... , ,,. 

los p¡¡,Íses ca.pi to.l_~st,ns~.cs···""'":~~l~ >'*!-'-~;~r~j'<~~,::;:_:_,;• 
La crisis influyó signifié-o.tifO:Íncl1te\en 1Í~Íses ~~l1-desnrroll11dos y

de¡iendientes como los latinollmc~}~O:rio~Í l~;j_~•~ipO.lmente en o.quellos

donde se hnbío. genero.do' en grO:do mo.yor.; (¡' menor, ,un proceso de in-

dutri¡¡,lización. Ello precisnmente incentivó -.10: sUsti tución de 



- 10 -

im;Jortncionc¡¡, ¡:onJn cua._l. _se lmscn)la. nmplinr o montar un parque in

dustria.! que respondiera: .a. lns exigericiils y condiciones de produc --

ción ?r.op~a.~~\,_} <1 • / .•·.·•·•• ': ·. ,'~;: <','.! .. !,. -... •.•. ·.· .•.• ··.. . .· 
La.s íuaíl.ufnctürtis que•.por.la·•grall,•depresió•n-~o se podÍftn importar, fu 

• :~f ·tr~ri~:~zt~!{?~:,:~:¡~,;~:~f ~:~~~~J;~~::::·:. 1 
:: ,:::::·~:. __ 

dueto'/de la.·s ·ex¡iortnciones del'_séc~or.primnrio, se adquirieron, hn!!_ 

tO: doride iu~ ¡;osÍble 1 los gcí~i.p:ri{~;:de~~ÉFierem~ntos necesa.rios pa.ra-
"" : " : . - . : . ' ·~·, .:: -·::· •. ::-· '..~;::/,,' - - 1 • 

i.'1cmtnr o nmplia.r fifbrica.s en Jos pO:,fses dependientes de América. La.t!_ 

no., con el fin de produci.r .cie~t~I_ulerdnncins que o.ntes ernn import~ 
do.s, Esto 1 en ma.yor o menor escdla., ·implicó un desa.rrollo de lns in

dustria.s na.cieno.les (17). 

En Colombia, los·efectos ·de ln -e:rrsrs se-hicieron sentir con fuerza. 

::>i bien 1. por un la.do, a)a.rtir de a.lgunns empresas existentes se im

puls.6 _ef desarroli~• de la., in!lustria na.cional -cuya importnncin no -

e~o. f.a.~tO. p~i-sii.dellilfda.d-, por otro Indo, E!:ignificó el despido de

tro.bnj~dor~s p~lJ~i.;nlmente del sector de obras públicas y la reduc

cfón de los salnriós. A ello se aunaba ia. crisis comercial, deriva.da. 

ele ln caída. de los precios del café en un 50% en el merca.do mundit1l. 

Lo. beneficia.da. de la. crisis fue la. burguesía industria.! que entró, -

co.dn vez mñs, n disputar el poder n la oligarquía. tradicional, pred.!!_ 

uiinantemente terrateniente. Estn obstaculizaba In libernción de In -

mano de obra. campesina. y la. tro.nsformcLción del merco.do. 

La: burguesía. industrial se vill- favorecida. por las medidas proteccio

ni~;tns del gobierno de Ola.ya. Herrera (1030 - 1934); quien n su vez -

trazó una. política. lnbornl a.corde con el momento histórüo, pues la.

burguesía. criolla. requería. del a.poyo de _los obreros para lograr ne -

tuur con eficacia en:l¿s_conflictos sÚ'cita.dos dentro del bloque de -

poder. (18) 

( 1 7) VO:nili Dnmbirra.; El Capitalismo Dependiente Lntinonmeri ca.no, Si-
glo ''é,intiitno Editores, México, 1980, p.: 3L --º 

(18) Victor !.l. Moncuyo y Fernando Roja.s 1 Lns Luchas Obreras y Políti 
en Lnbornl en Colombia., La. Carreta, Dogot_ñ, 1978, _p. : .. 51-52 
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De 11cuérdo con Jes.ús A. ·llejar1mo, el vercludero proceso de inclustria

lizución que se do. en los o.iios treinta.s, fue el inicio de lo. domino.

ción del sector industrial sobre los demás sectores ele lo. economío..-

11Lo. industrio. -dice-, c¡ue en 1929 po.rticipo.bo. en 8,91% del producto

bruto nnciono.1 1 ho.bío. o.scendido en 1939 o.l 14,39?(., igualmente, si e.!!_ 

tre 1925 y 1929 contribuyó en 4.04% o.l crecimie.nto del producto bru

to, esto. contribución nscenclió; entre 1929 y 1939, al 26.37% , lo -

que indica., sin dudo., el impulso que lo. intliist~ia do.bu, ·a.1 conjunto-

de lo. economío.. 11 (19) 

Lo. segundo. guerra. rnundio.l fue otro, fenómeno, que• influyó en los hechos 

que se venía.n generando o. partir d'e la ~riSis ci()129, tn~to en el de

senvolvimiento económico interno de los países lo.tinoo.merico.nos como 

en sus" movimientos socio-políticos. 

Ante la urgencia. de rno.terio.s primas estratégico.s para los Esto.dos U

nidJs, país que se ho.bío. involucro.do en lo. guerro. 1 vo.rio.s no.ciones -

de AJnérico. Lo.tina mejoro.ron notorio.mente sus posibilidades de creci

miento de 111s economí11s de exportcLción. No obsto.nte ha.her logro.do b~ 

jo esto.s circw1sta.nci11s abundantes diviso.s, no pudieron invertirlo.s

en importaciones con el único po.ís que lo podían hncer, o seo. Esta -

dos Unidos, puesto que la producción de éste h11cia el exterior se 

centraba. en el cruupo bélico. Si tuo.ción que nuevo.mente favoreciq~l 

proc.eso de sustitución de importo.ciones, con sus implicaciones en to 

dos los &'rdenes: Pero una vez ter1;ii11nda la guerra., el hecho cambió -

en formo. bastante desfavorable po.ra aquellos po.íses lo.tinoo.mericanos 

que ho.bío.n continuo.do incrementando la sustitución de importaciones

( 20). La razón se debió o.l o.uge de Estndos Unidos como potencio. heg~ 

mónico. del capitalismo mundio.l. 

En Colombia. •lo. ~egímdo.1J,uerrnn1un.dial tr,~jo.como en los o.iios treinta. 

lo. rcstric~í.l~·~a~ X~~º~t:iicicne~~:}º A~;~.iuip~1s~ .1a industrio. no.cío-

nÓ:l ~ p~es. \1cntre21.ip40 j'.)945 s~ '§r()'nf,ori,~3~~45~()Ítiprésns, que es un --
' · .... ~~: -.. ··:·/ ·· --;:~;:·::-- ·-·:.;}/ ... -·:r,·; p ••• :-y,·.-~~·. ·">::;e:; ~'-:\C,~.;>·:. ·· º.~·:::·~:,,::>::.':.;,p.:< 

(19) .Jesús\A: Dej{lrn~ol' •Lii'•Econoniía;'í.Bi,'i/~10.riia'.(<le{1!i~'tor:fo. de Colom 

·~+~··l~:º~~;;~fi:)·,·~'.1,t_5;.~~l~~1~~!~fJ~,i~~~~;~de.~c;Ílufrª;.-Bógotá; 19so,~ 
(2o) Sergiode111. Peño.; E:l. 'Aiiti.d~s~~r6lroc1~.~~;6ri~ii Lo.tina, siglo_ 

XXI, Méxi90 1;.!§IJ1' 1 p;: 169-'-7.0 •......•. 

·: 
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poco menos de ln mita.d del_ tot1Íl de em¡ircsa.s existentes en 1945 (la.s 

cua.les, según el censo. de ~ste a.iio 1 a.scendfon 11 7 ,843), concentra.clns, 

especia.lmente en los bienes de consumo (2,246) pero con un repunte -

notable de los sectores ele bienes intermedios y de capita.l. En efec

to, en 1945 existían 1.040 empresa.s productora.s de r.1aterias prinms,

d_e lns cua.les 853 (el 44%) fueron crcada.s durcrnte los a.iios de la. gu~ 

rra. 1 y 546 en el sector productor de bienes de cnpital, de las cua -

les 248 (el 45.4%) fueron creadas en esos mismos aiios. 11 (21) 

Ahora bien, la. participación de la. industria "en el producto bruto - , 

interno que era de 14,3% en 1939, pasó a. 16,49% en 1045 y contribuyó 

en el 29,56 a.l aumento de este producto durante 1939-1945. Las ma.te

rias pdrna.s y los bienes de capi ta.l aumenturon su participa.ción en 

la. oferta interna industria.1 1 pasa.ndo la.s primeras de una. contribu 

ción del 15% en 1938 a 15.2% en 1945 y los segundos del 2% al 34%."

(22r. 
El g?bicrno de Eduurdo Sa.ntos, representa.nte fiel de la burguesía, a 

sumió frente a. la. guerra. una. actitud de apoyo incondicional a los E.!_ 

ta.dos Unidos que lucha.ha. contra el Eje, Circunsta.ncia.s que aprovechó 

i!ste país para., mediante inversiones, sentur lus ha.ses de su poste 

rior dominio y explotación. El juego propicio lo hizo la. burguesía. 

colo1:1bia.na que, de un na.cionulismo surgido del proceso de industria.

lizución, puso. u a.socia.rae sin recelo a.lguno con el ca.pita.! nortea.in~ 

ricuno en buscu de un mayor beneficio propio, a.rgurJentando la. necesi 

dad de estimular el progreso na.ci ona.l. 

La. clase trabaja.dora y el pu,cblo en general fueron las vfctima.s del-

enguiío clel momento, miís uún a.l no estar O:sisti-dos por dirigentes el_!!: 

ros que correcta.mente expli ca.i-a.n la. si tua.ción y advirtieran: sobre -

la.s im¡11icnciones que trnería. para el fut~r~ ele C~l~~bi~¡ las rela. 

ciones que se estaban tejiendo 

en el ma.rco de la. dependencia, 

(21) Jesús A. llejarnno, Op. cit., p;: 53 

(22) Op. cit., p.: 53-54, 

externo 
- ' 



C,U'lTULO I 

SIGHFI.CACION TEOIUCAE Hl$TOIUCA DEL CONCEPTO .DE.VIOLENCIA 

La violcnciiL a nivel teórico e históricó tie~e tino. vario.da y rico. si_g 

nifipa.ción en la· evolución del hombre, tanto en su dimensión naturo.1-

como ·social. 

A • ..: Signlfico.ción Teórico. 

El fenómeno de la violencia ha. sido objeto, dndn su importimcia en -

el proceso histórico de los pueblos, de no pocos estudios en el mar

co de lo. concepción ideo.listo. c~mo en el de lo. mnrxisto.. Concepcio -
1 , nea totalmente opuestas, tanto en lo. manero. de o.bordar el fenómeno -

como en lo. de explicarlo. La. primero. co"1bo.te la Yiolencia por consi

derarlo. causante de los desequilibrios sociales. La segundo. lo. ubica 

como un efecto en su justo lugar histórico. No niega. la. violencia., -

sino que la. considera necesaria en las transformaciones sociales. 

Desde la. perspectivo. mo.rxisto. ha existido la. preocu¡mción por dar 

uno. explicación correcto. de lo. Yiolencio. 1 en contra de lo.a interpre

taciones falseo.das. El estudio cliisico lo constituye lo. réplica. de -

Federico Engels o. lns t~sis político económicas del filósofo alemiin

Duhring, quien afirmo. c¡ue se do. una predominancia de las relo.ciones

político.s sobre la economía y de ln violencia. como elemento fundo.me.!!_ 

tal (l). Engels hace una o.rgumentnción contrario.. Enfatizo. que el o.s 

pecto económico es lo fundnruental sobre el político sin negar sus 

vínculos y diniímica recíprocas; que lo. esclaYitud 1 tom!lda por Dul1r-

ing co&to eje ccmtro.l en su nrgumentnción, corresponde a. un momento-

histórico definido, en donde se hn do.do un aYnnce, preYio n ella, o. n.!_ 

vel de lo. producción y de los instrumentos paro. el trabo.jo. En otras 

pcilo.br!ls 1 la relcición entre esclavitud y violencia no se encuentro. -

explicndo. en Duhring, sino mñs bien forznda. 

·.Otra acforacÍ:ó~·jmporta.nte que hu.ce Engels n Dul1ring, se refiere a -

lo. propie'dii~;priinda y'sus .vínculos con ln violencia. Como bien lo -

(1) Fedgri~o El1'g~1si>rc:~~iá: de In Violencia, eri la compilación titu
lada:'~l?rlncipiÓ y Fin de ln Violencin. 'Ediciones Pepe, Medellín, 

,. 
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plo.nteo. Engels
1 

lo. propiedu.d co1;io to.l no s.e. origino. eri. ll:(violencio.¡ 

o.c1uéllo. tiene sus 1mteceden.tes enlo. din1ímico.~~p~odu~ti~a,~d~lo. socie

do.d primitivo.. Sobre esteo.specto. se puede: ci:miiuHo.r~--~in. dejo.r de mu.ti_ 

zo.rlo con los estudios nntropológicos 'tiei<\ir~sentei. Uel desenvolvi 

miento del concepto de propiedo.d11 , escrito por L.ll.J.lorgo.n ( 2) 

Ahora. bien, o. medido. que se deso.rrollo.n lns fuerzo.s productivo.s, se-

trnnsformcm dio.léctico.mente lo.s relo.ciones ele producción¡ lo que, el.!!:. 

ro esté., repercute en lo. formo. como se do. lo. 'posesión de los bienes -

producidos~ o.centuiíndose lo. desiguo.ldo.d. Con uno. proelucción ·ma.yor de

exccdentes, se fo.cilito. un mo.yor intcrco.mbio c\1tre lo.s comunido.des, -

incrementó.nelose el comercio, Todo ello influye· directo.mente en los -

co.mbios origino.dos en lo. inicio.l división del tro.bo.jo y en lo.' propie

do.d. De un régimen de propiedo.d común del suelo se ro.so. o. co.mpesinos

dueños de lo.s pn.rcela.s. Afirmo. Engels: 

"Donele quiero. que surge lo. propiedo.d privo.do., o.pnrece como 
consecuencia. de co.mbios en lo.s relncioncs de producción y
'de interco.c1bio, en interés del o.wuento de producción y de
lo. intensifico.ción del tráfico, y responde, por lo to.nto,
o. cnusns económico.s, En este proceso lo. violencia. no desem 
peño. po.pel o.lguno." (3) -

Lo. dinámico. ele lo. propiedad privo.do. está en ro.zóu del deso.rrollo eco

nómico, sin determino.ción o.lguno. ca.uso.do. por la violencia.. Esto no 

quiere decir que no se dé en un momento el11do entre ello.a vínculos, p~ 

ro 1 como elice Enf'els: "(lo. violencia.) nunca podrá engendro.r lo. propi~ 

do.d pri vc1do. como to.1 11 ( 4) • 

Lo. violencia. po.ro. nmterio.lizo.rse, requiere de uno. serie de instrumen

tos que no se obtienen espontáneo.mente, sino por vroductores concre -

tos en condiciones histórico.a concreto.a, c1ul? A~pe,nd(Í~~-~e lo, si tuo.ción 

económico., :, __ _ 

El sociólogo francés: Geor~es Sorel d~¿c.tS P:'}~~Jd{J~~os \ci~ este siglo -

po.rte de sus r~fle:dot;es ó:l t.~1ha.~i;:.J.~ixf2.i~~~~li.¡' ~ob~e ello. escribió 
.::;-__ /~~';:~;: -~--... ,-.'· ... ,,«·,:· '. _;, > •• ,-

-------------'-'--'-'-'-'--''-''<_• ·-">'::..:.':'~~·-;?-V.i<:X .. :-: . .!.:.':'\'.·)·?··· ·--

( 2) 

(3) 
(4) 

Lewi s u. J.lorgan, LiiJs;i~ictl'góiJ;';i;tif~r~~f Editoriri:1 Plumo., Bogotá,-
1980, p,: 5,2?. - ,,,;./·:.''<V<,"-,:;, .. ,,•· 

Fédcri co En~e is, L¿~'. ,:áf~{,' 
Loe. cit., p.: 15 
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v 11rios 11rtículos que p~stcr~~rtn~pye ,f\leron compil11dos y publico.dos en 

foro.a. de-1nro (5). J. 11es11r aiipiÍ3 frec~entes disquisi e iones fi losófi 

c11s e históric11s que lo ·~p~rtD.!l•'.;~ec,su,propósi to centro.l, !mee plo.nteo. 

::::~:: :: s:::::oo.yl:ciiftl~:}i::~:;:::~~i·~:c:: :i :::d:: 
1::~ c:::~:o:n e:

1

-= 
cuei:to. hoy en.día. ,,- '·.);_;>qf'"- · >, _ _ 

Un aspecto enfatizddo por Sorel como ftindnmentnl" en 111 lucho. del pro

' 1et11ri~do, se refiere 11 lo. huelgo. general dentro de uno. perspectiv11 -

soci11list11. Ello., según él, es: 

"El mito en el cual el socinlismo se condenso. enternmente, 
es decir uno. orgnnización de imágenes co.¡111ccs de evocar 
instintivo.mente todos los sentimientos que corresponden o.
las diversas manifestaciones de lo. guerra. entablo.do. por el 
socialismo contra. 111 sociedad moderno.. Lo.s huelgas hnn ori 
gino.do en el proletario.do los sentimientos más nobles, loS' 
más profundos y los de mayor motricidnd que posee¡ ln huel 
go. general los agrupo. o. todos en un cuadro de conjunto y,-::. 
por ese agrupamiento do. o. ca.do. uno de ellos su lllilXimun de
intensido.d.11 (6) 

Es cl1tro c¡ue la huelga. gener11l puede tener implicaciones violentas y

que nci 1111 dejo.do de ser uno. Ctrmo. eficaz del proletario.do po.r11 enfren

tar 11 sus enemigos de clase. Sin embargo, pienso que Sorel 111 mo.gnifi_ 

c11, descuidando otras n.rmo.s de lucha import11ntes o. nivel político y -

mili tnr, rná.s 11ún paro. el momento histórico o.ctuo.l. 

En sus reflexiones, Sorel establece una distinción ciertatmnte neces.!!:. 

ri11 entre fuerz11 y violencia., dependiendo, claro está, del contexto en 

que son utilizo.dos estos conceptos en relación con los de 11utoridad e 

insurrección. Este Último se u.justo. má.s 11,l significo.do de 111 violenci11 

en lo. socied11d dividido. en clases. Nos d:i:"ce: 

(5) 

(6) 
(7) 

"Lo. fuerzo. tiene por objeto imponer lo. orgo.nizu.ción de un 
cierto orden soci11l en el cual uno. minoría: es lo. que go -
biernn, en·tnnto que la violencia. tiende o. lo. destrucción 
de ese orden. Lo. burguesía. ha emple1Ldo 111 fuerzo. desde el 
principio de los tiempos modernos, en tanto que el prole
tario.do reacciono. sólo o.hora. contra. ello. y contra. el Esto. 
do por medio de lo. violencio.. 11 (7) -

Georges Sorel 1 Reflexiones 
de, Jluenos Aires, p.: 129 
Loe. cit., p.: 129 
Loe. cit., p.: 178 



- 16 

La violencia como respuesta del ~roleturio.do o. lo. o~rcsión de lo. -

clase dominante 1 se justifica ple1rnmente. Desde este punto de vista 

lo. violencia contribuye o. quebrar lo. fuerzo. encarnado. en lo. autori

dad. Otro significo.do tiene lo. fuerzo., cuyo origen se desprende de

lo. autoridad otorgo.do. por el pueblo al Estudo con el fin de so.tisfo. 

cer las necesidades de todos los miembros de lo. sociedad y no lo.s -

de un sector minoritario en el poder. Ejemplo reciente lo encontra

mos en lo. lucho. que libró el pueblo nicaro.guense por su libernción

contra lo. invetero.do. dicto.duro. somocisto.. Triunfante lo. revolución,. 

se comienzo. o. construir uno. nuevo. sociedad en la cual lo. fuer.za. y -

lo. violencia del Esto.do van adquiriendo un nuevo curúcter, o.lfavor

de las reivindicaciones populares. 

Hoy en día existen vurios estudios interpretutiYos de lo. violencio, 

vinculados especio.lmente·con el proceso socio-político de lo. socie

dad c~pi tali sto.. Los ensayos de mayor profundidad y elaboración se

fw1dnmentan en la concepción marxista.. Así, lo. violencia deja de ser 

el hecho malévolo y causo. de los desajustes socio.les, para po.so.r o.

ser un eler.iento dinúmico y necesario en el o.vanee histórico de los-¡ 

pueblos. Me refiero, claro estú, n lo. violencia. revolucionario.. 

La violencia se expresa en lo. sociedad dividido. en clases no como -

uno. ca.usa sino como un efecto. En el momento que surge la clase que 

se o.propio. de los.medios de producción, va o. requerir de lo. o.cción

represivo. ptiro. someter y ex¡iloto.r a la clase desposeída de dichos -

medios. Curlos Pereyro. 1 estudioso del fenómeno de lo. violencia a ni 

vel político, o.nota: 

"La violencia. es inherente al sistema político ca.pi to.lista., 
cor.10 es, en general, consustancial o. to.do. modo de produc -
ción en el que se establece uno. relación "de. dominación de -
uno.s clases por otrns11 • (8) · .. 

Lo. dominación y el enfrentamiento de lns:ciíises'.rió':necéso.rio.mente -
(·.;.':: '• ''~'·';' 

implico. a t-odo momento violen~in. sú d~.s.eí¡c~.Íle~ii.~i·c~~?·:éstú en rO. -

zón de lns contrndicciones que se v~n ge~ei~Üclo'.ell eF;seilo''.cie'lo. ~E. 
ciedo.d. Cuando la clase domiriu~te' 'se··: debilftli'"-~~~/~·a.us·o:".··a~.:\f~·~·.:·:~tr~íi"S~ 

formnciones que tienden nl surgÍ~ientod~;~!l-·l¡~~~~2s~o~{~"dAÚ;~~.lt!!; 
ce presente una doble violencia.: de quic~e~ h1ediu~t~ l~'r~·~~é~i6n .., 

(8) Carlos l'ereyro., Político. y Violencia, Testimonios def F~~d.~ 'cle
Cul tura Económico., México, ~974, p.: 10 · · 



- busco.u_. someter o. -10.s clases domino.do.a paro. coriservo.r el "orden" es-

tiblecido y de lo. respuesto. que éstas ofrecen en defensa de sus inte 

reses y por su liberación. 

Las clases domino.das o.cwnulan fuerzas con los o.ños hasta logro.r uno.-

·mo.yor capacidad de orgo.niZ1Lción y de lucho. frente o.l enemigo inmedi.!!_ 

to, Así hacen vo.ler sus exigencias, acudiendo si es del ca.so o. la 

violencia., Cuando se pone en peligro lo. estabilidad del régimen y el 

Esto.do no puede por otros medios dar solución 111 conflicto, se ha.ce-, 

uso de lo. violencia. institucional o. través de lo. fuerzo. policiaca. o 

mili to.r. 

Las clases en conflicto pueden entrar tro.nsitorio.mente en una eta.pu

de aparente equilibrio, dando lo. sensación de haber elimino.do la vio 

lencio. que es precisa.mente lo que pretenden los políticos ideo.listo.si 

perol si bien no ha.y visibles expresiones de violencia. quizo.s por un 
1 

tiempo largo 1 el hecho no es definitivo. Si ln sociedad entra nuevo.-

mente en crisis y los conflictos se agudizan, resurge lo. violencia. -

con mayor vigor, Jamó.a lo. violencia. podrlÍ ser definí ti va.mente aboli

do. en lo. sociedad de clases, Ha.y muchos ejemplos históricos en el de 

so.rrollo de las sociedades que o.sí lo demuestran. 

J\11oro. bien, es necesario precisar en cuanto al Esto.do su papel en lo. 

sociedad, y su relación con lo. fuerzo. y con lo. violencia. político. 

uno. vez se agudizan los conflictos. 

Como bien lo .dice Gilbert Mury: 

11 El Esto.do se construye siempre sobre lo. ha.se de lo. sociedad 
de clases. Es el instru:nento de lo. dominación ejercido. por -
uno. clase sobre otra.. Y'Su dominación refleja., expresa. y ha.
ce posible o. lo. vez, un conjunto de relaciones do.da.s entre -
las clo.ses. 11 (9) 

A 11ury le fa.l tó especificar en su plantea.miento un aspecto central -

respecto a. las contra.dicciones de cla.se, O sea., su co.rúcter inconci

liable. Esta. fuerza. impulso. y dino.mizo. a.l Esto.do. Al respecto Leriin 

dice: 

Gilbert J.lury, Teoría hio.rxisto. de lo. Violericiá., ·Editoria.l•,Tiempo
Contemporú.11eo, lluenos Aires, 1973 1 .. p._:._9 __ . · · 

·-···-----.-=:.:-
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"El Esto.do es producto y umnifestución de lo. inconc~~bilido.d 
de lo.s contra.di cci one s de el ase. El Estado surge en e 1 sitio, 
en el momento y en lo. medido. en que lu.s contr¡ulicciones de -
clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversll: lll 
existencia del Esto.do demuestra. que las contra.dicciones de -
clo.se son inconciliables." (10). 

Histórico.mente el Esta.do presenta cu.ro.~terístico.s diferentes, depen

diendo, cla.ro estii, del des.arrollo de las fuerzo.a product
1
iva.s y de -

lns relo.ciones de producción, No es lo mismo hablar de un Esta.do es

clavista, feudal o .cnpitalista., Este último se ha. hecho muy complejo 

por el uva.nce extra.ordinario logro.do en el cnmpo técnico y científi

co y en lo.s ,inismu.s rela.cioncs capitalistas de producción a nivel mo

nopólico. No obstante la. esencia del Esta.do sigue siendo lll de ser -

vir de instrumento de la.s clases dominantes para explotar n las cla

ses domin¡1da.s, uti li znndo cuando lo consideran indispensable, 1 a 

fuerzo. especial a.su servicio. 

1.iedi_m1te el Estado se esta.IJlece una organización tal que no solamen

te facilito. la dominación y la exploto.ción, sino que lo. lego.liza im

pla11tundo uno. 11 arm,onia11 upa.rente J pues en el momento que se den los

cnfrentamientos en~re las clases o.ntagónicas, lo. violencia serci lo -

dor.linc.nte. 

El Estudo ejerce su función polici~~ mediante el u¡mrato represivo, 

en el momento que se hace necesurio el uso de la fuerza, Esta es le

gi timuda mediant.e el apuro.to ideológico de Esto.do. O sea que éste no 

cumple unu función puramente instrumentul, La domina.ción ideológico.

encubre y justifica In represión de to.l manero. que o,;mrece como nor

mo.l unte la sociedad, cuando ha.y que rcsto.blecer el "orden" ultero.do. ,. 
La unu refuerzo. y complementa a ln otra y viceversa.. 

El cuso especio.l se presento. en los países donde se han da.do golpes

de Esto.do. Allí la violencia. del a.puro.to represivo emerge con todo. -

su brutalidad, mó.s o.ún si huy uno. respu~sta v~§ie~~a d~ los sectores 

popul11res, Un ejemplo c.fu'r.o}~co~1~titii5·~:;el';gÓi;fpillochetisto. en -

Vlo.dimir Lenin{'~Í;Estndo. y fo<i:~;:l~~i~t);d¡toriul Progreso 1-(10) 
Moscú1 l 979(p, 19 • · 
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Chile•: Después de ;trunscurridos -unos·· a.ños hun buscudo por todos los 

medios legitimur el régirncn dicta.toria.l. 

El poder, que como fien se su.be se expresu funda.menta.lmente a. tra. -

vés del Esta.do 1 gua.rda. una. relación de complementnridnd con la vio

lencia.¡ mn.s no s~cede usí con la legitiruidud. Cuundo el poder se ve 

ufecta.do por lu. p~rdida. de legitimidn.d 1 ésta. es rcempla.znda por la.-
' violencia. Al respecto Pereyra dice: 

"Violencia. y legi timidud son térr.tinos contrurios 1 donde
unu domina. por completo, ln otra estó. a.useni:e. Violencia 
y poder son términos complementarios; cunndo éste fll\ -
queu 1 nquelln se dispone a. respnlda.rlo. 11 (11) 

Arendt hace una. rLrgurJentnción diferente 1 la. cua.l no es compurtida.-

por Pereyra. Aquella. di ce: r¡ue violencia. y poder son términos con -

trarios. Mó.s aun, que lu violencia puede conducir a la destrucción

del poder (12). Sin estar completa.mente de acuerdo con Arendt 1 su -

plantenmiento en torno a.l poder desarrolludo en el capítulo II de -

su Úbro 1 pienso que es interesa.nte como tema de discusión. 

Ahora bien, la legitimidad pierde su razón de ser en unu socieda.d -

fuertemente afectuda por la agudización de las contradicciones a.nto. 

gónicas. Quienes gobiernun acuden o. la violencia y si es del caso -

al terror puro. sostener su dominio. Aquí cabe hucer ulusión o. lo. -

violencia revolucionurio. como respuesto. o. lo. violencia reo.ccionurio. •. 

La respuestu vio.len tu que dan los sectores oprimidos u lo. si tuución 

de i.njusticio. socio.1 1 puede adquirir las dimensiones de una revolu

ción ¡¡i pone en peligro la continuidud del sistemu y si el Estudo -

no estñ en condiciones por sus mismas contrudicciones de satisfacer ,. 
la.s demundus del pueblo por lu miseria y el hambre, que los ucoso.. 

Lu violencia revoluciono.ria se ma.nifiesta o. partir de lu luchu or-

guniza.da que desurrollo. el pueblo (el proleturiudo) contra sus opr.!!_ 

sores con el propósito de destruir las viejus estructurus socio-eco 
' -

nómicas y estal.Jlecer un nuevo orden social. ·La contraviolencia ine-

vi to.blemente irrumpe contra quienes instnúrudos en el poder, prete.!!_ 

(11} Curlos Pereyro. 1 Loe. cit. 1 p.: •20 
( 12) llnnnuh Arendt, Sobre lo. Violencia,. éiia.dernós de Jonquin Mortiz 1 

México, 1970 1 p.: 52 
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den conscrvnr el-~iiistemo. de explota.ción, e _inju,s;ti,"'i.Jl'. ha.ciendo uso del 

a.po.ra.to rep-resivo. 

Cunndo el pueblo en o.rmas lucho. por su libera.ción, su a.cción es co.li

fico.do. por los opresores como subversivo.. Es entonces cuando éstos o.

poyándose en el derecho, que es su derecho clo.sisto. 1 o.gudizo.n lo. re -

presión contra. los "delincuentes" subversivos. Pero los presuntos de

lincuentes res?onden bo.jo su convicción ideológica., con uno. violencia 

que es revoluciona.ria., como derecho o. ejercer lo. resistencia. o. lo. re

presión reo.ccionurio.. 

Si bien revolución y violencia. están relucionnda.s, no se deben confun 
1 

dir lo. uno. con lo. otra.. El hecho revolucion1Lrio se produce cunndo se-

logro. lo. toma. del poder por lo. clase oprimido. y se comienzo. u da.r un

proceso de tra.nsforma.ción de las estructura.s obsoletas, ho.sto. lograr

wi ca.mbio cua.lita.tivo y total en las relaciones de producción. Lo. vio 

lencin está presente como medio en la lucha. por el poder, pero en nin 

gún momento determino. o condiciona la revolución, cuyo. esencia. está -

dado. por lo.s contro.dicciones que resuelve, por la cla.se que posee los 

medios de producción y ejerce el poder y po~ los programa.a sociales -

que se lleven a co.bo (13). 

Triunfante la revolución, lo. violencia. persiste, puesto que se hace -

necesario IDllntcner la llUtorido.d y el sometimiento sobre lo. clase do -

minunte derrocn.d!J- por medio de las o.rmo.s y del temor que ésta.s inspi

ra.n en roo.nos de los revolucionarios, quienes procurllD lo. construcción 

de w1a sociedad justa. 

En lo que respecto. nl terrorismo desliga.do de la.s ma.sas 1 podemos de -

cir que es otro tipo de violencia. que no sirve o. la revolución. Por -

el contra.río obstaculizo. o reto.rdo. los procesos, el a.vanee. Las incur 

siones de los terroristas por si raismos, no paso.n de ser actos indiv.!_ 

duo.les y desesperados c¡ue despierta.n el repudio del pueblo. Además, le 

ha.cen el juego o. ln reacción o.l fucilita.r el pretexto para desatar y

o.gudiza.r la. represión. 

Si bien es cierto que lo.s el uses en: el poder una. vez dcbili to.das -
;,., ... 

(13) Adolfo Sñnchez Vúzquez, La Filosofía de ia :Pi~xis, Editorial Gri 
jalbo, !.léxico, lDBO, p.: 30l:l 
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aplican el terror, ello no justifico. que por encimo. de lo.a mo.so.s re

ducidos grupos -de individuos.aislados decidan, a. veces o. nombre de.!!. 

lla.s, a.sesino.r 1 incendiar, destruir. SU acción en ningún momento co!!_ 

tribuye o. resquebro.jo.r lo. estructuro. del Esto.do, más bien favorece -

o.l o.dverso.rio. Por lo to.nto1 el terrorismo ausente de lo.a mnsa.s es -

uno. formo. de lucha que debe ser desterro.do. sin consideración o.lguna, 

Está clo.ro, más hoy en día., que la único. formo. posible de logro.r lo.

tro.nsfonmción de lo. sociedad hucio. relaciones justo.s es a tro.vés de 

la. o.cción político. de lo.s maso.s, del ·pueblo. 

Finalmente hago.mes o.l usión a la. guerra. como lo. formo. más importo.nte

de violencia., desde el punto de visto. político. Si en la dinámico. de 

lo. sociedad primitiva lo. guerra. jugó un po.pel de gro.n importancia. co 

mo posteriormente lo explicaremos, en lo. sociedo.d de clo.ses lo. gue -

rra. sigue teniendo un po.pel significativo, 

Es tilo.ro que en la. eto.pa histórica de la sociedo.d dividido. en clases, 
1 

son .sus condiciones materiales y económicas lo.s que determinan lo. --

guerra.. Esto. cor.lo una. forma de violencio. 1 no se podrá. elimino.r mien

tras persisto. lo. sociedad de clases, Afirmo.ción que corresponde o. lo. 

concepción mo.rxi sto. y entra en pugno. con la. concepción ideo.listo. de

los po.cifisto.s 1 quienes pretenden o.bolir lo. violencia. por encimo. de

sus detertiino.ntes económicos y sociales. Sin que éstos se transfor -

men ro.dico.lmente no se podrá. lograr la po.z, la cual también es un 

propósito del marxismo, La guerra implico. lo. po.z y lo. po.z implico. la 

guerra.. Ilay uno. relación dialéctico. entre ellas. Así como ha.y uno. r.!!_ 

lo.ción de unido.d en_tre lo político y lo militar. 

El contenido injusto o justo de una guerra. está en razón de uno. pol.f. 

tica. previo.mente esto.b!ecido., Es justa, por ejemplo, lo. guerra. que -

libro. el proletariado por ewo.ncipo.rse del co.pito.lismo que los oprime. 

Es justa lo. guerra de los pueblos del Tercer 1lw1do contra. el in1peri,!!-_ 

lismo •. Pero es injusto. lo. guerra. del imperialismo contra. los po.íses

que luchan por su liberación, como fue el caso concreto de Vietnam.

O lu. guerra entre países ca.pita.listas en defensa. de sus intereses y 

en perjuicio del pueblo. O las guerro.s civiles por el control hegemi 

nico del poder estatal, involucrando injustamente al· pueblo, como --
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sucedió en Colombia. con lo. violencia. político. deso.to.do. con mo.yor in

tensido.d en el o.ño de 1946, como veremos posteriormente, 

Ca.so especio.l de_ guerra. justa lo ofrece la historia contemporáneo. con 

los movimientos de libera.ción gesto.dos en lo.s entro.ño.s de lo.s colonias• 

Sobre los procesos vividos en los pueblos colonizados y sus lucha.a,. -

Frantz F1111on realizó un estudio digno de consideración, no sólo por -

sus denuncias contundentes, sino por lo.. ubicación ·y explica.ción que -

efectúo. a nivel político del fenómeno de la violencia. en el mundo co

lonialT 

Fanon centro. su preocupación en el proceso de descolonizo.ción y sus -

implicaciones_ políticas, como fenómeno del presente siglo. Lo. lucho. -

desato.do. es violenta y se da entre el colonizo.do y el colono. Contra

dicción antagónico. que solo.mente se resuelve con la violencia en ro. -

zón de los propósitos emo.ncipadores de aquel y de lo. persistencia. de

éste en el roo.reo de lo. domino.ción metropolito.na. 

Lo. violencia. del colonizo.do tro.to.n de co.no.lizo.rlo. y desvia.rlo. medio.n

te lo. creación de pa.rtidos ¡iolíticos de corte iia.ciono.lista., o.limento.

dos por lo. "elite intelectual" colonizo.da.. sus progro.mas 11 pacifisto.s" 

y "reformistas" chocan con una tro.nsformación radical. Pues nunca. pr~ 

tenden un cambio reo.l de la estructura colonial. Fundo.mentalmente de

fienden sus prop~os intereses, ligados o.l colonialismo, "El intelec -

tuo.l colonizo.do -dice Fo.non- ha. invertido su agresivido.d en su volun

to.d o.peno.a vela.do. de o.similo.rse o.l mundo colonio.l. llo. puesto su agre

sividad o.l servicio de sus propios intereses, de sus intereses de in

dividuo", {14) 

J.lientras esto sú_cc,~~Y ,:~~s iaasa.s por _el contra.río luclum por desplo. -

zo.r a.l colono Y()~.?P.~F'':~~C,Í.~~~~; s.on concientes que paro. ello es ine-

:: t::::nr·~':g1t:~rt:~::?t~g~~2i}t i i~p~t~rit~ - o.o te e 1 enemigo' de spie!: 

to. en su pro~i~i:' reo.lido.cÍ y encU.cnWO:ic1ué> O.sí - como el colono se impu

so con To. fuerza, debe respcínd~rie'_con)Ío. fiierza si quiero/Íibero.rse -

(14) Fro.ntz Funon, Los Condenádos de i¡ •Tierra., Fondo de culturo. Eco-
nómica., !.léxico, 1980,-p.: 53-



- 23 -

de la-opresión y construir una. nO.cióri' -sü -prlrpiá' iúi°ción~ De esta ma. 

ncra. la violencia. adquiere toda. su importancia., rea.firmando al indi

viduo, a.l nativo, identificándolo como tnl frente a.l colono. Fa.non -

dice: 

"En el plano de los individuos, la. violencia. desintoxica.. 
Libra. al colonizo.do de su complejo de inferioridad, de sus 
actitudes contemplativas o desespera.das. Lo ha.ce intrépido, 
lo rehabilito. ante sus propios ojos ••• Ln violencia. elevo. -
a.l pueblo a. lo. altura. del dirigente. (15) 

Contrario o. la concepción ideo.listo. que ve en la violencia algo exe-

. ero.ble y malsano paro. la sociedad, Fanon con su ensayo reivindica. la 

violencia. puru el colo11izudo con todu lo. carga positivo. que tiene en 

el proceso de su liberación. Sin embargo, como bien lo expreso. Sún -

chez Vázquez (16), Fo.non no desentraña lus ca.usas económica.a de la -

violencia. coloniul en el contexto de las cluses sociulesj aparecien

do dcso.rticuladus, dentro de la perspectivo. socio.lista., las luchas -

de los pueblos colonia.les de las de la. clase obrera., cuando son ins!. 

po.rables en el marco del mo.vimiento revolucionario mundial. 

B.- Significación llistórica. 

En el proceso de homiuizución, que es lo. trnnsformo.ción ascendente -

del ser que contiene o.l homo-so.piens, encontramos al pre-hombre com

partiendo un medio !llllbiente con numerosas especies de anima.les en -

forma. pacífica, .excepto cuando se presento. la. agresión en la. obten -

ción de los alimentos. 

En el transcurso de miles de años lo. lucho. por la. subsistencia. a.dqu.!_ 

rió uno. connotación violento. o. medido. ~ue aumentó lo. necesidad de -

los alimentos. En aquel momento yo. es col hombre quien mediante ins -

trumentos rudimentarios, producto de su invención -lo cual lo dife -

reucio. de los demás animales-, se enfrento. o. lo. naturaleza. paro. tro.n.:?_ 

for100.rlo. en su propio beneficio. A partir de este hecho humano, lo. -

no.turo.lezo. es alterado.. Esto implico. uno. acción violento.. Sobre ello 

(15) Loe, cit., p.: 86 

(16) Adolfo Sánchez Vúzquez, loe. cit., p.: 317 
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Sánchóz Vá.zqU:ez di ce: 

"El rLnima.1 1 inserto en un orden estrLblecido o.l que se so
mete pnsiv1unente sin poder tiltero.rlo 1 no conoce lo. violen 
cia, En co.mbio ltLs relllciones entre el hombre y lo. nntur-¡;: 
leza, como violnción con'stnnte de un orden nnturo.l esta -
blecido, se rigen siempre por lll violencia, No es ho.cer -
violencia a lo. no.turnlezo. trnnsformnrlo., es decir, impri
mirle uno. forr~o. humo.no. medinnte lo. o.l tero.ción de su pro -
pin legnlidnd ? Lo. hwno.nizo.ción de lo. nnturnlezo. no es si 
no un proceso por el cuo.l el hombre le impone uno. ley ex:: 
trniío. n su lego.lido.d no.turo.l. 11 (17) 

Los profundos cnt~bios producidos en lo.s condiciones clin11ítico.s del -

cuo.ternario o.fectllron o. las plo.nto.s y o. los o.nimo.les, deso.po.reciendo 
nwmeroso.s especies, Otrns evoluciono.ron genético.mente y por medio de 

lo. selección naturnl se integro.ron o.l nuevo medio o.mbiente, Poste.-

riormente el hombre o. pnrtir del tro.bo.jo y de su co.po.cidnd tro.nsfor

mo.doro., se enfrentó gro.duo.lmente a lo. naturo.lezo. con el fin de so.tia 

facer sus necesidades inmcdio.to.s y poder subsistir, De los nnimales

cubicrtos de pelo y lo.na tomó lo. piel po.rii ho.cer sus o.brigos, Creó -

instrumentos que le fo.cili to.ron construir sus propios refugios e hi

zo o.reos y flecho.s po.ro. mo.to.r o. los u.nimnles de enza, Todo ello com

plemento.do con el descubrimiento y control del fuego que 11 fue, presu

mi blemcnte, el primer grlln piiso en lii emnncipo.ción del hombre res -

pecto de lo. servidumbre a su medio o.mbiente. 11 (18) 

El control efectivo de lo. nu.turo.lezo. comienzo. o. do.rae en uno. econo-

mín. productora. de. o.limcntos y con lo. domesticación de o.nimo.les, lo -

cual permitió nl hombre resolver en grnn po.rte lo. lucho. por lo. obten 

ción de los alim!mtos. 

' En un primer momei;ito el hecho más significativo, desde el punto de 

visto. de lo. violencia., lo encontramos en lo. actividad ejercidn por 

el ho1Jbre sobre lo. naturo.leza al al tero.r su propio orden, su"lcgo.li

dnd", Después tenemos uno. viole_ncio. _como efecto de las relo.ciones in 

tcrgrupo.les hostiles en el proceso .de c_ollsolidación de las disÜntn.s 

comunido.des primi ti vo.s, DesÓ.fortuno.do.mellte;. o. ¡:ieso.r de los o.bundo.n -

tes estudios etnohistóricos y. et11~grñfic<ls, ·~S(mhy poca 18. importo.n

cio. que se le ho. do.do o. lo. violenci'n.<~II ~i;;h~~.: ciomunido.des 1 por eje!!!_ 

plo o. lo. guerra. como su máximo. expr~~{J~): ·•,::~ 
~------------------'-----'- ;<(~ ¿)~·.~~~-' -: 
(17) Loe, cit., p.:300 ... · :.:':i<:r,'' 
(18) v. Gordon Childe 1 Los Orígenesc:de"''l'ñ:'Civflizo.ción, Fondo de \Cul 

tura. Económico, México, 19801 pJ 
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;\11ora., si bien la. ca.za. como técnica de adquisición alimentaria. con-

·uevo. un comporto.miento agresivo, no se debe confundir con la. guerra 

que se funda.menta. totalmente en la. agresividad, No tiene la misma -

significación la. flecho. que mato. o. un bisonte que la. que mnta a. un -

hombre. Se cazo. con el fin de satisfacer el hambre, o _sea. con un fin 

alimenticio, Hacer la. guerra. corresponde a. una. actividad que se so.le 

de lo na.turo.l y se enro.iza. en el, ser social de las sociedades primi

tivas. (19). 

Los o.senta.mientos humo.nos ubico.dos en distintos territorios van con~ 

ti tuyendo su propio ser social, su propia. especifi cida.i'l que de hecho 

se oponen, Ca.da. comunidad es en razón de sus diferencias con las o-

tras, Ca.do. comunidad domina. un territorio. Allí obtiene los medios -

de subsistencia. de tal manera. que se o.uto-a.bo.stece sin tener lo. ne

cesidad de acudir a. otras paro. suplir los alimentos, Se podría. ha. 

bla.r; de una. independencia. entre ellas, pues la. autosuficiencia. no es 

tir.1ulo. en principio el trueque o el intercambio. llo.y un relativo a.i.!!_ 

la.miento, 

No obstante, las tmnsformuciones y dinámica. de lo. sociedad primiti

vo. llevan en un momento da.do a. un o.cerco.miento que puede ser hostil, 

en cuanto que ca.da. comunidad rea.firma. o.nte lo. otro. su propio. espe -

cificida.d y su propia. territoria.lida.d, ~obreviene, entonces, la gue

rra., Por ello, la. violencia. es un componente que no se puede deses -

timar entre los grupos hnntllJlOS de a.c¡uella. época., 

No siempre los contactos tienen una. connotación violenta., aunque és

ta. esté siempre la.tente. El intercambio entre comunidades próxima.a -

puede intensificar y consolidar el inicio de las relaciones a.misto -

sa.s. Situación que difícilmente se presenta. con las que están dist!I._!!. 

tes. Además el contacto lleva. a. establecer priori ta.ria.mente a.lia.nza.s 

para. reforzar la. guerra. contra. los enemigos. La. guerra. origina. la. n~ 

cesida.d de las a.lia.nza.s y del intercambio, "La. guerra. -o.firma. Clns -

tres- pro
0

blematiza. el intercambio como conjunto de relaciones socio-

(19) Este aspecto lo explica. Clastres en una. réplica. que ha.ce a. la.s-
interpreta.ciones sobre la. violencia. del prehistoria.dar Leroi- -
Gourha.n, Ver: Pierre Clo.stres, Investigaciones en Antropología.
Política., Gedisa. 1 llnrcelona. 1 1981 1 p.: lSB 
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¡¡olí ti co.s cutre -c01:iuiúdndcs difcrcntcs,_-pcro_ lo hace precisamente pu

ro. ·f=damentn.rlo, ¡mra instituirlo por lo. medio.ción de lo. o.li!Lllzo.",--

( 20). 

Lo. pro.ctico. de lmsco.r mujer fuero. de lo. co1lWlido.d, implico. no solo el 

hecho cultural de prohi\Jir lo.s rclo.ciones sexuo.lcs entre conso.nguíneos 

inmediatos, sino tll!nbién lo. de o.fio.nzo.r lo.s n.lianzo.s con vínculos de

po.rcntesco, paro. lo. guerra.. 

A medida. que se vo.n deso.rrollando lo.s fuerzas productivas, l¡le vo.n pr~ 

ducicndo carabios significo.tivos en el seno de lo.s distintas comunida

des. 

El crecimiento de lo. poblo.ción influyó en los intereses que se proye!:_ 

to.\Jo.n como comwies o o.nto.gónicos, do.ndo pie o.l surgimiento de argo.ni.!!, 

mos en defensa. de los primeros. Así, poco o. poco, vo.n surgiendo los 

seíiores que antes ero.n servidores del común. Señores de lo. sociedad 

que se a.grupo.n fino.lmente y constituyen, uti l izo.ndo lo. violencio. cuan 

do lo considero.n i11dispcns11\Jle, uno. clase dominante dueña. de los c1c -

dios de ~roducción. 

Lo.s formas de trubo.jo co1:1Wlnl de lo. tierra. se fueron di sol viendo con 

lo. a.p'hción del cultivo de lo.a ¡mrcelo.s por i¿tmilio.s, Esto signific6-

co.m\Jios en lo. división del tro.bo.jo y en lo. producción, en cuo.nto que

yo. se producía. _un so\Jro.ntc~o.deuuís, clo.ro está, de los o.lir.1entos que 

so.tisfo.cío.n lo.s necesidudes propias. El incremento de lo. producción 

requería. de uno. fuerzo. de trabo.jo mayor, que lo.s fo.milio.s o la comu 

nido.d mismo. no csto.\Jo. en condiciones de proporcionar. Por ello se hi

zo en U11 momento d~do, de lo. guerra., w1 medio efico.z p~ro. suplir lo. 

fuerza. de trabo.jo • Los ¡irisior.eros que ero.n o.scsino.dos, ¡mesto que no 

cumplían Wlo. fWlciÓn útil 1 po.so.ron o.l servicio de lo. producción como

esclo.vos. Lo. esclo.vi tud mo.ri:ó uno.·iíue:vO:',ct.o.pn. en el desarrollo de los 

pueblos en todos los órdenes~- n¿';·l~ reill.i:J.óri entre guerra. y esclo.vi -

tud y lo. importancia dei~ú; ~~-rJ~;¡;c:;iild~ dice: 
·,·,:·,:;·:;.<::-L}~ 

(20) Pierre Clo.str:cs,loc:.~'i.L{ p,:úo 
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"111 guerra. o.yudó o. hncer un grun descu\Jriruiento: que el ho!!!_ 
bre podía. ser domesticado, o.l iguo.l que los anima.les. En lu 
go.r de 1no.to.r o.l enemigo derroto.do, éste podía. ser reducido= 
a 111 esclo.vitud¡ como rec0mpensa a. 111. gracia. de su vida., se 
le podía. obligar a. desempeña.r un trab11jo. La. importancia. de 

I este descu\Jrimiento ha. sido compa.ra.da con lo. que tuvo 111. do 
1 mestica.ción de los animo.les. En todo caso, en 111. época his= 

tórica primitiva, la esclt1vitud constituyó una de las bases 
de 111. industria antigua y un instrumento poderoso para la -
acumulación de capital. 11 (21) 

El esclavo couo clase social explotado. 1 'implico.ha. 1'11 existenc.io. del o

presor, quien también cons"!-i tuío. uno. clase socio.l. Lo. dinámica de la -

sociedad adquirió una nuev~ dimensión basada. en lo. lucha de clases. Da 

jo esto.s condiciones 11istóricas surge el Esto.do y entonces la Sociedo.d 

prinútiva se extingue definitivo.mente. 

Con lo. deso.parición de la sociedad sin clases y el surgimiento de la 

sociedad de clases, la viole11cia vo. a estar siempre presente: sea en -

el sou1etimiento de los dominados o en lo. respuesta que éstos ofrecen.

!,!á.s aún, la violencia va a ser un elemento constitutivo y necesario en 

las trc.nsformo.cioncs socio.les hacia. el nacimiento de nueva.s sociedo.de~ 

(21) v. Gordon Childe 1 loe. cit., p.: 166 



CAPITULO II 

LUCHAS BIPAitTIDISTAS 

A.- Lo. República liberal (1930 -1945) 

Muchos o.ños duró lo. hegemonía de los conservo.dores en el país, ha.sta 

cuando por sus contrndicciones interna.a, el ma.l manejo de préstamos

intcrno.cion1Lles, la. creciente inconformida.d de la clase trabajadora, 

lo. ncentuada represión (por ejemplo la ma.sncre de lo.s bann.nero.s en -

1929) y los desacuerdos en la escogencio. de cnndido.to único paro. las 

elecciones presidenciales de ,1930, hizo que perdieran el poder fren

te o. los libero.les quienes p~esento.ron o. Enrique Ola.yo. como su cnndi 

do.to. 

El triunfo de Ola.yo. significó uno. nueva ero. paro. el Partido Liberal, 

puesto que en los años siguientes esto. agrupación se propuso intro -

ducir lo.s reformas exigidas por el desarrollo ca.pito.listo. de Colom -

bio.,' El gobierno de "Concentración Na.ciono.1 11 fue formo.do por presta!!_ 

tes miembros de o.mbo.s colectividades, debido a que en el Parlo.mento

los conservo.dores constituían lo. mnyorío., 

No obstante haberse do.do la transferencia. de mn.ndo sin incidente al

guno, contando con lo. colaboración del Partido Conservador en el nue 

vo gobierno, se produjeron posteriormente numerosos hechos de violen 

cio. en la provincia., principalmente en los Depo.rto.mcntos de So.nto.n 

der y Doyacó., contra los perdedores (1). Situación que combatieron -

el gobierno y lo.s directivas de los partidos con relativo éxito, 

( 1) "Lo. violencia desato.do. -dice Medófilo Medina- en So.ntn.ndcr, en 
Boyo.cá, en Uolivo.r, en el Tolimn, expreso.ha. lo. nostalgia. del po
der de los conservo.dores y mostraba su disposición a pescar en -
el río revuelto del fanatismo partidista, A can ola de violencia. 
no ero. ajeno el liberalismo que n través de go.mono.les loco.les de 
so.rrollo.bn uno. político. de revnncho. 1 aunque es cierto que, n di::
ferencio. de lo. violencia. de los níios cuo.rento. 1 el fenómeno no fue 
estimulo.do o. través de lo.s instituciones centro.les del Esto.do,"
(Uedófilo 1\edino.1 Historio. del Partido Comunista. de Colombia, 
Centro de Estudios e Investigaciones Socio.les (CEIS), Bogotá, --
19801 p. :181 
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El conflicto se agudizó para el año de 1932 1 sobresaliendo: la dispu

ta por tierras y la lucha por el control del poder local. El problema 

de tierras se acentuó mcís, influyendo el regreso de los tro.ba.jndores

de obras públicas al campo despedidos a ca.uso.' de la. crisis económico.

de los años treintas. 11uchos, ;ior efecto de la. violencia, tuvieron -

que abandonar sus propiedades y venderlas a menos precio (2). 

Hubo si ti os en los Sa.ntanderes donde campesinos conservadores arma. -

dos ofrecieron resistencia. al ejercito o atacaron una población libe

ral (3), un año después de haber logrado los liberales su consolida -

ción hegemónica (1933). Los conservndores se retiraron del gobierno y 

decretaron la abstención para futurns elecciones, alegando que eran -

victimas de fraude y persecusión. 

Sin·un rival en la contienda política., Alfonso López P. obtiene facil 

mente el triunfo para el período presidencio.l que se iniciaba en --

1934; Al asumir el poder se propone adelantar un programa de po.rtido

y fundo.r la República Liberal. 

López fue un demócrata burgués que supo percibir con visión histórica 

las exigencias cambiantes del momento en los marcos del desarrollo C_!!: 

pitalista y por lo tanto em¡Jrendió reformas en todos los ordenes, bo.

jo el lema de la "revolución en marcha", a pesar de la oposición fé -

rrea de la oligo.rquía terrateniente que lo calificaba de "comunista", 

1.- La Revolución en Marcha 

El avance capitalista exigía como gobernante del país un cerebro lúci, 

do que introdujera reformas aproniadas en el orden establecido y se -

pusiera a la cabeza de los sectores más progresistas de la burguesía.. 

Alfonso López. trató de ser su mejor intérprete no sÓlo en sus discur

sos como candidato, sino en los proyectos que emprendió a. nivel econó 

mico y social como Presidente. 

Rompiendo con los viejos privilegios y abusos d.e los latifWldistas, -

(2) 

( 3) 

Paul Oquist, Violencia, Conflicto 
Popular, Bogotá, 1978 1 P•: 197 
Op. cit., 200 

Banco -
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comenzó a pensar en f~rmulas a favor de los trabajadores agrícolas, lo 

cual no significó que se fuera en contra total de aquéllos. Las medi -

das propuestas buscaban poner en orden el cfunulo de conflictos sobre -
1 

tierras, algunos de los cuales habían tenido un desenlace funesto (4), 

pero también facilitaban el desarrollo capitalista del campo. 

Lópe,z planteaba en términos precisos la f=ción y el sentido de lo. pr~ 

piedad, cuando decía: 11 

"Lo. propiedad, tal como la entiende e,l Gobierno, no se basa 
únicamente en el título inscrito sino que tiene tumbién su
f=dumento en la función social que desempeña, y lo. posesión 
consiste en la explotación económica de la tierra por medio 
de hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el do 
minio, como lo. plnnto.ción, o sementero., lo. ocupación con ga 
no.dos, lo. construcción de edificios, los cerco.mientas y o ":' 
tros de iguo.l significación." (5) 

No er,a propósito de López vulnerar la propiedad o atacarlo. en su esen-

' cio., ~ino 11 democro.tizarlo.11 • Su opinión al respecto como en otras cues-

tione's se o.justaba o. un liberalismo modernizante. Por ello impulsaba -

uno. serie de ideas que recogínn en su conjunto el pensamiento más O.Vil;!! 

zado de los liberales de la époco. 1 contrapuesto o. una ideología. conse!_ 

va.doro. en descomposición, pero que de todos modos seguía. teniendo fuer 

za y poder con la oligarquía terro.teniente. 

Consti tucion11lmente fue cons11grado que la propiedad es uno. función so

cial con obligaciones. A diferencia de la constitución de 1886 1 se a -

probó en lo. reformo. de 1936 1 que un bien inmueble podría ser expro-

¡>iado sin indenmización, cuando se considera de interés social (6). E.!!, 

'.tas y otro.s modificaciones hicieron creer equivocado.mente a muchos que 

..se ho.bía socializo.do la propiedo.d. 

Las discusiones c¡ue se suci to.ron a r11íz de los conflictos de tierro.s,

exigío.n uno. legislo.ción clo.ra. Los propietarios rurales hacían valer -

sus títulos de manero. o.comodo.tício. 1 o.demás de, sobre-ex¡:ilotar y reprimir 

a los campesinos. Estos comenzaron 1L desarrollar como nunca, intensas 

(4) Dario J.leso. 1 El Problema. Agr11rio en Colombia,(1920-1960), Ediciones 
El 'figre de Papel, Bogotó. 1 l\J72 1 p.: 49¡ Daniel Pec11ut, Político. y 
Sindic11lisr.10 en Colombia, La C11rreta, Dogotá, 1973 1 p.: 134 

(5) Citado en Durio ~esa, Op. cit., p.: 57 
(6) Gerardo l.lolino., Las Ideas Libernles en Colombia, (tomo III), Edic.!_o 

nes Tercer l.lundo, Bogotá, 1977 j P•: 60 
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lucho.s por In tierra. y por hncer vo.ler los derechos o.dquiridos medio.n 

te el trabo.jo. Lo.s invasiones y lo.a huelgas fueron frecuentes. Todo -

ello, mcís In necesidad de modernizar lo. explotnción agrícola., influía. 

en las ideas de los libera.les de o.vnnzndo. paro. proponer una neforrno. -

Agro.ria. 

El Gobierno de López presentó a consideración del Congreso de lo. nep!!_ 

blicn un proyecto de Jleformo. Agro.ria. que después de intensos y contro 

vertidos deba.tes, fue o.probo.do con 111 expedición de In ley 200 de 19-

36; Pretendía, entre otras disposiciones, que en forma obligo.torio. se 

pusieran o. producir ndecundo.mente los ~redios incxplotndos. En el ca.

so de que un poseedor cultiva.ro. un terreno por un determi1mdo tiempo

le do.bu derecho o.l dominio. El trnbo.jo reo.lizo.do en un terreno que r!_ 

sultaro. tener dueño, debía. ser reconocido como mejoras. Se o.corduron

diéz a.üos paro. li!I. prescripción del dominio de predios mayores de 300-

hectcíreo.s que no fueran cultivados, los cuales deberían revertir o.l -

Esto.do. Todo ello buscnbo. a.umento.r el número de propietnrios o.gríco -

las, 

De los plnntenmientos del, en ese entonces, ~eno.dor Gero.rdo Molino., -

quien pnrticipó nctivnmente en los deba.tes del Congreso sobre lo. ne -

formo. , se desprende que con ésto. realmente no se dió uno. solución ni 

uno. snlidn democrcítica a In cuestión o.gro.ria, puesto que "no se resol 

vía el verdadero. problema. co.rnpesino, que no ero. el de los colonos, s!_ 

no de los nrrendo.tnrios, aparceros y peones, a. quienes hnbín que ele

var o. la. dignidad de ~ropietnrios, mediante el co.mbio de los sistemas 

de tenencia., po.ru que luego se orgo.niznro.n en coopero.tiva.s o en otras 

formo.a de o.socinción. Ln cuestión agraria. del po.ís no esto.ha. princi -

p1tlmente en liu/tierrns incultas sino en lo.s cultivo.do.s, por lo cunl -

debía. principio.rse por eliminar lo.s rentas que pngnba.n nlgunns ente~ 

rías de trabajo.dores, fuera en productos, en trabo.jo o en dinero."(7), 

Lo. Heformn Agro.ria. trnnsi torio.mente co.lmó los conflictos de tierro.s .

Aunque su contenido quedó más en el po.pel que en su verda.dera. aplica

ción, Los terratenientes se lns ingeniaron para evudir lo.s normas y -

reprimir con muyor severidad o.l campe sino, po.ro. atemorizarlo y evi tnr 

(7) Op. cit., p.: 80 
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que éste. - fuera a reclamar títulos de propiedad, 

Ln revisión de la Constitución de 1886 dio como resultado una serie de 

reformas de al to contenido progre si sto., má.s o.un si se c,onsidera el co!!. 

texto socio-político en el cuo.l fueron o.probndo.s. Se reafirmo lo. impo.:, 

tn.ncin de lo. intervención dei Estado en lo. empresa. pública y privo.do. -

con el fin de racionalizar ln economía. y proteger al trabajador¡ se l.!.e 

~ó o. cabo la Reforma Tributario., tomundo como be.se los impuestos di re.!:_ 

tos, lo. cuo.l facilitaba. una activa intervención del Estndo en lo. econo 

mío. del pnís¡ en rclo.ción con la Iglesia, se enfatizó el co.rií.cter lai

col del Estado como garantía de lo. libertad de conciencia y de cultos,

siempre y cuando éstos no afecten la moral cristia.na y las leyes4 se 

garantizó In libertad de enseñanza y su obligatoriedad bajo la super -

visión del Estado, lo que significaba desligar la educación de la tu -

tela. de la Iglesia., 

Como era de esperarse, las reformas fueron combatidas tenazmente por -

la Iglesia. y los conservadores, pero también por un sector de derecho.

del liberalismo, tildá.ndolo.s de "comunistas" y de contrarias a la so -

ciedad colombinna. (8} 

Las reformas propuestas salieron en su 1no.yoría ndelnnte gracias al ap.!!_ 

yo brindado por las organizaciones populares y de izquierda a la "re -

volución en marcha" del Gobierno de López Pumarejo. 

2.- Las Luchas Sindicales 

El movimiento sindical colombiano, cuyas luchas reivindicativo.a sobre-

' salen desde los años 20, adquiere una nueva,.dimensión en r1tzón de la -

crisis de 1929 y del ascenso al poder del liberalismo en 1930. En este 

período de restauración liberal ln burguesía industrial se caracteriza 

por su progresismo. Ella encuentra necesario, para llevar a cnbo sus -

propósitos reformistns, el respaldo de ln clnse trabnjadorn, principn.!. 

mente de los obreros¡ fuerza que ya era importnnte por el nvnnce del -

(B} Para enfrentar a lns reformas del Gobierno de López y a 111 organi
zación de los cnmpesinos en ligas y sindicatos, los propietarios -
(conservadores y liberales) crenron la Asociación Patriótica Eco -
nómica Nacional (APEN}. 
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ca.pi to.li smo en e 1 po.í s. 

Lo. clase obrero. estuvo cuy influido. por lo. burguesía. en el poder, lo -

que dio poco mo.rgen paro. uno. orgu.nizo.ción fuerte e independiente y po.

ro. que sus logros reivindico.tivos reo.lmente se consolidnro.n. En esto -

tnmbién influyó equivoco.do.mente el Partido Comunista, alio.do por no p~ 

co tiempo de ln burguesía progresista. Situación que en los momentos -

coyunturales de la época. se justifi co.bo., pero siempre que se estable -

ciero.n con clo.rido.d las reglas del juego y las distancias necesa.rias,

cuo.ndo uno. posición de clo.se lo exigía.. 

No obstante el Partido Cor.1w1isto. cumplió uno. labor va.lioso. entre los -

campesinos en torno a sus reivindico.ciones, desto.cá.ndose, entre otrns, 

lo. zona de Viotó. por su co.po.cido.d orgo.nizo.tivo. y de lucho.¡ lo que como 

experiencia. positivo. se tro.duciría posteriormente, por ejemplo, en lo.a 

guerrilla.a de o.utodefensa co.mpesina del Tolimo. 1 en el período intenso-
1 

de la violencia. (9) 

En el gobierno de Olayu Herrera se expidieron leyes que, si bien por -

w1 lo.do, no favorecían toto.lmente a lo. clases tro.bajndorre:. o.l esto.ble -

cer lo. intervención del Esto.do en sus uctividudes sindicales, por otro 

lo.do, J>~~~~~c:f;;¡- avances como: el poder firmur contrutos colectivos,

formur fcderucioncs, tener vacaciones re111unerudo.s y uno. jorno.da de tra 

bajo de ocho horas. En los últimos meses del Gobierno de Olaya, sin cm 

bargo, se o.gudizó la represión contra los obreros y los cam¡:iesinos que 

habían declo.rudo va.rías huelgas y reo.lizo.do ocupaciones de tierra.a, -

respectivo.mente. (10). 

Se•podrío. decir, de cierta mo.nero., que el período más positivo po.ra el 

movimiento obrero colombiuno se dio en el primer mo.ndato del liberal -

López Puma.rejo, quien entendía. muy bien que sus proyectos y reformo.a no 

lo.s podio. llevo.r u cabo si)no contaba. con e 1 o.poyo de los sectores pop~ 

lares, fundamentalmente de lo. clo.se obrera. Y es o.sí como su gobierno

entro. o. respaldar a los sindica.tos en sus conflictos laboro.les. El pa

norama favorable de lo. situación la describe Cnicedo: 

(9) Edgar Cnicedo 1 Historio. de las Luchas SÍ~dicales en Colombia, Edi
ciones Suro.mérico. Ltda., llogotó., 1971 1 p.: 64 

(10) Op •. cit., p.: 64 .~,,· 
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"llo.sto. 1930 el toto.l de sindicutos con personería. juridico. 
sumubo. 99 1 '.iero en el solo o.ño de 1935 el Esta.do reconoció 
84 y en 1937 lego.lizó 159. Entre los o.ñas de 1935 y 1939 1-

de 218 conflictos obrero putrono.les, 155 fueron arreglo.dos 
medio.nte gestión intervencionista oficial, 70 después de -
efectuado. unu huelga y unico.mente 38 por a.cuerdo directo -
entre las purtes. 11 (11). 

Ea agosto de 1936 se reune en J.!edellín el Segundo Congreso No.cio_nnl de 

Tro.bujo.dores, bujo un ambiente de provocución y tensión o.uspicindo por 

los conservo.dores (12). A pesar del _pretendido so.bateo lns reuniones y 

d~scusiones se reo.lizo.ron procuro.ndo lo. unidad sindical. Unidad que no 

se había. logro.do en el primer Congreso de obreros y c111~pesinos, efec -

tuado en 1935 por los enfrentamientos'. entre liberales y comunisto.s. --

(13). 

Po.ro. el Segundo Congreso ya se había. do.do un hecho que fo.cili tó lo. uni 

dad, como fue la. adopción por po.rte del rnrtido Comunista de lo. lineo.

del Frente Popula.r, o sea, lo. constitución de una o.lio.nzo. político. o.m

plia·de sectores progresisto.s, contra el fo.seismo y la reacción (14).

Esto se trudujo en un a.poyo a lo.s reformas democrático.s del Gobierno

de López, lo que a su vez creó lo.s condiciones paro. que en el Segundo

Congreso se concretara la unidad sindical y: se formo.ro. lo. Confedero. -

ción Sindical de Colombia (c.s.c.), que posteriormente tomó el nombre

de Confederación de Trabo.jo.dores de Colombia. (CTC). 

Lo. CTC en su primero. declaración o.firmó el a.poyo sin reservas al go -

bierno de López, ·quien o. su vez favoreció en no poco.s ocasiones o.l si.!!_ 

dico.lismo, lo cual redundó positivamente en su crecimiento. (15). Hue!. 

go.s importnntes o.delo.ntndo.s por los braceros del río 110.gdo.leno. y por -

los traba.jo.dores del Ferrocarril del Pacífico, o.mbo.s en el o.ño de 19371 

so.lieron triunfantes. Este o.ño fue de mucha. agitación lo.boro.l en el --

pl1ÍS. 

En enero de 1938 se efectúo. en Cnli el Tercer Congreso de los trnbo.j~-

11 
12 

(13) 

(14) 

(15) 

Op. cit., p.: 65 
Ignacio Torres G., Los Inconformes, Editorial J.!a.rgen Izquierdo,-
Dogotá, 1974 1 p.: 92-93 
Miguel Urrutio. 1 Historio. del Sindi cnl i smo Colombiano, Edi torio.l 
Lo. Cnrreto. 1 Medellín, 1976 1 p.: 189 
Treinta Años de Lucho. del Partido Comunista. de Colombio. 1 Edicio -
nes Los Comuneros, Bogotá1 1960 1 p.: 35-38 
Miguel Urrutia. 1 op. cit. 1 p.: 191 
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dores, bajo un ambiente tenso n raíz de las divis~'hes internas del li

beralismo. La tendencia santista, triunfante en las elecciones para re 

presentantes a lo. Camnra (1937) 1 arremetía contra el Gobierno de López 

y contra los Cor.iunistas. Situación que puso e
1
n peligro la unidad sindi 

co.l. 

Al Congreso asisten nwnerosos delego.dos en representación de diversos

sectores sociales. Al respecto, el delego.do y lider obrero comunista -

Ignacio Torres Giruldo dice: 

"Nunca antes -ni tmopoco después- se tuvo un congreso de tra
bo.jo.dores en Colo~bio. de mayor representación, como el que se 
reunía en el punto más alto de lo. curvo. en aquel periodo de -
ascenso del movimiento de lo.s masas. Desde o.mplio.s delegacio
nes de regiónes indígenas hasta elevadas categorías pedagógi
cas, cruzando la gama. de las representaciones cnm¡:¡esina.s, ar
tesanales, obreras y de empleados particulares, se ofrecía -
por primera vez o.l país un conjunto de alrededor de mil perso 
nas que se ocupll.Il del estudio y solución de los problemas _:: 
del trabo.jo, de lo. vida del pueblo, del progreso en genera.1.
Jnspirado este gran congreso en la defensa de la democracia -
popular y en la necesario. fraternidad de los pueblos, presen
to. -también por primero. vez al país- delegaciones hermll.Ilas de 
lléxico 1 Ecuador y Venezuela. 11 (16) 

A pesar de los conflictos sucitados internamente, se ho.ce todo lo po -

sible por conservar lo. unidad. Una vez se elige la Junta Directivo., los 

comunistas quedan en condición desvento.joso.1 pues, pretendiendo soste

ner la unidad, ceden casi totalmente sus posiciones a los libero.les, -

Ü 7). 

En las conclusiones del Congreso, nuevo.mente se ofrece respaldo irrea

tricto nl gobierno de López y o. su13¡Í'cfor1110.s. Se ubica claro.mente el -

enemigo como nl sector "feudal" i¡' o.l imperialismo. Contra ellos se n -

firmo. lo. necesidad de actuar polfticnmente. Por otro. parte, plantean -

que antes de sectario.mente defender sus intereses de clase, se debe -

defender los intereses de lo. 110.ción. (18) 

A lópez l'umarejo lo sucede en el poder Eduardo 'Sariti>s ,·.)ibernl modera .. · uq !>ll· 4t)C .· 
do 1 dispuesto n trnnqui liza.r a los sectores. de: la. burgtie·s~a alarmados 

(16) Op. cit., p.: 143, Ignacio Torres G. 
(17) Miguel Urrutio. 1 op. cit., p.: 191 
(18) Daniel Pcca.ut, Política y Sindicalismo en Colombiá,La Carreta.,--

Bogotá, 1973. p.: 154 
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con la.s reformus cmprendidus por su a.ntecesor. El ca.mbio de mnndo -

true consecuencius adversus pa.ru el movimiento sindical colombinno,

Sa.ntos inició el ma.nda.to sustentiindose en "la pausa" propuesta por -

López. O sea, en un alto a. las reformas que se ndela.nta.ba.n. Hecho -

'que en el momento favorecía a la clase capitnlista. (19), 
¡ 

~'ue preocupa.ción consta.nte de Sa.ntos buscar la "convivencia" con la-

oposición conserva.dora, para. aquel entonces, de corte fascista. El -

sindica.lismo y sus luchas las releg6 a un segundo pla.no. Con una ac

titud divisionista. quiso debilitar su cupacidad combativa, a.unque 
' fueron vnrias las huelgns que se declnra.ron en su cua.trenio. 

Sa.ntos sometió el sindicalismo a. los r.mrcos de la. legnlida.d burgt'i.e -

so. 1 por ejemplo medinnte la creación de junta.a de concilia.ción y o.r

bi tra.je pa.ra. resolver los conflictos ·1uborules. Propugnó por el o.po

li ti cismo sindica.l. Pero a su vez 1 apoyaba a 1 ideres obreros libera.

les de, su tendencia. que, obviamente, sembraron el divisionismo y se

enfren'ta.ron a los comunistas. Situación que se cristalizó en 1940 a.l 

celebrarse, convocado por los comunistas, el Cunrto Congreso de la. -

CTC en la ciudad de Darrnnquilla; contra él se opuso un sector sind.!_ 

cal liberal, apoya.dos por el Gobierno. Este sector posteriormente or 

ga.nizó un Congreso en Da.rrancabermejo. (1941) 1 expulsando a los comu

nistas con la complacencia del Gobierno (20). 

Ko debemos olvidar por estos años los efectos que trajo al país la -

Segunda Guerra. J.lun"dia.l y la postura de respuldo incondicional a los

Estados Unidos a.sumida. por Eduardo Sa.ntos, lo cual facilitó la pene

tración imperialista, como ya en otro lugar habíamos indicado. 

{19) Así lo pla.ntean }.lonco.yo y Rojas cuu.ndo dicen: 
"Lu detención del proceso se articula plenamente con los 
intereses de la burguesíu que, forzada por las circuns -
tancias, debe ulmndonar el impulso y auspicio de la acti 
vidad reivindicativa sindical, para no alterar las condi 
ciones de tasa de gnnnncia y pnrn no echar a pique, por:
ende 1 las condiciones yn creadas y a.sentadas del ca.pi ta
lismo monopólico. La nueva política laboral que va a apa 
recer no es, pues, simplemente, el resultudo del triunfo 
del aln santista en el seno del partido liberal, sino u
na necesidad objetiva ¿ura los intereses de la clnse ca
pitalista, frente a las limitaciones del proyecto de in
dustrialización." Victo M. !.ioncayo y Fernundo Rojas, Lu
chus Obreras y Política La.bornl en Colombia, Edi torio.l 
La Carreta, Bogotá, 1978 1 p.: 59~60 

(20) 1\iguel Urrutia, Op. cit., 197-'98 
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El resurgimiento de López Pumnrejo como cn.ndida.to a. la. !'residencia. de 

la. República. sirvió de estímulo, por el enorme prestigio de éste en -

tre la.s ma.sa.s, pa.ra. que el Quinto Congreso de los Tra.ba.ja.dores cele -
i 

bra.do en 1941 1 reconstruyera. la unida.d de la. CTC. A esto ta.mbién -

contribuyó en el pla.no interna.ciona.1 1 la. inva.sión de Alemania. a. la. -

Unión Soviética. y, que a. su vez, los comunista.s color.1bia.nos impulsa. -

ron la. forma.ción de un nuevo Frente Popula.r contra el fa.seismo (21).

Error gra.nde cometió el Pa.rtido Comunista. por estos a.ños, a.l no a.su -

mir una. posición crítica. frente al imperia.lismo que penetraba. como 

nunca. sus tent~culos en el país, profundizando la. dependencia.. 

No obsta.nte ha.her a.nunciado López al a.sumir el poder por segunda. vez, 

que no em¡Jrendería de nuevo 11 la. revolución en marcha" -pués ésta. en -

el ~omento no favorecía. el desa.rrollo ca.pita.lista.-, la. oposición, flJ!!. 

da.menta.lmente del conserva.tismo y de un sector del liberalismo, fue -

ba.sta.nte fuerte,· 

Finalmente López
1 

se vio envuelto en un nudo de problema.s deriva.dos de 

los conflictos y presiones de las cla.ses domina.ntes, que se sintió o

bliga.do a retira.rae definitivamente de ln Presidencia y a entregar el 

poder (1945) a.l primer designado, Alberto Lleras Ca.margo. 

López Pwna.rejo en los momentos más críticos de su Gobierno_... tuvo sic!!!_ 

pre el a.poyo del.movimiento obrero y del Partido Comunista.. lla.sta. el

punto de llegar éstos a. rea.liza.r ma.nifesta.ciones de a.poyo, como por -

ejemplo cuando un sector de los militares pretendió derroca.rlo en 19-

44. En recompensa., López 1 ha.jo las a tri bue iones del esta.do de sitio,-
• decretó medidas que, de cierta. manera., fa.vorecía.n a. la. ~la.se tra.ba.ja.-

dora. en el orden socia.! y económico. Estos decretos sirvieron de ba.se 

pa.ra. la. eltibora.ción posterior de la. ley sexta., promulga.da. en l!l45, -

J.!ientras que j1ara Edgur Co.icedo esto. ley encierra un gra.n significa.do 

en cuanto a. la.s conquista.a de Ja. clase obrera. (22) 1 pa.ra. !.!onca.yo y R~ 

ja.s presenta. limita.ciones y restricciones a. la. lucha. reivindica.tiva. -
(23), lo cua.l es cierto. 

21 Miguel Urrutio., op. cit., p.: 199 -
22) Edga.r Cnicedo, op. cit., p.: 76 

(23) Víctor M. Monea.yo y Fernn.ndo Hojas, op. cit., p.: 72-73 
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Lo cierto es que en el Gobierno del designo.do Alberto Llero.s, servidor 

de lo.s clases domino.ntes, el movimiento sindical comenzó a recibir du

ros golpes. Ca.so concreto, que divide a lo. CTC, lo encontramos en lo. -
1 

manero. como fue reprimida por el Ejercito y resuelta con despidos lo. -

lucha que libraban los tro.bajndores del río A!o.gdnleno. 1 ndscri tos o. FE

DENAL, bajo lo. declo.ro.ción "lego.1 11 de que ero. un servicio público. 

El viejo lider e ideólogo socio.listo. Antonio García., percibe el manejo 

de lo. político. lo.boro.l por pnrte del Pre si dente L~erns o.sí: 

"• •• utilizó el método del sindico.list'10 dependiente del Esto.do 
pe.ro. desencrLdeno.r un proceso de ilegaliznción de las luchas -
socio.les y de desmantelo.miento de las be.ses mús combo.tivo.s de 
lo. CTC. El fro.co.so.do intento de huelgo. general decreto.do. en -
noviembre de 1945 -cuando lo. central obrero. yo. no cont.o.bo. con 
ningún o.poyo desde el Esto.do y cuando se illlbÍo. constituido un 
gobierno de coalición libero.1-conservo.dorn- provocó lo. inscriE_ 
ción del Gobierno de Lleras en el campo adverso o.l movimiento 
popular, nl sindicalismo de ele.se y o. las reformas socio.les." 
(24). 

3.- Gestación y Ascenso del Movimiento Go.ito.nist"o. 

o..) Lo. Figuro. de Gni tán 

Jorge Eliecer Gnitán, de e~tro.cción pequeño burguesa., padeció 

un largo y arduo proceso político en el transcurso de su vida., sin el 

respaldo deseo.do de los 11notnbles 11 y sin los antecedentes fo.miliares

propios de los dirigentes políticos tradicionales que provenían de la 

oligarquía. liberal-conservndoro., esto.blecida en el poder desde muchos 

años o.tro.á. 

Gnitán 1 ,con tesón, decisión, vi~ión política e inteligencia., comenzó

ª destacltrse por sus ideo.s progresistas, por su elocuencia en los di,!!_ ,. 
cursos y por su poder de convicción dentro de los sectores populares. 

Proyectando su futuro, estudio. Derecho en la Universidad No.ciono.l de

Colombio.. Allí se titulo. con uno. tesis de ideas, paro. ese entonces, -

bastante innovo.doras y por lo mismo muy controvertida,. que denominó:

"Lo.s Ideo.s Socio.listas en Colombia". 

(24) Antonio García., Colombia: Medio Siglo de Historio. Contemporáneo.. 
En: América Lo.tino.: Historia de Medio Siglo, Siglo XXI, J.téxico,-
1979, p.: 196. 
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. •rransc.urrid() .. un tiempo de no muy exitoso ejercicio profesiono.1 1 Go.,i 

tó.n· decide, medio.nte esca.sos recursos económicos, tro.slo.do.rse o. no

mo. con el fin de reo.lizo.r uno de los más gro.ndes o.nhelos de su vidn: 

poder estudio.r con el afo.mado peno.listo. Enrico Ferri, criminología.. 

Los esfuerzos fueron o.mpliamente compenso.dos, al culmino.r exitosa -

mente sus estudios y recibir el premio Ferri por el contenido y de

fensti de su tesis sobre: 11 Lo. Teoría de la. Premedito.ción 11 • 

Lo. permtinencio. de Ga.itó.n en Italia. fue muy significativa. po.ro. su -

forumción intelectual y política.. No s.flo por el estudio de la. his

toria. europea., sino por la. posibilidad que tuvo de observar la.s con 

centra.ciones y manifestaciones lleva.das a cabo por los fascistas -

con su lider máximo a la ca.bezo., Deni to 11ussolini. Al respecto Cor

dell llobinson dice: 

"Durante el tiempo que permaneció en Ito.lio. 1 Ga.itiín o.limen 
tó cuidadosa.mente su to.lento pa.ro. la oratoria, o.prendiendo 
a emulo.r a su profesor y consejero Ferri 1 un conocido ora
dor·, y observando a l.lussolini disertando ante hordas de 
pa.rtidli.rios fascistas. Go.itlÍU concedió mucha atención a 
la.s técnicas de Mussolini 1 muy efectivas po.ro. incitar o. lo. 
muchedUJ:ibre c11si hasta la histeria colectiva. 11 ( 25) 

Establecido de nuevo en el país, Gaitiín se dedica miis intenso.mente

ª la político. activa. Sensible siempre a los conflictos socia.les, -

se muestra. interesa.do por el l!lOvimiento de los trabo.j11dores de la -

zona. bananero., controlado. por la United Fruit Con1pany1 (!!ompo.ñío. es

to.dunidense que se había. establecido h11cío. varios a.ños en lo. costo.

norte de Colombia.. Personalmente se entera de las condiciones con -

tr~tua.les Y.de vida. injustas de los obreros ba.no.neros. A su vez in

vestigo. los a.nte'cedentes y sucesos trágicos que dejo.ron en el a.ño -,. 
de 1928 numerosos muertos, por lo. actitud intransigente de dicho. cm 

presa y el o.poyo incondicional del gobierno del Presidente Abo.dio.,

que desató lo. más feroz rc~resión. (26) 

El tema de las ba.no.neras, entre otros, le sirvió a Go.itñn po.rli. o.de 

la.ntar la campaña con10 candidato por el lihero.lismo a lo. Cámara de 

(25) 

(26) 

J. Cordell Itobinson, El Movimiento Ga.ita.nisto. en. Coloi:nbia,Edi_ 
ciones 'l'ercer !.tundo, Dog;otñ, 1976, p.: ,62.· .. ·: 
Aníba.l l~oguera. hace un relato intere·sO.nte•de )ós O.rite ceden tes 
y hechos que condujeron a "la matanza Íle:·1á8:.bohan.eriis". EL -
TIEü10, Lecturas Dominica.les; Dogotñ, Dicienibre 10 de 1978. 
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Representnntes.Obtenido el triunfo, se propone desde el inicio de -

lo.s sesiones en lo. CIÍJno.ro., denw1ciar lo.a injusticia.a cometido.a por -

lo. Compañía norteamerico.no., Sobre ello Cordell Robinson dice: 

"Duro.nte los quince dío.s siguientes (del inicio de las sesio
nes), Gaitá.n retuvo continuo.mente lo. o.tención del Congreso -
describiendo en deto.lle lo. o.rbitro.riednd de lo. concesión de -
tierras o. lo. compnñío. y el casi ilimito.do poder que ello. ha -
bín adquirido allí. Señaló lo. influencio. de lo. empresa sobre
lo. elección de cnrgos de los funcionarios públicos loco.les, -
lo. escalo. de sulnrios que discrimino.bu. contra los obreros co
lombianos y el sistema de comisario.tos que vendían bienes de
consumo o. precios muy por encimo. de los corrientes". (27) 

En lo expuesto se persibe el pensamiento avanzo.do de 1 Go.i:f,1ú1 por su o.e 

titud o. favor de los intereses de los trabo.jo.dores de lo. zona banane

ro., como to.mbién por lo.s.denuncio.s efectuo.do.s en torno o. lo.s activida 

des leoninas de la United Fruit en Colombia.. 

Los problemo.s de los sectores Dienos fo.vorecidos de la Sociedo.d ero.n -

retomo.dos por Go.i tñn en sus discursos con reiterado. vehemencio..Emple.!!:_ 

ba por lo gcnernl un lenguaje descomplicado y sencillo, aunque o. ve -

ces confuso en lo. o.rgumento.ción, cuando se dirigía. al pueblo que cada 

vez encoutro.bo. en él su líder n11tur11l, 

11 ; .. En sus discursos -dice Do.río So.mper-, Gu.itñn trato.bu. los-
problemas que le intereso.u nl pueblo: tierra, educación, salud 
empleo, justicia, ho.IJi tnciones, defensa del hombre, lucho. con
tra el co.pito.lismo y sus grandes poderes imperio.les. Todo esto 
lo decía directnmente o.l pueblo o.l tiempo que lo.nz11ba sus con
signo.s de lucho. contra lo.s oligarquías nacionales y lo. unión -
de lo. maso. para una nueva sociedad", (28) 

Dajo lo.s bo.ndero.s de Gai tñn se fueron concentrando campesinos y obre

ros¡ es decir, los desposeítlos e incouformes con un 'régimen de mino

río.s explotadoras. Aquellos escuchaban por horas al lidcr incansnble

al líder carismático que so.bía como llegar a sus conciencias y des -

perto.r coino el mismo decía: "lo. rabio. popular". 

b,) Lo. UNill. como Expresión Populista 

En el año de 1933 un sector .liberal de izquierda; iné_onforme con

(27}J. Cordell llobinson, op~· .cit;, p.: 56 . 
(28) EL 'rIE!.!PO, Lecturas Dotlinicnhs, 0 Bogotá,"Abril 9 de-1978 
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los partidos trrLdicionales y en desacuerdo con le. manero. como e'l Pres.!_ 

dente Olaya Herrera. orientaba. le. política. del momento y enfrentaba. los 

problemas del po.ís, propone creo.r un po.rtido diferente o.l conserve.dor

y e.l libero.l, imprimiéndole un contenido socio.lizo.nte. A G~itán le o -

frecen lo. dirección, quien sin dudarlo o.cepte.. Así surge le. Unión No. -

cionnl Izquierdista Revoluciono.rio. (UNIR). Po.rn ese entonces Gaitán ye. 

ho.bío. entro.do en fuertes controversias con el liberalismo, debido a -

que sus ideas innovadoras de corte 11 socialisto.11 no eran acepte.das en -

el l'artido Liberal. Más o.un fue duramente o.to.cado por el influyente -

periódico EL TJEJ,U'O, que lo tildo.bu. de extremo-izquierdista y de pre -

tender/ romper lo. unidad del Partido. Ante el conflicto creo.do, Go.itñn

no encontro.bo. otro en.mino que retir~rse del liberalismo y crear un nu~ 

vo po.rtido cuyo. doctrino. se be.so.ro. en sus proyectos socio.listo.a, Prop~ 

sito que se o.justó o. lo. propuesto. del grupo de libere.les disidentes. -

(20). 

El movimiento Uniristn, por sus proyectos socio-políticos y por los -

sectores socio.les que aglutinó, to.nto ruro.les como urbo.nos, se convir

tió en le. expresión política de carácter populista nunco. antes visto. -

en lo. historio. de Colombia. ~'urgió, como yo. dijimos, de uno. reducido. -

escisión del Partido Liberal, enfrento.do. nl bloque de poder oligárqui

co. SUs influencio.a las recibió del APRA (Alinnzo. Popular Revoluciono.

ria Americo.no.}, movimiento populista fundo.do por el Peruano Victor R.

llnyo. de lo. Torre;y del Po.rtido Nncionnl Hevoluciono.rio de México, So -

bre lo.a co.rncterísticas populísto.s de lo. UNIR, Daniel Pecnut señalo.: -

11 Indudo.blemente nlguno.s co.ro.cteriJstico.s del populisrno están 
presentes (en lo. UNIH}: insistencia en lo. ¡:¡ersono.lido.d en. -
rismática del lider, referencia nl Esto.do (o.un cuando no se 
trate del Esto.do liberal/del momento}, temas' sobre lo. necesi 
do.d del reconocimiento socio.l del pueblo y rechazo o. lns de 
sigunldo.des socio.les, y el temo. del pueblo que es lo. no.cióñ~ 
(30} 

Lo. organizo.ción que Gaitán le dio o. la UNIH fue un reflejo de lo. influ 

encio. fascista i to.l in.no.. Su estructuro. se componía de "legiones" con-

11equipos11 de cinco miembros en.do. uno. Tanto lo.s "legiones" como los --

(29) J. Cordell nobinson, op. cit., p.: 67 y siguientes 

(30} Daniel Pecaut1 op. cit., p.: 127 
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"equipos"estnba.n n cargo de un capitó.n quien era elegido por los -

miembros de cada grupo. Este tipo de organización les daba una efe.!:_ 

tiva facilidad de movilización y de concentración rápida a sus segui

dores. (31) 1 

La más importa.nte actividad de la UNIR se desarrolló entre sectores 

obreros {una lucha sindical en los marcos legales) y fundamentalme!!. 

te entre cnmpesinos. En éstos logró gran ascen~H~"e., como sucedió

en ln zona rural de Fusagasugá ( Cundinamarca). Al cuc stionarse el -

régimen de tenencia de la tierra, se produjeron levantamientos de -

cw.~pesinos, cese de actividades y solicitudes reivindicativas a los 

terratenientes. En varias ocasiones aquellos fueron reprimidos y a

sesinados, como sucedió por ejemplo en el Tolima (32). 

El caso de mayor resonancia patrocinado por la UNIR surgió del movi 

miento de los nparceros de la hacienda "El Chocho" en la jurisdic -

ción del municipio de Fusagasugá, Con ln influencia de Gaitñn r;omo

diputado a la Asamblea de Cundinamarca, se logró que porciones de -

dicha hacienda fueran divididas y entregndas a los co.mpesinos. (33), 

El éxito momentáneo del movimiento Unirista entusinsmó a varios de

sus miembros activos quienes propusieron a Gaitán ln idea de prese!!. 

tarse a elecciones con listas propias, lo cual fue más de una vez -

rechazado por el líder con argumentos no muy convi}'centes para sus

seguidores. Al fin se presentan con candidatos a las Asambleas de -

Cundinamo.rca y Tolima, obteniendo una votación poco satisfactoria.-

En elecciones posteriores, para renovar los representantes al Con -

' J!;reso, los "notables" del liberalismo le ofrecen o. Go.itán una curul 
' en el Senado. Gaitún se las arregla para que una Junto. de ln UNIR -

decidiera nceptar su nominación, Realmente esto significó el resqu!_ 

brajamiento y el fin de la ngrupnción y el reingreso de Gaitán al -

rarr-j, Cordell Robinson, op cit., p.: 71 
(32) !.ledófilo J.ledina, Historia del Partido Comunistn de Colombia, -

(Tomo I), CEIS, Dogotá, 1980. Medina trae en su libro la men -
ción de dos matanzas contra Uniristas y simpntizantes, efectua 
das en Cundino.m11rca y To lima, p,: 196 -

(33) Alvaro 'firado J.lejia, Colombia: Siglo y Medio de Dinartidismo.
En: Colombia: lloy, Siglo XXI, Bogotá, 1978, p.: 157 



- 43 -

libero.lismo (34). Con éste tenía. en un futuro mucho más rrobo.bilido.

des de llego.r a lo. primero. mo.gistru.turo. que con el unirismo, puesto

que dicho movimiento no había. mostru.do el caudal de seguidores espe

rado en la último. votu.ción. Es muy posible que to.t1bién influyera. en

el resquebro.jo.miento de la U};IR, el hecho de ho.ber sido incorporo.do.a 

mucbCLs de sus tesis a los progra.mo.s del !'residente López. 

A peso.r de tener los dirigentes libero.les frecuentes discrepo.ncias -

con lo.s ideas de Go.itó.n, se veío.n obligo.dos en no poco.s ocasiones o.

escucho.rlo, por el peso de sus argumentos y por el enorme prestigio

y gran ascendencia que tenía! entre el pueblo, especia.lmente el libe

ral .. 

En el primer mando.to de Alfonso López P., Ga.itó.n desempeñó el co.rgo

de Alcalde J.!o.yor de lo. ciudo.d de Dogdá. Posteriormente renunció a -

ro.íz de una huelga de taxistas, quienes rechazo.ron vestirse con uni -

foriae en deso.co.to o. un decreto del Alcalde, el cual pretendía. uuo. m~ 

jor orga.nizo.ción y prcsento.cióu de la o.gremio.cióu. El movimiento de

los to.xi sto.s se extendió a otro.s ci udu.des dando un viro.je contra Go.!_ 

t.án, bu.jo el estí1aulo de los conservo.dores y oligarcas co.pito.linos.

llubo ii~tentos de concilio.ción y o.rreglo, tomando como base la derog!!:. 

torio. del decreto, pero lo. actitud inflexible y autoritario. de Go.i -

t.án se ma.ntuvo firme hu.ata. el fino.l de su retiro (35). 

c.) Ideología. del Go.ito.nismo 

Go.itán recogió en sus ideo.s la tro.dición más ra.dico.l del libera

lismo. Fue conocedor y seguidor de las tesis progresista.a de Murillo• 

Toro y del Generu.l Uribe Uribe quien en su época. propuso w10. orient_!!,' 

ción socio.lista. al Partido Liberal. Go.itán se declaro.bu. socia.lista.,

pero en ningún momento su sociu.lismo significaba. una. transforma.ción

ro.dico.l de le. :>ociedo.d, mediante lo. agudización de lo. lucha de cla -

ses. Esto.bu. por el cnmuio: ;1or una. democracia económica. y social. A

tacaba. los privilegios de la oliga.rquío. liberal-conservo.dora y el r_! 

gimen inu.decua.do de tenencia de la tierra.. No obstante, respetaba. lo.-

~Alvaro Tiro.do, op. cit., p.: 157 
(35) Ignacio Torres G., op., cit., p.: 115-16-17. 
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propiedad privo.do. justo. y el desarrollo industrial que beneficio.ro. o. -

las mo.yorío.s del po.ís. Su socialismo propendía. por lo. iguo.ldo.d.y lo. -

justicio. social a nivel de lo. educación, lo. viviendo. y la so.lud. To.nr

bién o.bogo.ha. por una reo.l intervención del Esto.do en los destinos del

paí s. 

El cerebro pensante y oriento.dar del Go.itanismo ero. el mismo Go.itán. -

O seo. 1 que fuero. de él no ho.bío. otra diriftriz. Su eel~ticismo, debido

o. lo.a diferentes influencias ideológicas, ¡.. diONe o. sus planteamien

tos un tinte confuso. Sin embnrgo, ésto no importaba. cuando estaba. -

frente o. lo.a m;i.sas. Con un lengua.je vigoroso fo.scino.bo. o. los oyentes -

que respondían o. uno. voz, como un solo estruendo, las enérgicas consig_ 

no.s de Go.i tán. Terminaba. sus discursos gritan do: 11Pueblo 1 por lo. res -

to.uración moral, o. la carga". "Pueblo, por lo. derroto. de lo.s oligo.r 

quías, a la carga". 11Pueblo 1 por nuestro. victoria, a lo. co.rgo.." Las 
1 

dos primeras consigno.a cuestiono.bo.n 1 como nunca se había. hecho ante las 

mo.so.6 1 al reducido grupo liberal-conservador que controlo.bo. el poder -

económico y político. 

También incluía. en sus consignas, lo. lucho. o. favor del país no.ciono.l y 

en ·contra del país político. Distinción interesante que tenío. 1 de cier 

to. manero., uno. connotación de clnses. 

El país político esto.ha. compuesto por lo.a oligo.rquío.s 1 invetero.das en

lo. historio. colo~bio.no.. Consistían en reducidos grupos de poderoso.a f_!!._ 

milio.s que· controlo.han o.l po.ís entero po.rn su exclusivo beneficio, sin 

importarles las condiciones de vida y el bienestar del pueblo que ex -

ploto.ban. Su preocupo.ci~n se centraba más en las formas que les permi

tiera. conservar el poder~ O sea, en lo que Gai tán denominó: 11 10. mecáni 

ca nolítica". 

El país no.ciono.l lo componía. el "pueblo", concepto por cierto no.do. fá

cil de precisar, que po.ro. el efecto estaba. compuesto por los co.mpesi -

nos, obreros, pequeño. burguesía, etc. Sectores que po.decío.n dificulto.~ 

des económicas y socio.les Y que propendían por uno. sociedad diferente, 

en lo. cual se diera. solución a sus problemas. llo.jo esto.a expecto.tivo.s

ero.n victimas muchas veces del engaño y de lo. demagogia. de los oligo.r-

ca.s. 
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Esta sftuiición duo.l de lo. sociedo.d colombio.na nego.ba, de o.cuerdo con el

go.i to.nismo, lo. verdo.dera democracia, 

Fue dcnomino.dor común en la trayectoria. político. de Go.itñ.n, su inquebr_~ 

to.ble lucha contra. los privilegios de lo. oligarquía, Ahora bien, Go.itú.n

no concebía o. la oligo.rquía interno. desligada de los intereses externos, 

Al respecto Gero.rdo !.lol ino. o.nota: 

11En la concepción de Gaitñ.n la olignrquío. era algo mú.s que un 
fenómeno interno, Uno de sus·mayores o.ciertos consistió en ha 
berlo. ligo.do al imperialismo, lo que le do.bu. a su prédica. un: 
so.ludo.ble tinte nacionalista., Si en lo. oligarquía. l1 vio ante 
todo o. los grunos monopolisto.s, su conclusión fue naturo.l o.1-
afirmo.r que éstos no tenío.n vi1da propio. en los po.íses o.tro.sii
dos y, 4e ahí su inescap1Lble vinculación a los ruonopilios in
ternacionales, o po.ra usar lo. ternunología del caudillo, o. -
lo.s oligo.rquío.s externas. Esto.s actúan sobre el mundo subdesa 
rrollo.do, bien dú.ndole orientaciones y colaboro.ción económic~ 
o tecnológica, bien en forma mú.s contundente, como es el ca.so 
de la intervención, 11 ( 36) 

En este planteo.miento encontro.mos ubico.do. no solo lo. visión lúcido. de -

Gai tñ.n, de no pasar por o.l to lo. dinámica. externo. mundio.l que influye on 

la dinú.mico. interno. de los procesos socio-políticos del país, sino tam

bién el elemento no.ciono.listo., propio del populismo. 

Otro o.specto importante de tener presente en el go.i to.nismo es lo. manero. 

como concibe o.l Esto.do. No es fácil preciso.rlo por lo.s diversas tenden

cias ideológico.~ que, como ho.bío.mos señalo.do, influyen en el pensamie!!_ 

to de Go.itú.n. Un~ mezcla de liberu.lismo con fascismo y marxismo. Aunque 

esta última doctrina no fue el fundamento paro. su definición del Esto.do. 

En síntesis, éste debería ser intervencionista. y colectivista.. (37) 

d.) En Dusco. del Poder 

En el segundo Gobierno de López Puma.rejo, Gaitñ.n desempeñó el co.rgo 

de J.linistro del 'l'ro.bo.jo. Oportunido.d que o.provechó pu.ro. entrar en con -

to.cto mú.s directo con los tro.bo.jo.dores y de cierto. manero. ir promovien

do. entre ellos su co.ndidaturo. a la primero. magistratura del país, 

En una de las tantas crisis del liberali'smo, Gaitú.n decide en 1944 lan

zar su candido.tura a la Presidencia. en un restaurante de lo. co.pital. --

(36 GerardoMolino. 1 op, cit., p.: 183 
(37 J. Cordell Robinson, op. cit., p.: 120 
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Según Julio Ortiz !.ló.rquez, testigo del evento, el a.spiro.nte en un dis 

curso elocuente a.nte sus seguidores expresó: 

"Iio.y un pueblo que es superior o. sus a.ctua.les dirigentes, un 
pueblo que no se desconcierta. por lo. farsa. político. que lo -

1 

pretende enga.ña.r. Na.do. de pánicos y de desconciertos. Lo. pa
tria. se so.lvo.ró. no por las palabras de los políticos sino -
por lo. acción de los que no explotan a.l pueblo, de los que -
quieren y a.mbiciono.n desde las penumbrns'¡de sus posisiones -
sa.l vo.r verda.derrunente la. República. con el consenso del verdo. 
dero pueblo, por el nombre de él, o. nombre de él y con lo._:; 
compañía. de é 1 • 11 ( 38) 

De nuevo se impulso. el movimiento ga.itanisto. 1 reivindica.ndo 1 como lo

podemos a.pre~ia.r en lo. a.locución anterior, al pueblo. O sea. 1 el pa.ís

na.ciono.l. Pasado un tiempo ina.ugura.n su propio medio de difusión, el

semo.no.rio 11 Jorna.da. 11 • 

Lo. gran prenso. li bera.l, o sea. EL TIEMPO y EL ESPEC'rADOR, no difundió

en principio el hecho, ni después apoyó lo. ca.ndida.tura. de Ga.i tó.n. No

n.sí procedió EL SIGLO, dirigido por La.urea.no Gómez, quien posterior -

mente hizo gro.o publicidad o. la.a a.ctivida.des electorales del gaita.ni.!!. 

mo 1 suponiendo inequ{vocamente que la división entre los libera.les f~ 

vorecío. una. candidatura conservo.doro.. Comenzó entonces o. evidenciarse 

lo. lucho. por lo. resta.uro.ción de lo. hegemonía. que habían perdido en -

los a.ños treinta. 

El movimiento gaita.ni ata. de nuevo fue ere cien do 1 len ta pero sólida.me!!_ 

te, en los sectores populares como era de esperarse. Sus concetra.cio

nes fueron más musivo.a a. medida. que avanzaba. la. campaña.. No obstante, 

cuando los dirigentes del liberalismo se reunieron e~ convención a -

puerta. cerro.da para. escoger al sucesor de Alberto Lle~as 1 ignora.ron -

el nombre de Ga.itán y designa.ron a. Gabriel Turba.y comÓ candidato úni

co del ua.rtido a la. Presidencia. de la. República. (39). Est.fera. un hom

bre de no muy larga. trayectoria. pol~tica. en comparación con lo. prolo.!!_ 

go.do. actividad pública. de Gaitó.n. 

En ningún momento los ga.i ta.nistns declina.ron el propósito de con t.!_ 

nua.r en lo. lucha e hicieron su propia. convención abierta. o.l pueblo en 

(38) 

(39) 

Julio Ortiz Márquez, El Hombre Oue fue un l'ueblo, Carlos Va.len -
cia. Editores, llogotó., 1978 1 p.: 24 
Op. cit., p.: 84 
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Lo. Plnzo. de .Toros de So.nto.mo.río.. En medio de uno. multitud entusiasta.

se proclamó ln candidatura. de Go.itán (40). 

Lo.s contra.dicciones internas del liberalismo que produjeron lo. esci -
1 

sión del partido en dos candidaturas a lo. Presidencia de la Hepública 

paro. 1946 1 afectó tremendo.mente nl movimiento sindical, reproduciénd_!!. 

se en éste ln división. Así es como la Confederación de Trnbnjo.dores

de Colombi~ (CTC) o.poyo. lo. cnndidatura de Gabriel Turba.y, mientras -

que las' bases obreras o.poyan ln candidatura. de Jorge Eliecer Gnitán.

Lo. evidencia del conflicto n nivel sindical se manifiesta. en el Sépt..!_ 

mo Congreso de los Tro.bnjndores reunido en Ilogotá en el o.ño de 1945.

De o.llí un sector de lo. CTC se retiró y formó otro Congreso. Finnlmen 

te éstos decidieron proponer la creación de lo. Confederación Nncionnl 

de Trabo.jo.dores (CNT) con el fin de impulso.r lo. candidatura del caudi 

llo •. (41) 
1 

A pe~ar del esfuerzo que efectuaron los"notnbles" del liberalismo por 

hacer desistir o. Gai tán de su ca.ndidatura,no fué posible convencerlo. 

No valieron los 11ofrecimientos 11 • Esto.ha en juego el prestigio y lo. -

credi bilidnd del líder entre el pueblo. 

Lo. insnlvo.ble división del liberalismo fue el hecho espera.do por Lau

reo.no Gómez paro. lanzar el candidato único del conservatismo, a.l ing!:_ 

niero antioqueiío Mnrinno Ospino. Pérez. 

Los cundido.tos van u elecciones y como se presumía. triunfa. Ospina. 1 -

aunque ln totnlido.d de los votos libero.les lo sunerun por amplio mar

gen. No obstante haber quedo.do Go.i tó.I1 en tercer lugar, la votación ob . 
tenidn,.mostró que el gaitnnismo ero. unn fuerzo. con lo. cunl se tendría 

necesario.mente que contar en ncciones futuras. Sobre el resulta.do de

las votaciones Diego l.lontnñn Cuellnr comento.: 

"Gnitán triunfó en ca.si todas l"s ca.pi to.les de los depnrto.mentos, 
en los centros urbanos rn!Ís importantes, y en lit ca pi tal de lo. ne
públicn. Los obreros del petróleo, del río Magdalena, los ferro-
viarios y los trabajadores de obras públicas, votaron por Gaitán. 
Es cierto que Turbay superó en conjunto la votación de Gni tán, --

(40) Julio Ortiz Murquez, op. cit., p.: 95 
(41) Miguel Urrutio. 1 op. cit., 205 
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pero esto correspondió o. los sitios donde el sufro.gio ero. 
menos puro y donde funciono.bu. lo. mu.quino.ria. político. del
mo.nzo.ni llo.je, Por encimo. de los dos, como estnbo. adverti
do y ero. fo.cilmcnte previsible, triunfó Ospino. Pérez pu.re. 
ino.uguro.r el período negro del régimen fo.lo.ngisto. en Colo!!;! 
bio.. 11 (42) 

Lo. burguesía. floreciente de la República. Liberal utilizó ho.bilmente o. 

lo. .clo.se tro.bo.jo.doro. pu.ro. o.vnnzo.r en sus proyectos, ho.sto. cuando con

cluyó que, o.demás de yo. no requerir de ello., se ho.bío. convertido en -· 

un elemento peligroso pu.ro. lo. esto.bilido.d.del sistema. cu.pito.listo.. -

Por lo tanto necesito.bu. que el nuevo mo.ndo.to.rio o.ctuo.ro. con mano duro. 

frente o.l sindicalismo, to.l y como ho.bío. hecho Lleras Co.mnrgo en el -

mo.ndo.to que concluía., 

Lo. Itepúblico. Liberal cu.e y los conservo.dores se insto.uro.u en el poder 

enea.bezo.dos por su Presidente electo Mario.no Ospino., representante -

del gro.n co.pito.l. 

B.- Resto.uro.ción de lo. Hegemonía. Conservo.doro. 

Como un fenómeno político similar o.l triunfo del Partido Libero.l

en lo.a elecciones de 1930 1 el triunfo conscrvo.dor en 1946 se logro. o.

lo. inversa., por lo. división interno. del libero.lismo 1 o.sí mismo, lo. ma 

yorío. po.rlumentario. de éstos obligo. o.l Presidente Ospino. o. formo.r un

gobierno compartido denomino.do de "unión No.ciono.l 11. Uno. vez posesion.!!:. 

do, "puso en ejecusión, de lo. manero. nuís o.mplio., el progro.mo. conserv.!!:_ 

dor y repartió, en proporción po.ri to.ria., entre libero.les y conservad!?_ 

res, los ministerios y todos los demás co.rgos de significo.ción polít.!_ 

co. en lo. estructuro. o.dministrativo.11 (43). Ello conducía. a penso.r que

el nuevo mo.ndo.tario iba o. estar provisto de ecuo.nimido.d, sin co.er en

odioso.s extro.limi to.cienes o o.buso de poder que cu.uso.ro.o trastornos P2. 

líticos. 

Tro.nscurridos unos meses del Gobierno de Ospino., el o.Izo. consto.nte -

del costo de lo. vida. llevo. o. que lo. clo.se trabo.jo.doro. centre sus lu-

cho.s reivindico.tivo.s en el o.specto económico y en consecuencia. se de

sencadenan nw:ieroso.s huelgas. Esto.s van o.dquiriendo uno. significación 

(42) 

(43) 

Diego Montaüo. Cucllar, Colombia.. Po.is Formal y l'o.Ís Reo.l, Edito
riul Plo.tina., Buenos Aires, 1963, p.: 175 
Roberto Urd1U1cto., El Mo.terio.lismo Contra lo. Dignido.d del Hombre, 
Editorial Lucros, Bogotá, 1060, p.: ?09 
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especial por su duración nW1Ca antes visto. y por convertirse en el ª.!. 

ma de lucha eficaz paro. la clo.se trabo.ja.doro., Entre las más sobresa -

lientes, por sus co.racterísticas, est~ lo. llevada a cabo.por los obre 

ros del petróleo en Do.rranca.bermejo. (44). 

La 1 ucha obrera fue muy intenso., pero 1 para infortW1io del movimiento 

sindical, la CTC no estuvo o. la al tura de las circW1stuncias para o 

ri.entnrla correctamente. Las condiciones ideológicas de la vieja de 

pendencia del Estado, tenían a la CTC al borde de la disolución. En 

ello contribuía la política laboral a.sumida por Ospina. La Central 

Obr~ra. pretenrlicS desesto.bilizo.r o.l régimen conservador, hasta su pos!_ 

ble derrumbe, decretando una huelga general en mayo de 1947 1 contando 

con la alianza ambigua del gaitanismo (45). Lo cierto es que el Go -

bierno de Ospina logró manejar y controlar la situación y la CTC sa -

lió desacredito.da. El grllll beneficiado del momento fue el movimiento

gnit~nista, el cual siguió acrecentando su influencia entre la clase

trabajndora (46). 

En Junio de 1946 se había fundado la Unión de Trabajadores de Coloro 

bia (UTC); La. ideo. fue concebida por organizaciones patrono.les y la 

iglesia católica (47). Desde muchos años utras ésta había tratado de

penetrar los sectores laborales con el fin de hacerle frente a los co 

munistas y a. la izquierda liberal, 

En esencia lo. creación de la UTC, ideológicamente dirigida por los j.!!_ 

suito.s, tenía como propósito, además de hacer anticomunismo, quitarle 

fuerza a la orientación fundamentalmente política de lo. etc, promo ~ 

viendo el apoliticismo, lo.s negociaciones co\ectivas pacíficas y cen

trando la lucha sindical en el aspecto económico (48). Su construcción 

(44) Daniel Pecaut, op. cit., p.: 213 
(45) 8emana 1 Volumen II, # 30 1 Mayo 17 de 1947 1 p.: 3-4-5, 
(46) Victor M.!.loncayo y Fernando Rojas, op. cit., p.: 84-85 
(47) Igno.cio Torres G., op. cit., p.: 284 
(48) El artículo 50 de los estatutos que crean la UTC dice: 

"Lo. asociación no persigue actividades de otra Índole
fuera de las exclusivamente económicas y culturales y
por lo tanto queda prohibida la. discusión de temas par 
tidista.s o confesionales". Citado por Ig,nncio 'forres,= 
op. cit., p.: 284 
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se simentó en el sindicalismo de empresa.. 

Los obreros católicos, principalmente de la industria antioqueño., se

nfilinron o. lo. nuev~ Confederación que, o.l contrario de los supues -
1 

tos principios, estaba nl servicio del conservntismo y de los inte -

reses de la grnn burguesía.. El crecimiento de la UTC fue rápido, a -

provechando lns contradicciones internas y la decadencia de lo. CTC,

hasta llegar a superar a ésta en número de sindicatos afiliados. 

Aunque legalmente estaba prohibido el po.raleli sruo sin~i cal, de hecho 

se establece con la creación de la u·rc, contando posteriormente con

el apoyo del gobierno de Ospina, Este, haciendo uso de las atribucio 

nes otorgadas por el estado de sitio, le da carácter legal (49), 

Los pronósticos inicio.les que nugurabnn un gobierno pacífico y de 

concordia nacional, con la partí ci po.ción de ambas col ecti vi da des en

el manejo de los destinos del país, comenzaron o. ensombrecerse paso.

dos ~os meses, al difundir los periódicos y la radio noticias proc!_ 

dentes de la provincia que dabllll cuenta de la muerte de numerosos 

campesinos victimo.a de la violencia. política. Así es como: 

"En las aldeas y en los campos las viejas disputas de aguas, 
de intereses, de limites, de herencias, provocan una polari
zación político. entre los rivales, Y cuando se produce el de 
senlace fatal cada uno llevo. a su partido la contribución de 
su odio, y se ha destacado en su servicio. Los partidos reco 
gen con ferocidad lns víctimas para arrojarlas al adversario 
como una infci.mia, El delincuente encuentro. protección en las 
directivas locales, disculpas, explicaciones, coartadas. Lo.
justicio. se hace un lío. Y todo asciende o. las primeras pá.g!_ 
nas de la prensa, tiñéndola con una orla sangrienta y amena
zante~ (50). 

Este comentario de la revista SlllANA, que circulo.ha en ese entonces, 

se convierte en una muestra de lo que sobrevendrá más intensamente -

como cadena de crímenes por efecto del sectarismo partidista, llega!!_ 

do a tomar, corno veremos,formas alarmantes. 

En el Departamento de Doyacá la poli cía dejó a un lo.do sus· deberes -

de protección al ci udadnno y comenzó n dispc1rar sus '·fusiles contra. -

(4!1) Víctor M. J.!oncayo y Fernando Rojas, op. cit.,.p.: 93 
'{50) Semana, Volumen l, Ko. 13, Bogotá;·Enero18-deºl947, p.: 4-5 
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el pueblo por motivos políticos. Además, iniciaron la tarea de reclu

tar nuevo personal, muchos de ellos con antecedentes delictivos (51).-

En las elecciones intermedias po.ra Consejos Municipales y Asa.mbleas D!, 

partamentales 1 la votación de los liberales era notoriamente superior

a la de sus rivales políticos, lo cual indicaba que podrío.n nuevamente 

obtener el poder en las elecciones para Presidente de la República con 

la candidatura única de Gaitán. De ahí que los conservadores hayan in

crementado la violencia en las provincias más atrasadas con el fin de

reducir físicamente el potencial de electores liberales¡ propósito que 

estaban logrando progresivamente. A t!Sto contribuía la postura. secta -

ria de los dirigentes conservadores radicados en la capital¡ entre k -
llos se destacaba Laureano Gómez por su virulencia y constantes acusa

ciones al Partido Liberal de fraude electoral. El fraude, según él 1 -

era la causa de la violencia. 
\ 

Un h~cho de incalculadas consecuencias contribuyó a exacerbar los án:.i-

mos sectarios en noviembre de 1947. En un debate que realizaban los B~ 

nadores en torno a un proyecto de ley sobre reformo. de la policía, se

hizo presente José A. 11ontalvo, Ministro de Justicia quien a su vez fi 

guraba como encargo.do del Ministerio de Gobierno 1 y en una intervención 

neo.loro.da di jo: 

"Si la poli cía está encargada de la guarda del orden ;iúbJ ico y 
del orden social¡ si el i'k~trumento por excelencia que dispone 
el Gobierno y el Presidente de la Uepública paro. lograr esos -
fines constitucionales es la Policía, el Gobierno tiene que de 
fender a so.ngre y fuego las instituciones democráticas, lo. au:: 
toridad del Presidente, lo. Policía, elemento socio.l del orden
y de la estnbilidad del Estado, 11 (52), 

La expresión"a sangre y fuego" circuló con efecto devnstador en las zo 

nas de violencia, no obstante que el Ministro l.lontalvo, en una sesión

posterior del senado, reconoció que en esn parte del discurso había -

sido im;mlsado por la emotividad y su propósito era no más alláe~e ha

cer una figura retórica. Días despúés fue nombrado por el Presidente -

Ospina Ministro de Gobierno en propiednd 1 caus1mdo enorme desconcierto 

entre l~s liberales. 

(51) Semo.na, Volumen 111 1 No. 45 1 Agosto 30 de 1947 1 p.: 3 

(52) Discurso textual transcrito por Uafo.el Azula B. 1 De la Revolución 
al Orden Nuevo, Editorial Kelly,\ Bogotá, 1956 1 p.: 292. (subraya-
do nuestro), \ ·· 
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La. violencia. se multiplicó por los Depo.rto.mcntos de Boya.cit y los dos

So.nto.nderes. La prenso. capitalina tanto liberal ( 11 La. Ra.zón 11 , "El -

Tiempo", "El Li bera.1 11 , "El Especto.dor 11 ) como conservo.dora. ("El Siglo" 

"Eco Nacional") informo.ba.n sobre los crímenes políticos cometidos CO.!!_ 

tro. humildes co.mpesinos o.filio.dos o. una. u otra. colectividad, lo cua.1-

estimula.ba. las pasiones sectarias. En el Norte de Santander se suceden 

uno tras otro los asesina.tos de libera.les, con indirecta. o directa. ~ 

pa.rticipa.ción de autoridades loen.les, lo que motivó un enérgico tele

grama. del !'residente Ospina condenando los hechos (53). 

Uientra.s o.lguna.s provincias de gent~s pobres se desa.ngrn.ba.n, con la. -

o.meno.za. de propagarse los hechos a. otros lugares, los industria.les i.!!_ 

filtrados en el gobierno hn.cía.n toda. clase de maniobras en beneficio-

. propio y en perjuicio del pueblo, acosado por el costo de lo. vida. y -

lo. violencia. En forma. elocuente, Ga.itñn, en una. de sus tu.nta.s confe

rencias semana.les 1 expresó 11.l público a.si sten te a.l teatro Ca.pi tol, en 

Diciembre de 1947, lo siguiente: 

"La. A.N.D.I. (Asociación Nacional de Industriales) se infil

tra. en todas las posiciones y mueve todos los resortes. Ha.ce 

presión sobre el Estado, Compra escritores, Logra. modificnr

los progrmua.s del Señor Ospina Pérez sobre socialismo catól.!. 

co, Tiene o.gentes en el ministerio de hn.cienda. 1 y el propio

ministro, señor Derna.1 1 es miembro de esa. entidad, El jefe -

de control de precios es o.gente de la. Andi. Los delegados a.

la. Conferencia. de la. Habana., son a.gentes de la. Andi. Y el E!!_ 

ta.do no está gobernado sino por los grandes trusts financie

ros, mientras o.l pueblo liberal y a.l conservador sola.mente -

le dejn.n el derecho de derrn.ma.r su sangre. Ha.y w1a. red de c~ 

nexiones, de· oscuros intereses entre diferentes empresa.s,que 

sirven para mrmtener el monopolio en todas la.a actividades y 

·encarecer la vida." (54) 

En enero se difundió una. noticia. en los. periódicos que dejó a. sus ---

(53) Semn.na, Volumen III, No •. 6J1 .!J~g°"~~í Diciembre 20 de 1947 1 p.:12 

(54) Semana, op. cit., ·p.:-9;f;f:·' 

\ 
1 " 
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lectores alarma.dos. Varias poblaciones del Norte de Santander vivía.n

prtcticnmcnte en un esta.do de guerra civil entre liberales y conserv_!!: 

dores, Esto sirvió de argumento parn que el gobierno· decretara el es

ta.do de sitio en esa región. La vereda Román de filiación liberal fue 

incendiada por hordas conservadoras de la. vereda de San José de la 

Montaña; Jos sobrevivientes migraron obligada.mente a la ciudad. El 

exodo de liberales de otras veredas creció. Provenínn de: Llano Ca.rr,!; 

llo, Ca.pira, Cabuya., Dermeja.1 1 Agun lllanca. 1 etc, y de los municipios-

de Cucutilla y Arboledas, En el lugar donde pudieron se refugiaron, -
quedando en la mó.s impresionante indigencia (55). En febrero de 1948-

la revista SEMANA con tobo de preocupación comenta.: 

"Motivo de inquietud nacional cada vez más intenso constituyen 
los hechos de violencia. política que vienen registró.ndose. Los 
cuales, en vez de disminuir o de espaciarse, se hacen cada se-

·ma.na. mó.s regulares y cuantiosos, y toman el carácter de una ru 
tina. Los muertos y los heridos políticos, que n principios:
del actual conciliador gobierno se contaban por decenas, mon-
ia.n ya. a centenares¡ y 1 le jos de localizarse en zonas habitual 
mente tempestuosas, se distribuyen por sitios de la nación lo:
más lejanos entre sí. 11 (56) 

El ex-presidente Urda.neta Arbeláez, quien años después escribió un li 

bro (57) en el cual acusa a los comunistas de todos los males del --

país, procura. encubrir la responsabilidad conservadora de la violen -

cin en el mandato de Ospina 1 con la. lucha. que libró la. clase trabaja

dora por sus reivindicaciones en razón del descontento social, la in

flación y el al to costo de la vida. Según Urdaneta los comunistas in

filtra.dos en la CTC, en las directivas del liberalismo y en los me -

dios uni ver si ta.rios, pretendían derrocar al gobierno y establece.r uno 

revolucionario; por ello, según él, se desató la violencia. De esta -

manera exculpa a su partido de las numerosas matanzas que ocasio;~ron 
en las provincias para imponerse "a sangre y fuego" en todo el país.-

1.- Desintegración del Movimi e1!to Gai tani sta. 

(55) Semana, Volumen IV, No, 66 1 Enero 24 de 1948¡ Volumen IV, No.67, 
Enero 31 de 1948, 

(56) Serna.na, Volumen IV, No, 69 1 Febrero 14 de 1948 1 p,:5 
(57) Roberto Urda.neta., op. cit., p.: 312 y siguientes, 
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Lo. derrota del Partido ~iberal dej6 a sus dirigentes desconcertados,

principo.lmente al derrotado candidato Turbny quien transcurridos unos 

días decidió,tremendnmente decepcionado, vinjo.r a Europa, No o.conte -

ció así con Gai tán quien sin vacilar lanzó ln con,signa: "por la reco!!. 

quista del poder", Realmente ·1a única persona que podía articular o.1-

liberalismo y darle vida, era Gnitó.n. Sus mismos adversarios de pnrt.!_ 

do así lo entendieron. Cnlibún, conocido columnista de "El Tiempo" y

hermano del ex-presidente Eduurdo Suntos, escribe: 

"Sin las fuerzas que hoy siguen al Doctor Gnitún ciegamente, 
no podrá el liberalismo organizar ninguna compaña positiva-
para recobrar el poder. No es posible que las dos corrientes 
contrarias al conservo.tismo sigun anulándose e inco.pncitúndo• 
se paro. la acción. Todos los elementos liberales tienen que -
reconciliarse sinceromente paro. marchar Wlidos en el futuro.
De algo ha de servir lo. experiencia. Y ésta que acabamos de -
pasar no puede ser más lamentable. Cuando el Doctor Gnitó.n 

·reintegre n la organización liberal la legiones que hoy le si 
guen sin vacilar, el partido puede conf'inr en el desquite. No 
tiene sino que ponerse en marcha para recobrar fncilmente !o
que perdió en un momento de obnubilación." (58) 

A pesar de la anterior consideración y que no pocos turbayistas en 

groso.ron 1 ns fil ns del g11i tanismo, persistían las discrepancias de 

los "notables" con Gai tún, Para tratar de limar las nsnerezns se con.! 

tituyó uno. dirección provieionnl del liberalismo que poco éxito tuvo

en reconstruir In unidad del partido y finalmente renunci6, 

En las elecciones para representantes al congreso, el triunfo defini

tivo lo obtiene el gaitnnismo o.l derrotar en marzo de 1947 las fuerzas 

del snntismo. Al respecto Cordell Robinson dice: 

11La victoria electoral de marzo i'ue uno de los últimos pasos 
de Gnitún antes de tomar el contról del l'nrtido Liberal. Pa
ra el movimiento, los resultados signif'icnban el triunfo de
las masas, la destrucción del sistema antiguo imperante, el
finnl del dominio minoritario dentro del partido, J/el co --
mienzo de una marcha hacia la trnnsforr.mción económica y so
cial de Colombia," (59) 

Go.i tún convoca a uno. reunión n las mayorías liberales del parlo.mento, 

con el fin de discutir los problemas socio-económicos del país y pro

yectar uno. f'utura convención que estructurara el programo. del partido. 

(58) El Tiempo, cito.do por Julio Ortiz hlnrquez~ op. cit~, p.: 133 
(59) J. Cordell llobinson 1 op. cit., p.: 102 
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Allí es elegido jefe único del Partido Liberal. 

A pesar de haber constituido Ospina Pérez un gobierno compartido con 

los liberales, bajo el r6tulo de "La Unión Naciona.1 11 , fue evidente,-, 
como vimos, la hostilidad creciente contra éstos en las provincias 1-

víctimas de la violencia de los conservadores quienes en muchas oca

siones estaban respaldados directa. o indirectamente en sus acciones

por la. policía, las autoridades locales y curas párrocos. Los hechos 

de sangre aumentaban escandalosamente y las p~otestas de los dirige~ 

tes del liberalismo quedaban en el papel o en los discursos. Pues -

los aparentes esfuerzos del Presidente Ospina por intervenir en con

tra. de la situación no fueron eficaces. Tampoco dieron resultado los 

pactos de paz entre Gómez y Gaitán, máximos dirigentes de la.a dos co 

lectividadea. 

La. situación del país se volvió cada vez más tensa. y la sangre de n.!!_ 

mero.sos campesinos se seguía. derramando en aras de la brutalidad sec 

taria por un lado y de la imposición hegemónica conservadora por el

otro. Gaitán siguió con gran sensibilidad y preocupación la multipli

cación de los hechos de violencia que se acentuaban con mayor feroci

dad en los Departamentos de los Snntanderes, DoyaclÍ y el Viejo Cal -

das. Por tal motivo, como jefe único del liberalismo, decretó poste-

riormente la ruptura de la. 11Unión Nacional" y el cese de la colabora

ción con el gobi~rno, 

Como respuesta. a la violencia conservadora Gaitán organizó con sus se 

gui9ores una marcha que denominó del Silencio y que culminó a.l frente 

del Palacio Presidencial (60). La respuesta del pueblo fue sorprenden 

te c~mo también el discurso de Guitán que denominó: "La Oración por= 

la Paz", Dirigiéndose al Presidente Ospina, en uno de sus apartes, di 

jo: 
11 Impedid 1 señor, la ''iolencia, Queremos la defensa de la vida 
humana, c¡ue es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de
esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad -
de trabajo del pueblo para. beneficio del progreso de Colombia." 
(61). 

60 Semana, Volumen IV, No, 69 1 ~'ebrero 14 de 1948, p.: 7-8-9. 
61} Nueva Frontera., Año III, No. 175, Abril de 1978, 
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Pa.sa.dos unos día.s, la.s pnla.bra.s de Ga.itán se vuelven contra. él mismo,

a.l ser a.sesina.do el 9 de Abril de 1948 por.un obscuro individuo.(62).

Este hecho hace vibrar de ira a.l pueblo. Ansioso de venga.nza. sa.le a -

la.a ca.lles a. derroca.r a los conserva.dores en el mando y a desahogar -

su dolor. En Dogotá, la ca.pi tul, el cños predomina y las turba.a enloqu!_ 

cidas ata.can con furia e incendian la.s sedes más representa.tivns del. -

Gobierno (Ministerio de Justicia, de Ileluciones Exteriores, de Gobier

no, La Procuraduría de la Ilepública., etc) y de la. Iglesia (Pa.lncio Ar

zobispa.l, Nunciatura., etc) porque la veían liga.da a los conservadores. 

Fina.Imante la desorganización cunde y saq~ean almacenes de tra.jes y l.!_ 

cores costosos, hasta terminar ebrios y frustrados o, simnlemente ase

sinados. 

La explosión popula.r en las provincia.a llevó a desplazar de hecho a -

la.s a.utorida.des loca.les y a. constituir Junta.a de Gobierno revoluciona

rias, las que en algunos sitios ejercieron autoridad dura.nte varios -

dia.s '(63). 

Algunos dirigentes liberales (nario Echa.ndía., Cnrlos Llera.s, etc.), -

una vez conocen la. noticia de la. muerte de Gaitáh, acuden al Palacio -

l'residencia.l y exigen, en principio, al Presidente Ospina., por la gra

vedad de los acontecimientos, la entrega del poder. Ospina Pérez se n!. 

gó rotundamente a. dejar el mando y en un momento de exaltación expresó: 
11}.[ás vule un presidente muerto que un presidente fugitivo" (64), 

Mientras el pueblo en lus calles clumabo. porque o.sumieran el poder los 

dirigentes libera.les, éstos, después de largas horas de negocio.ciones, 

se o.blandan y aceptan compo.rtir de nuevo el Gobierno, supuestamente pa. 
' -ra. evita.r más derra.mamientos de sangre y salvar el régimen constituci.!!_ 

na.l, funda.mento de las instituciones político.s. Con esta. o.lianza., que

significó 111 reconstrucción de la recién disuelta 11Unión Nacional", se 

ahogaron los anhelos de los sectores populares. Con la uyuda de los 
11 nota.bles 11 del li ber11lis1:10 y del ejército, el Gobierno restableció nue

vumcnte el orden en el país, bajo una esca.lada. represiva.. 

( 62) 

( 63) 
(64) 

Semana, Volumen IV, Ns. 78-79, Abril 17 y 24 de 1948, p.: 5 y si
guientes, 
Gernrdo Malina., op. cit., p.: 212 
Alejundro Gnlvis, op. cit., p.: 31 
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Qué pasó con las ideas de Gnitán y sus seguidores? 

El gnitanismo no tenía una estructura organizativa sólida, de tnl ma

nero. que, muerto el li der, el movimiento continuara~ Paso.do un tiempo 

no muy largo se resquebraja, sus seguidores se dispersan y la dirige.!.!. 

cia liberal· oportunistnmente empezó a explotar la figura de Gai tán 6!!. 

t,e el pueblo, pero distanciándose h~bilmente de la esencia de lo que 

fué la ideología de éste. 

2.- C~nsolidución Conservadora 

En Felirero de 1048 1 o. oscasos clos meses do efectuar Ron Sierra -

el asesinato del caudillo Jorge E. Ga.i tñn, el Presidente Ospinu, me 

dia.nte unu a.locución ro.dial, responde a los memoria.les presento.dos -

por los directorios políticos liberal y conservador, en los cuales -

nualizalmn 1Lspectos críticos del momento, entre ellos el de 111 viole.!!. 

cin, l'ura el priuero la. causa do ésto. so debía, en razón de la. parci.!:_ 

lid1Ld política., a. la.s a.cciones provocadoras y a los atropellos, con -

eliminación de ;1erso111Ls li borales 1 conetidos por los Cuerpos 11.nnados, 

¡irinc:¡.palmente por las policíns de¡mrtn.•.1ento.les y los nesgunrdofl; pe.

re. el segw1do la violcnciu era crmsadn por el fra.ude electoral y l'or

los exceaos en las cwnpnñns de ngi tución a truvés de los medios de -

co1~wiic11ció11 hublndos y escritos. 

El Presidente Ospino. acepta, como antes lo~ lmbín expresa.do, que ln-

violenci1L es originada por el fraude electoral¡ pero adebiís hlÍ.bilme.!.!.

te plnnton que su detcrrJiunción no es exclusivru:1ento políticu, puea-

11es preci no tm1.üiznr también influencia~. ra.cio.les, determinantes geo

gr1.í.fi cos, ca11Gas e co11ó1:ii ca.a 1 y 1 más conc¡·etnr.1cnte, atraso ron terinl 1 -

Tu.l tn. de coi:mni cnciones y ausencia total de estímulos oficinles, no-

de a.hora, sino de mucho tiempo atrñs, :111ra. las obra.a de civilización 

o de progreso { 65). 11 

Es cierto que los ¡:iro!Jletms ecouóuicos y de atr1tso hllll ocnsion11do y-

ocnsionnn hechoo de ''iolencia.1 pero con ello no ae puede encubrir 

( Gü) h:o.ria.no Os pina J-'. 1 ltes,,uestn del Presidente n 
l'olíticos, en: El Gobierno de Unión No.cionul 
1\ncional 1 Bogotá, 1050 1 ¡»: 316 

loG Directorios -
'.l'ooo V , Imprentn-
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o minimiz1Lr la. u.cción de la Policía. ubica.da. en lu.s provincias, bu.jo 

lns o'rdenes de políticos y a.utoridndcs loca.les quienes ln utilizu.ba.n -

pu.ro. elir1ina.r físi cn1,1ente a los del pa.rtido contra.río como posterior--
¡ 

i:mnte Y¡erei;ios. Sin embargo 10spina. decía.1 

"A pesa.r de los cnrgos injustos r¡ue se formul1u1 diu.rinr.ionte a. 
lo. Policín. I'ncionnl, ,ésta cumple su miGiÓn protectora. con ub-

¡nega.ción y con colo ejempla.res, dignos de todo olO'gio 1 que yo 
rJe co1;ipl11zco en reconocer n.11te 111 fu.z del pe.is¡ y si en muy -
cont11dv.s o casi 01100 hcu1 podido comprobn.rse desmanes o u.trape -
llos por un 11ú1:iero r.my lir.ii tiulo pe sus unidndes 1 la. mim:ia. In!!. 
titución y nus jefes u.utoriz<Hlos hcm hecho el correctivo efi
caz, sa.lvl.udose el presti¡;io de un cuer;io que es deber del 
Gohicruo mantener co1Jo orgliuiztición ca.dn día. mús eficiente y
respeto.ble 1 ya. c¡ue sobre ella. descrullm prir.1ordi1tluente la. 
tranc¡uilida.d de lo. vide. cincfodwrn y el disfrute de los mús 
eleuentnles derechos. Es la.bar insru1n. tlespreflti¡;iu.r ln l'oli 
cío. y senbr11r la. tlesconfia.uzci contra. ella., porc¡ue nsí so fo -
menta el desorden y se estiiJul!l ln o.narc¡uín (00) 11 • 

Da.bu la. senso.ción de existir en el Presidente Ospina. una. doble o.cti -

tud. Mientra.a c1ue por un lrLdo defendía. con a.hinco el gobierno de unión 

nn.ciona.l y por escrito o verhulmentc coudeuo.bo. ln violencia. política., 

i1or el otro mnntenía. en sus curgos n fw1cio1wrios loctLles quienes co-

1lonosto.bu11 con la. violencia., no obstunte lns presiones pnrn que fue -

ro.u rer\ovi dos; ader.tá.s , en el nra. pravo cnci ón 1 no .. 1bró en pro pi edo.d o.l Mi

nistro de Gobierno e11c11rgndo Juo.n 11outa.lvo quien había ¡1rommcia.do en 

el po.rlo.mento ln consigna. 11 0. sungrc y fue¡;o 11
1 In. cuúl tuvo funestos

resul ta.dos o.l servir de estfomlo a. lo. r.cción de los violentos, 

Loa repetidos sucesos de re¡iresión y o.sesin1Lto de libera.les en la.a 

provincias hizo c¡uo la juuttL de mnyoríus parlnmentt1rins, couvoc11tlo. 

por Jorge E.GcLitú.n 1 diera. por tcrminncfo. la. colcLborución liherr1l con -

el Gobierno de Unión Jiu.ciouul. llÍo.s después se dio1 como yn l'Ír.1os 1 el 

o.sosinnto de Ga.i tú.11 1 opositor inflexible e inca.nsuhle contr11 In vio -

loncin políti cu, 

Como fóruula..1mlvr~d<irn. n la. iusurroeción\genera.l del pueblo, se ree~ 
truye 1 p~r. crtciÍ:tO::deÍ. eii.dttve.r do Gú.i tiíu, la. Unión Na.ciono.l con el vi!!, 

. ·~º .. ~ueno,.A<¿Ji.~~~~AºP.~~¿.~i{ber~1 ..•• ,. 
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I'ero ern. evidente que los conservudores est!\btui dispuestos a. vnlorsc -

do cualquier medio pn.ra perr.m.necer en el poder. Por ello 1 en cicrtn.s -

provincin.s 1 se continuó ejerciendo ln violencin sobre los libera.les -

con el fin de disr.iinuir su potencinl electoro.l. 

" "En Ga.l1í.n (:ln.n-ta.nder) -refiero Alejundro Ga.lvis- fueron a.ses.!, 
nndos el 23 de Ag-osto do HMS por turbttS conserva.doro.s dirigi
do.a ;10r ln.s uutoridndes locu.les y el ¡5iírroco 1 ocho liberales.
Los a.st•ltnuté'-1 en nú1:1ero c:u.yor de cien 1 procedentes do ln.s --
frncciones de "Lo.s Vuelttis" y 11 l!oyo Negro", cnpito.nendns por -
el a.lco.lde Evo.ngelistn !1ey y por cinco agentes de la Policía. -
que nllí hubín., irrucipieron en el ¡10l1lnuo, n.rc1n.dos de fusiles, 
revólveres y v1uchcstes, y !>revir.mente c~1brin.gudos ;10r los mio~ 
bros del Directorio Consc11va.dor a.rre1aetieron contra. las residen 
cin.s de ciuda.dc:.nos liber11lcs" (G7) -

A i.aedida que se ncercabr.n lo.a eleccioues de junio (1949) pura. represe!!_ 

tr.ntos, diputa.dos y consejo.les, la violencia se intensificó nún miís.No 

valió pa.ru ello el "1r.n.nifiesto contra In violencin" c::.:pcdido por los-

Directorios Ji<i.cionules del l'a.rtido Libero.l y del l'a.rtido Conscrvo.dor,

el 17 do l:la.rzo de 1049 (68). Siguieron cnyendo nuocrosos co.mpesinos, -

vícthins inocentes de una. ¡,ruerro. no declo.rudo. o. nombre de los pa.rtidos, 

cot10 bien lo seiínlnLa en eso entonces ln revictu. Sornrnn: 

11Riíien entro sí, en no1.1bre de dos grrmdes pnrtitlos históricos, 
tro.dicionales, el conservndor y el liberal, y linjo sus btmde-
ra.s, a.zul y roja, los miernLros ti!Ís exa.l tados de cr1da tmo de -

.ellos, ¡wincipulmcnte Jnu:1ildcs cm:1pcsiuos y sencillos pa.rro -
qui1.U1os. Forma.n dos ejércitos de pa.is1wos 1 que se re;iurten lo.
o;ünión nc.ci.onul como se han re;mrtido lo. historio. desde ln -
f1mdo.ción de ltL república. l'o.rticipan 1 sin sa.bcr exúcto.monte -
por quó 1 en tmtL guerra no declo.rudo., ¡>ero sosteuido. 1 con endéT 
mico rencor, genero.ción tro.s generación; mm guerra. de tipo -
especio.11 herencia alto.crónico. de las contiendas civiles, que -
no puede llo.ma.rso "frío.11 , corno lo. de lo. diplo1utLcio. interno.cio-
nnl1 puos, obedocc o.l n.rdor funático. del sectarismo (09) .n 

Contribuyó o. a.vivar los scntiaientos adversos o.l libcra.lismo, los· du-

ros o.to.ques lanzo.dos coutro. éste por Monseiíor J.ligucl Angel Duiles en 

sus controvertidas pnstorttles. Según él la. doctrino. libernl se ho.bía. 

trunsforumdo en comunismo y esto.ha. en contra. de lo. religiÓnJ o.demás -

(07) Alejandro Gnlvis 1 o;i. cit., p.: 39 
(GU) El docun!ento co:u.>leto se encuentro. en: Cnrlos. Llcra.s, De lo. !1epú

blico. o. lu Dicta.dura, Editorial Argra., l:loe;otñ 1 10!;51 p.: 115 
(G9) :.lcu1r.nn, Volumn VI, No. 125, 1;nrzo 12 do 1949 1 p.: 5 

,. 
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responsabilizo.bo. o.l libero.lisruo de ser el único co.usnnte de los trági

cos: acontecimientos del 9 de Abril (70). Lo. intervención o.bierto. de re 

ligiosos (curo..s párrocos) o. fnvor del conservntis1:10 estimuló mucha.a· -

veces ln o.cción violento.. Los sectdres m~s rencciono.rios de lo. Igles,io. 

vieron siempre en el libero.lismo o. un enemigo peligroso. 

Como el Presidente Ospinn no otorgnbo. go.ro.ntío.s por iguo.l o. todos los

ciudo.do.nos, ni demostro.bo. ser im~o.rcio.1 1 o. peso.r de lo.s reitero.do.a so

licitudes de los ministros libero.les; éstos, de o.cuerdo con lo. qirec -

ción de su po.rtido 1 decidieron poner fin o. lo. colnboro.ción en el gabi

nete de Unión No.ciono.l. Ospinn ncepto. lns renuncias y nombro. nuevos -

ministros de filio.ción conservo.doro., configurando entonces uno. hegemo

nía. de po.rtido. 

Lo. violencia. se tro.slo.do. o. los propios recin.:::_tos del Congreso cuo.ndo-

en septiet1bre, mediante un plnn previamente urdido, un represento.nte -

libe~o.l es o.sesino.do y otro "ilustre esto.disto." es herido morto.lmente

por lo. o.cción de representantes conservo.dores. Al din siguiente sus m~ 

dios escritos de difusión, "El Siglo" y "Eco No.ciono.1 11
1 clo.mo.bnn por -

que el Congreso fuero. clausuro.do (71). 

Lo.urea.no Góuez co1~enzó o. figurar como cnndido.to 11 111 Presidenci11 de -

111 Repúblic11 pnr11 el período de 1950-1954. Su nombre lo fueron imponie,!!_ 

do 11 111 fuerzn, medio.nte lo. represión ejercido. en todo el pnis por los 

11 p11jo.ros 11 (crimi~11les o. sueldo) y lo. policía ( 11 chul11vit11s") (72) quie

nes h11cínn renego.r 11 los campesinos liber11les de su propio po.rtido des 

pués de o.rrebnto.rles lo. céduln y los comprometínn, bnjo o.meno.za. de 

muerte, que emitiernn su voto a f11vor de Gómez (73). Y11 por esto. época ,-
los lo.tifundi sto.s se o.provecho.ban de lo. contiend11 político. po.r11 o.dqui-

rir tierras 11 menos precio pertenecientes o. campesinos medios y ricos

y po.rn desplo.zo.r de sus pequeñ11s po.rcelo.s o. los ca.rape sinos ·pobres( 74). 

(70) !bid, p.:7 
(71) Carlos Llera.s, op. cit., p.: 278-279 
(72) Desde el 9 de Abril, cunndo po.rtieron po.ro. 111 co.pit11l nwnerosos

conservndores o.rmo.dos provenientes del mwiicipio de Do11vit11 y de 
111 veredn Chulnvi t11 (Doy11cú) dispuestos 11 defender 111 Presidente 
Ospin11, se fue genero.liznndo este último nombre po.ro. designo.r o.
lo. policía., bro.zo 11rmo.do del régirJen opresor. 

(73) Carlos Lleras, op. cit., p.: 280 
(74) Treint11 Aiios de llistori11 del P11rtido Comunista de Colombi11, op.- :; 

cit., p.: 91 
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Las masacres en el campo continuaron en forma horripilante, Al respec

to anota Guzmó.n Campos: 

"El mes de o~tubre (1949) marca uno de los períodos mas nefan
dos en la historia de la descomposición colombiana. Es asalta
do, incendiado y anqueado el caserío de Ceilán en Dugalagrn.nde 
(Valle), donde los bandidos dejan 150 víctimas, algunas de.e-
llas incineradas. En seguida masacran en San Rafa.el a 27 ciuda 
danos cuyos cadáveres arrojados al río empurpurnron tota.h1ente 
las a.guas (75) .u 

El congreso, único espacio que le quedaba a los liberales como medio -

de defensa, fue disuelto por el Presidente Ospina. después de decla.rar

el esta.do de sitio, Se instaura a plenitud ln dic~a.dura. 1 facilitando-

el camino a Gómez hacia ln primera magistratura, como finalmente lo lo 

gra sin contendiente alguno, puesto que a comienzos de noviembre de 

1949 1 los directores del Partido Liberal y tres expresidentes de la re 

pública decid~n dejar, por ausencia total de garantías, "sus posicio-.,

nes en los organismos electora.les y decretar, en consecuencia., la abs

tención total del partido oposicionista, como elector y como escruta -

dor, en las elecciones presidencia.les". (76), 

Ln decisión anterior tenía como funda.mento los efectos l~grudos por la 

implacable represión sobre las bases liberales, Miles de votos estaban 

perdidos debido al éxodo obliga.do de campesinos y u r¡ue muchos dirigen 
J -

tes locales se habían, bajo amenazas de muerte, tra.slll<i'o pura otros l~ 

gnres o habían sido eliminados físiliicmnente y "los núcleos campesinos 

priva.dos de sus jefes, amedentrndos por la policía, despojados de sus

cédulns, habían deja.do de pesar en la balanza electora.1"(77). Por ello 

"La Dirección Nacional del Partido Liberal" en una declaración pública, 

plantea que las elecciones para Presidente a efectuarse el 27 de novi!_m 

bre bajo ln CO!lcción y ln violencia, no las reconocerá. como legítimas. 

De tal manera que la persona elegida para ejercer el poder, no tendrá.

un título válido ni será. obligación del pueblo obedecerle (78). 

(75) 

g~~ 
(78} 

Germó.n Guzmán y Otros, op. cit., p.: 44 
Semana, Volumen VII, No, 159 1 Noviembre 5 de 1949 
Carlos Lleras, op. cit., p.: .300 
Carlos Lleras, op. cit., p.: 304 
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3.- La. Dicta.dura Civil 

En agosto de 1950 asume el poder La.urea.no Gómez por encima. de -

cientos de cadáveres. Con él se consolida w1a de las etapas más crue.!!. 

ta.s en la historia. del pueblo colombiano, funda.menta.lmbnte en las zo

nas rurales ( 79,}. Gómez profesa una. doctrina. ultra conserva.dora. insp,i 

rada. en el falangismo español, el cual pretendían imponer a. como die

ra lugar desde el monda.to de Ospina.. 

Para. 1950 continua.bon azotando al país los males de siempre: el a.lto

costo de la. vida. y la. inflación. En el lengua.je de la. revista Semana.

sé señalaba. el problema. a.sí: 
1 

n,, .el aumento inmoderado del medio circulante 1 o lo que corJún 
mente se llama. infla.ción 1 ha.ce crecer la. renta de los empresa.:' 
rios sin modificar la. de los a.sala.ria.dos. Este aumento relati
vo de un tipo de renta. con motivo a otra.s, motiva. una. redistr.!_ 

"bución del producido social: más para. los empresarios y menos
,pa.ra. quienes reciben sueldos y jornales J utilidades ma.yores no 
·a base de mayor producción sino a. través de sueldos y de jorna. 
ies rea.les más bajos. (80)", -

El Partido Liberal declara. la. oposición civil a.l nuevo gobierno, comb~ 

tiendo la.a violaciones a. la. constitución y a. la.a leyes con métodos a.-

' jenos a. la. fuerza.. Mientras esto sucede las bases del partido en lefli 

tima. defensa., forman grupos arma.dos de resistencia. a. la. bruta.lida.d y

a. los atropellos cometidos en su contra. por los a.gentes del gobierno. 

En alguna.a zonas de influencia. del Partido Comunista. venía. teniendo-

efectos positivos la. consigna. lanza.da. en el mes de octubre de 1949 de 

a.u to defensa. de. rua.sa.s (81), 

(79) 

(so) 
(81) 

La. responsabilidad de Gómcz en la. violencia. es seña.la.da. por Lle
ras Restrepo de la. siguiente manera.:'. 
11 La. historia. no podrá menos de seña.Ía.r a.l señor La.urea.no Gómez 
como el responsa.ble inicial de haber arroja.do n In noción n la. 
vorágine de la. violencia., La. predicó sin tregua. cuando comanda. 
ba. la. oposición, públicamente, sin rea.to a.lguno, y a.sí como a:' 
peló entonces a. viejos textos teológicos pura. justificar desde 
la. prensa. el atenta.do personal y la. lla.rundn a.cción intrépida.,
escudriñó después los defectos del sistema. electoral pnra. su -
ministrar a.l gobierno uno disculpo monstruosa. n la. violación -
de los deberes que sobre protección de los colombianos en sus
vidns 1 honro y bienes le imponía. lo Constitución Nocional. Los 
hechos posteriores han demostra.clo con crudeza. impresionante co 
mo esta.ha. ausente de toda. esa. argumentación ha.sta. el menor ra.°'; 
tro de buena. fé y de convicción honra.da.." C.Llera.s 1 op.cit.2GO 
Semana., Vol. IX, No. 198, Agosto 5 de 1950 1 p.:l 
Treintra. Años de Lucha. del Partido Comunista. ••• op. ci t,, P• :93. 
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Lii expresión guerriller11 de m11yor peso y significación por su m11gnitud 

se gest11 en extensas zonas de los Llllllos Orient11les con el 11poyo ini-

cial de los ganaderos liberales, pero una.vez que los rebasa el movi -

miento po~ sus exigencias reivindicativas y les queda practicrunente -

im?osibli! ejercer control, a pesar de las contradicciones internas en

las filas guerrilleras, deciden retirarles el apoyo y coobatirlos como 

b~ndoleros (82). Sin embargo1 los caudillos liberales que fueron sur -

gi.endo1 por ejemplo Guadalupe Salcedo, le dieron una dinámica tal al -

movimiento crunpesino llanero que mó.s de una derrota le propinaron a la 

policía primero 'y después al Ejército. Ante la ausencia de la autori-

dnd del Estndo 1 constituyeron¡ como hecho de gran.significación políti_. 

ca, sus propias formas de gobierno y organización, venciendo, aunque -

con dificultad, las tendencias grupistas, hacia.' ln unificación del mo-

vimiento. 

La lucha armada como resistencia popular a la dictadura civil y sus --
¡ 

b!llldas reaccionarias se fue multiplicando espontáneamente por los De -

partnmentos de Boyacó., Santanderes 1 Cundinamarcn1 viejo Caldas, Vnlle

Antioquin, Tolima. En el Sur de este Departamento se produjo unn inte.!!. 

sn acción guerrillera dividida en dos bandos influidos respectivamente 

por el Partido Comunista y por los liberales. En varias ocasiones se -

enfrentaron entre sí bajo los motes de los "comunes" y los "limpios". 

El Partido Coounista procuró la formación de una junta ·nacional de 

coordinación de los grupos alzados en armas, mediante conversaciones -

previne con dirigentes guerrilleros. SU propósito fue el de orientar -

los correctamente y ayudarlos n estructuro.r mejor sus organizaciones a 

nivel político{83). 

Transcurrido un año de estar en el gobierno Laureano GÓmez 1 por probl~ 

mas de salud, deja formalmente la Presidencia en manos del designado -

Roberto Urdaneta A. quien contin~a la misma política sectaria de su un 

tecesor. Adem!Ís el poder real lo siguió eje.rciendo Gómez. 

{82) Eduardo Franco lanza, Las Guerrillas del Llnno 1 Ediciones Hombre 
Nuevo, Medellín, 1976 

{83) Treinta Afios de Lucha •••• op. cit. 1 p.: 96 

1 • 
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La. violencia. toma. expresiones ma.ca.bra.s por el m~nero crecido de a.scsi

na.tos y la. sevi cia con que se cometen, por ejemplo la.a ma.ta.nza.s lleva.

da.s .·a. ca.bo en el Dcpa.rtumento del Tolima.. Como a.ctor frecuente a.pa.rece 

la. policía. a. efrdenes de autorida.des civiles loca.les y na.ciona.les. Al -

respecto a.nota. noja.s Pinillo.: 

"En todos los ca.sos de violencia política. que se sucedieron. en 
el pa.ís durante el gobierno del señor La.urea.no Gómez, a.sí en -
el tiem:rn que ejerció directo.mente lo. Presidencia. de lo. Repúbli 
co. como en los dos últimos a.ños' que lo. ejerció a. tro.vés de los 
Ministros que tenía. el Go.binete y o. tro.vés de su hijo Alvo.ro Gó 
mez Hurta.do 1 la. µrincipa.l responsa.bilida.d de esa. violencia.¡ conió 
tocios sa.bemos, reco.yó en lo. Pol~cía. No.cioi¡a.l. Ca.do. vez que se
ha.blo.ba. de depredaciones, de a.tropellos, ele muertes, de inden -
dios, tenía.o que figura.r a.gentes de la. Policía. Na.ciona.1 1 o micro 
broa del detectivismo, Es decir, elementos que controla.ba. 1 dirI 
gío. y a. quienes ordena.ha. el !.linistro de Gobierno de ese régimen~ 

. ( 84) • 
1 

La. primera. ola. de violencia. produjo un total aproxima.do de 158,516 --

muer.tos, distribuidos así: 

Año Muertes 
Antes de Hl48 13.968 
1948 43.557 
1949 18.519 
1950 50.253 
1951 10.319 
1952 13.250 
1953 8,650 (85) 

Fina.lmente la. violencia. llegó a. los dirigentes del Po.rtido Libera.1-

Alfonso López y Ca.rlos Llera.a n. 1 cuyo.s resiclencia.s fueron asa.l ta.da.s 

e incendia.do.a por la. policía. milito.r, o.sí mismo los dia.rios libera.les 

"El Tiempo" y 11El Especta.dor" (86). 

No obstcmte la. intenso. violencia. es importante observa.r como se dio -

un crecimienti> de la. n.gricul tura. comercio.! procl'l:~tora. de ma.teria.s pr.!_ 

ma.s. Sobre ello Deja.ro.no o.nota.: 

nnebe a.nota.rae, sin emba.rgo 1 que el sector o.grícola. experimentó 
un ligero a.uge clura.nte lo. deco.da. de los o.ños 40 1 sobre todo en
lo referente a. ¡na.teria.s pri0111s. Entre 1945 y 19531 la. procluc -
ción a.grícoln. (sin ca.fé), crece a.l 2.56% y lo. destino.da. a.l ---

84 Rojo.s Pinillo. Ante el Sena.do, Editoria.l Excelsior, Dogotñ, 1959 
85 Po.ul Oquist, º\>• cit., 32_2 \ kl l 1 ~ 

('i.b) Tre.;,,.\;¡. /\,V.o<:. dt. \..u~a h l6-Vf\oo (oW\u'-\»i.h .... ºf· c.d:, \>. 1.oo. 
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consumo interno nl 3.39f.. Pero mientras los productos nlimenticios 
crecio.n a.l 2,0B% nnua.1 1 los no a.limenticios lo hncio.n al 7.51?(.. Se 
insinuaba yo., desde estos años, el notorio crecimiento de lo. ngri
cul tura comercial productora de materias primas paro. lo. industria
que cO:rncterizarío. el desarrollo agrícolo..•durante lo. década de los 
años 50 {86)." . . 

,. 

(86) Jesús Antonio Dejnro.no, Ln Economía. !.!anual de Historia de Colom
bia, Tomo III, Colculturn, Dogota, 1980, p.:71 



CAI'ITULO Ill 

LOS MILITARES EN EL PODER (1953 - 1958) 

~-- Lu. Instu.uru.ción del Gobierno Mili tur 

1.- El Golpe de Estado 

Transcurridos los primeros meses del u.iio de 1953 1 lu. crisis so 

ciul y político. que venía u.fectruido u. Colombiu. se profundizó aun má.s -

(1) 1 lo cuu.l generó gran desconcierto entre lu.s clu.ses dominu.ntes y -

por consiguiente entre los dirigentes políticos, opuestos u. 111 dictu.d~ 

ru. civil instuuruclu. por el Presidente ti tulur Luureuno Gócez y coJti -

nuu.da. por el Presidente interino lloberto Urduneta, 

11ientrus Gómez reusumíu. lu.s riendas del poder pura imponer un nuevo r! 

gimen administru.tivo 1 yu. se hitbíu. fru.guu.do por otro lado su clerrocu. 

mien'~o con el consentimiento de los sectores reí'resentativos de lu.s 

clases dominn.ntes quienes 1 ndemá.s ele buscar w1n solución tru.nsi torio. a 

sus conflictos internos, pretendí un evi tur que lu. violencia. desntndn -

en lo.s zo1111s co.rupesinns tomara un cauce que l u. tornara iuconteni ble 1 -

hecho que comenzaba 11 cristalizarse en los Llii.nos Orient11les y en el -

•roliruu1 como verer.1os posteriormente. 

Ante el desbordamiento social y 111 lucha armada en el campo, que iba-

tomando W1 carácter de confrontación de clnses 1 Luureáno Gómez dejó de 

ser una go.rnntín para ln gran burguesía y los intereses del capital ex 

terno. 

(1) El escritor y periodista Gonzalo Canal Il, veía en ese entonces 111-
situación o.sí: 
"De sentir común es In magnitud de In crisis política, social 
y moral vivida por el unís hasta el 13 de Junio, y agravada -
por lo. crisis legal de un pueblo democrático en estado de si
tio desde hncín cinco nños, con parlamento cerrndo desde la -
misma fechn, con suspensión de lns gnrnntías ciudadanas en es 
tndo práctico de guerrn no declarncla pero efectiva en el oof.=' 
de su territorio, con una hegemonía gobernante en forma. exclu 
yente y exclusiva, perteneciente ni siquiera n 111 totalidad':" 
de uno de los dos partidos en que se divide nuestro pueblo, -
sino u. una fracción del partido de gobierno contra In oposi-
ción cerril del resto de ese partido y del resto del pu.is, -
resto suficiente por si solo pnrn cncnrnnr ln voluntad popu-
lnr.11 Gonzalo Cnnnl llamirez, Del 13 de Junio nl 10 de Mu.yo en 
lns Fuerzns Armnda.s 1 Editorial Ant.ures, IJogótó.,1957, p.: 39 -

! 
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Las clases dominantes encontraron como una salida transitoria al con

flicto la toma del poder por los militares encabezo.dos por su coman -

dante el General Gustavo Rojas Pinillo.. Problema. enorme se le plante.!!:. 

ba a las fuerzas mili tares ya por mucho tíempo o.costumbradas a no o.su 

mir como gobernantes las tareas del Estado ejercidas por los civiles, 

no obstante su notorio. simpatía por uno u otro partido. Por principio 

respetaban los gobiernos "legalmente" constituidos. Sin embargo hubio. 

un sector de los mandos militares que presionaba. al General Hojas pa

ro. que o.sumiera. el poder, cuando la crisis social y político. se hizo

miís aguda. 

El General Rojas en apariencia. fiel o. su formación militar, se mos -

tro.bo. respetuoso de lo. Constitución. Por ello dudaba. en dar el golpe

de Esto.do. supuesto.mente no tenía. aspiraciones de tipo político aun -

que ero. inocultable su simpatía por el conservatismo y su prolongo.do.

amistad con el ex-presidente Mario.no Ospina Pérez, 

Lo.urca.no Gómez tomó la crecisión el 13 de Junio de 1953 de reasumir 

el poder y desplazar a Hoberto Urdo.neto., quien ejercía la Presidencia 

interino. del país como primer designo.do ( 2). 

En uno de los decretos que dictó GÓmez, llo.mó o. calificar los servi-

cios del General Gusto.va Hojas, bajo acusaciones no bien fundo.menta-

das, de ser, como comandante del ejercito, el responso.ble de las tor

turas o.plica.das o. un acaudalado industrial, o.cusudo de haber elabora

do un plan po.ro. asesinar a destacados dirigentes políticos y al ----

(2) La pretensión inicial de Gómez ero. lo. de corregir el comporto.uiien 
to irregular de algunos oficio.les del ejercito, según lo exnresó-:' 
en carta. dirigido. a los directores de los Diarios de los Eatados
Unidos. Decía.: 

"El exceso de arbitrariedades, violencias y manejos inescrupu
losos de oficiales del ejercito me obligaron a salir de mi re
tiro y o. reasumir la Presidencia para tratar de corregirlos.-
Ese movimiento no fue tolerado por los responsables, que se o.
dueílaron del gobierno. Los neriodistas pueden informarse amplia 
mente, en todo el país, sobre la conducta_po.so.da y presente de
esos militares". Laureano Gómez, Carta o. los Directores de los 
Diarios de los Estados Unidos, New York, Agosto 17 de 1954. En 
Felipe Echavarría, lli storia de uno. Monstruosa Farsa, 11usigraf
Aro.bi, lladrid, 1974. 
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mismo Ho ja.s ( 3), Ln o.cti tud de Gómez fue e qui voco.do. 1 puesto que hizo -

virar definitivnmente°1.o.s Fuerzns J.lilitnres en su contra nl destituir

nl comnndo.nte de ellns, 
1 

Ilojo.s, convencido por nlgunos oficio.les del Ejército, hnbín desistido-

de vinjo.r o. Alemnnio. en cumplimiento de una. misión. Se encontro.bn en -

el pnís, nero fuera. de ln cn¡iita.1 1 cuando se produjo su destitución. -

U~n vez o.visndo del hecho, se tro.slo.dó o. Dogot!Í y con CLltos mundos mi

litares que lo apoyo.bo.n fue o.l !'o.lacio de los !'residentes a brindarle

respaldo o.l designado Iloberto Urdaneto. y a sugerirle que continuara. d.'!_ 

sempeiía.ndo lo.s funciones de primer mandatario. Urdo.neta adujo ro.zones

de orden legal pa.ro. no aceptar el ofrecimiento, mientras Gómez no re -

nuncio.ro. a ln l'residencin de ln ltepúblico.. Se presentó entonces un co!!. 

flicto que obró aparentemente en contra. de los civiles y o. favor de 

los milita.res. Varios años después lloj~s Pinillo. en su defensa. ante el 

Sena.do de lo. Hcpúbli co. decía.: 

'"Como no se encontrnbn o.l señor Gómez (po.rn solicitarle su re 
nuncin) y continuaba. el 11 impo.sse" y la negativa. del Doctor Ur 
da.neta, hnsta lns diez de la noche de ese día, solnmente por= 
la presión de los oficio.les representados en Pnlncio por je -
fes de alta. graduación me ví obligndo n o.sumir la Presidencia 
de la Hepúblico. 11 (4). 

El nuevo gobernante asesoro.do por dirigentes del conservatismo, como-

el ex-presidente Ospina y el dirigente Alzate Avendaño, forma su gabi

nete, quedando incluidos algunos funcionarios del gobierno anterior 

por recomendación del mismo ltojns. Fue notoria. la o.usencia total de 

funcionarios liberales, exclusión que se justificó inicialmente con el 

argumento de que toda.vía estnbnn vivo.s lns pasiones seetnrio.s de ln lu 

,. cha partidista y por lo tanto se debía evitar lo.s represalias, Además, 

po.rn Hojas primero esto.bu la unificación del conservo.tismo, que por -

por cierto esta.ha. bastante dividido (5). 

CUnndo se conoció públicamente el derrocamiento de la dictadura civil, 

(3) La explica.ción docur.ientndn del proceso 'seguido a F. Echa.varría, ba 
jo elca.rgo de conspirador, se encuentra en: Felipe Echo.vo.rría, op-; 
ci t,, p.: 116 

(4) Rojns Pinillo. Ante el Senndo, Editorial Excelsior, Dogotá 1 1959 1 -

p.: 601 
(5) Rojas Pinillo. Ante el Seno.do, op. cit., p.: 601-602 
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hubo una exp.losión de júbilo de todos los sectores socia.les. El pueblo 

so.lió o. las calles sin distingos políticos a expresar su o.probación a.l 

golpe. Los dirigentes de los dos partidos tradicionales, excepto los 

lo.urea.ni atas, manifestaron su satisfacción y apoyo o.l General Rojas 1 

lo mismo hizo la Unión de Tro.bo.jadores de Colombia. (UTC) y los repre 

sento.ntes de lo. gran burguesía.. 

El Partido Comunista. vio con desconfianza. el ascenso de los milito.res

o.l poder, Así se lo comunicó o.l pueblo, teniendo muy presente el po.pel 

cumplido por ellos en 111 violencia y su compromiso con Wo.shingt.on de 

interco.mbio.r soldo.dos colombianos que combatieran en Cor10. por o.rmas y 

dinero, las que sirvieron paro. reprimir al pueblo (6), 

El 13 de Junio en lo. noche el General Rojas se dirige por ro.dio a los 

colombianos, explicando las razones que lo llevaron o. tomar el poder

por las vías de hecho. Quería evitar que el país continuara. desangrñ.n 

dose o. causa de la violencia. Por lo tanto era necesario buscar la re 

conciliación, Do.jo esta ideo. su lema central fue el de "Paz, Justicia 

y Libertad para todos". 

Es interesante observar las co.racterístico.s que se desprenden de lo. -

toma del poder por Rojas, puesto que se sale de los marcos tradiciona 

les de los golpes de estado llevados a cabo por los militares en Amé 

rica Latina. 

No obstante el enorme respaldo popular ofrecido al Presidente Rojas -

a través de manifestaciones y el apoyo 'incondicional de los partidos, 

éste buscó que la Asamblea Nacional Constituyente, -cuyos miembros -

habían sido nombrados por Lo.urea.no Gómez paro. reformar lo. Consti tu -

ción hacia el corporativismo-, legitimara su mandato otorgándole el -

ti tul o de l'residente de lo. ltepúbli cu hasta finalizar el periodo de q~ 

mez. La Constituyente o.sí lo hizo el 17 de Junio en la sesión de la 

"{6)Diego J.lontaño. Cuella.r, Colombia: País Formal y País Real, Edito 

rial Platina, Buenos Aires, 1963 1 p.: 204 
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noche, sin antes haber dejado de declar_a.r la vacancia. de la Presiden-

ciO: (7). 

A los pocos días de efectuado el golpe el cardenal Crisanto Luque, má 

xima. autoridad de lo. Iglesia., reconoce pública.mente al General noJa.s

como Presidente de la llepública. e insta a los católicos a su obedien

cia. (8). Así van aumentando sin condición alguna los pronunciamientos 

de las fuerzas representativas de la sociedad a favor del ·nuevo régi

men. El 14 de Julio, día del natalicio del Libertador Simón Dolívar,

se reúnen en el Hotel Tequendama reconocidos dirigentes políticos pa

ra rendirle un efusivo homenaje al Presidente Hojas. A nombre del Par 
! 

tido Conservador habla Guillermo León Valencia. quien compara a Rojas-

con Bolívar. Por lo. toto.lidad del Partido Liberal interviene Darío -

Echnndía quien reafirma que el acontecimiento del 13 de Junio fue"un

golpe de opinión" (9). 

2.- La Acción Pacificadora 

El propósito inruedio.to del General Rojas como gobern1mte fue el-

de buscar una solución al enorme problema que significaba la violen -

cia., agudizada en el manda.to sectario de Gómez-Urdaneta. Para ello há 

bilmente se comenzó a insistir por todos los medios de comunicación -

en la necesidad de buscar la paz y cesar los inútiles derrama.mientos

de sangre. 

La. resistencia. armada en el régimen de Gómez-Urdaneta había adquirido 

proporciones enormes en 16astas zonas del Tolin1a y de los Llanos Orie~ 

ta.les. En esta región se gestaba una verdadera insurrección, a. pesar-

( 7) 
(8) 

( 9) 

Gonzalo Canal Rnmirez, op. cit., 43 
,. 

Jolm D. Martz, Colombia, Un Estudio de Política. Contemporánea 
Universidad Jrncionul 1 Bogotá, 1969 1 p.: 224 
Lus palabras de Echnndía estuvieron impregnadas de elocuencia 
justificar el golpe. Dirigiéndose a Hojas le decía: 
"No fue vuestro gesto el ;iroduc'Lo de la ambición rapaz, sino 
el abnegado sentido del deber. No tomasteis el mando en vir
tud de un golpe de fuerza sino de un golpe d_e opinión, pues
vuestros esfuerzos no fueron encaminados a. destruir un Esta
do de derecho sino n restablecerlo, no a. imponer la fuerza -
sobre la legalidad sino a cumbiar la anarquía por el orden~
Rojas l'ini lla ante el Senado, op. cit. 1 p.: 603 

al-
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de las contradicciones internas. Contaban con leyes propias y numero~ 

sos grupos de combatientes organizados, lo cual había llevado a que al 

gunos hacendados libe~ales retiraran el apoyo brindado inicialmente a

las guerrillas, pues ,temían que las circunstancias viraran en contra -

de sus intereses de clase. Hubo tnrubién terratenientes que, asocio.dos

con la contra-guerrilla, combu.tieron a los, según ellos, 11 bandoleros"

que otrora apoyaran (10). 

El General Hojas ofrece Po.z y respeto a la vida de, los guerrilleros, -

siempre y cuando entreguen !ns armas en forma incondicional, Son las -

instrucciones explícitas que se imparten a los coumndantes de Drigfada. 

en todo el país, para que a su vez las den a conocer a los alzados en

armas. Es así como un día los aviones en vez de incursionar' contra las 

zonas de guerrilla.a, comienzllII a distribuir profusamente volantes con

el ofrecimiento del nuevo gobierno. Al respecto el guerrillero llanero 

Eduardo Fro.nco dice: 

"Los aviones no volvieron o. disparar su metralla contra los 
"bandoleros" y las gentes de las regiones donde éstos a.ctuo. 
ban. Hojas volantes y boletines oficiales -en vez de bomba."i 
y bo.lo.s- cubrieron las zona.a guerrilleras, ofreciendo po.z y 
exigiendo la entrega inmediata de las guerrillas" (11). 

Ante la cruenta lucha. que se yenín libro.ndo con el Ejército, los gue-

rrilleros del país (Cundinnnmrcu. 1 lloyacá 1 Santander, Antioquia 1 Tolimo., 

Llu.nos Orientnle~) recibieron la noticia con sorpresa. y desconf'io.nzo..

No obstante la ideo. fue creando rápidamente ilusiones en nlgunos como.!!_ 

dos, lo que dificultaba proponer al gobierno uno. paz honroso. y justo. -

por quienes no querían deponer las o.rmas sin ninguno. condición, 

Es importante señalar po.ro. ese entonces el o.vanee logro.do por el movi

miento guerrillero en los días previos al golpe militar. En uno. a.so.m -

bleo. de jefes y combatientes se decide organizar a los distintos gru -

pos nrmndos de los Llanos bnjo un Comnndo supremo y un Estado Mayor, -

En la misma ocasión se nombra un comandante en jefe y se planten la n~ 

cesido.d de entrar en contacto, mediante una Junta de Coo,rdino.ción, con 

(10) 

(11) 

Edunrdo Franco Isazo. 1 Los Guerrilleros del Llano, Ediciones Hom-
bre Nuevo, Me de 11ín 1 1976, Segundo. Parte, 
Op. cit., p.: 264 
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-los demris grupos guerrilleros del país para propiciar lo. unificación y 

constituir un Comando Nacional (12). Proyecto que seguramente hubiera

tomado un cnrácter verdaderamente revolucionario, syno hubiera sido -

desa.rticulndo por el golpe milita.r de Rojns. 

Algunas de las condiciones a.corda.das por los guerrilleros para. su en-

trego., se referían a. la expedición de una ley de amnistío., ga.rantías -

para el retorno de los exiliados políticos, ayuda ecónómica. para los -

afectados por la. violencia., etc. (13). La. rendición en algunas zonas -

del pa.ís'comenzó a darse por grupos, dependiendo de' la.s exigencias y -

gra.do de crediJlN.lida.d de los guerrilleros fr~nte a. la.s promesas y ga -

rantías del gobierno. 

Los militares presiona.ron lo. rendición una.s veces en forma amistosa, - • 

otra.s en forma hostil y amenazante ( 14). Un ejemplo fue el procedimie~ 

to s_eguido en los Llanos Orientales compuestos por el l.leta, Arauca, V.!_ 
; 

chad~ y Casancire, las regiones liberales más insurreccionadas del país 

y en' consecuencia las más dificiles de pa.cifico.r. Por ello tuvieron -

también que recurrir o. la. presión de lo.s directh·o.s del Partido Libe -

ro.l do.do. su o.scendencio. entre los guerrilleros (15). Así logro.ron el -

efecto esperado, a pesa.r de haberlos dejo.do abandona.dos a su suerte, -

pues iniciada lo. resistencia. contra la dictadura civil, hubo un apoyo

decidido de los dirigentes libera.les al movimiento, pero cua.ndo su ere 

cimiento y proye~ciones amenazaba. salirse de su control, optaron por -

retirarles el apoyo. 

Detrás del movimiento guerrillero del Llano no había una ideología re

volucionaria. Sustentúndose en la adhesión al Partido Liberal, lucho. -

ban contra una fracción sectario. del Partido Conservador empotrada. en

el poder. No se pretendía un cambio que significarn la toma del poder

en beneficio de las clases desposeídas. Simplemente se defendían como-

(12) 
( 13) 

(14) 

( 15) 

Op. cit., p.: 263 
Germán Guzmán y otros, La Violencia en Colombia,(Tomo II), Edici.!!_ 
nes Punta de Lanza, 1977, P•: 165 
La actitud ambigua de los milita.res la podemos apreciar en las r!. 
membranzas que lrnce el guerrillero Carlos Neira Ilodriguez de la -
primera amnistía de El Llano en 1953. Trópicos, No. 6 1 1981, p.:-
69-70. 
El liberalismo entró a negociar con el nuevo régimen, utilizando
de manera oportunista, la rendición del movimiento guerrillero -
del Llano.' 
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cumpesinos liberales perseguidos por el régimen. Aunque, como decía

mos, el movimiento fue adquiriendo finalmente, por su organización y 

leyes propias, cierta autonomía y proporciones de tal magnitud que -

wi viraje contra lus clases dominantes era de esperarse, Razón sufi

ciente pura que la burguesía estimulara y respaldara el golpe mili-

tar, 

Sin wia coordinación adecuada en la acción negociadora y con las exi 

géncius acordadas en una usnmbleu de jefes guerrilleros reunida u ~ 

principios de Septiembre, decide wiu comisión de éstos con otras ge~ 

tes. del Llnno, dirigirse al puesto militar de Monterrey paru concer

tur1 lu entrega. Después de haberse despojado de lus urmus bajo pre -

sión, se entrevistan con el comandante del ejército, General Dua.rte

Blum, y deciden la fecha del 15 de Septiembre para que en el mismo -

lugar todos los guerrilleros del Lla.no depongan lus armas, con el -

compromiso del gobierno de respetar el ofrecimiento de paz y liber -

tud (16), Se comunica. la noticia por escrito o verbalmente a todos -

los interesados, 

Así es como en la fecha seña.lada se produce lu entrega impresionante 

de cientos y cientos de cumpesinos que al deponer las armas declina.

ron en ese entonces la posibilidad de seguir luchando, quizás hacia.

su liberación. 

Carlos Ne ira R., ·secretario del movimiento guerrillero y encargado -

de pronunciar el discurso que contenía las solicitudes concretas del 

pueblo llanero al gobie~rno, describe el acontecimiento así: 

"llegó el 15 de Septiembre de 1953, un d:fo esplendoroso de 
sol y de mucha tristeza en nuestras almas, Se cubrió el 
campo de aviones y unu multitud de oficiales y civiles, Ha 
bia periodístus, profesores, hermanas de lu caridad, cruz= 
roja, doctores ••• En una grn.n portada de palma un letrero -
que decía: 11!.lonterrey ll 11.ve de ln guerra y sello de la -
Puz", De pronto un toque de corneta y a lo lejos empezaron 
a desfilar saliendo del monte las filas de hombres, muje -
res y niños, con sus urmas, en un chorro interminable, Gen 
te y má.s gente armo.da que llenó de asombro a los mili tares 
que creían que ya el Llano estaba desploba.do y las guerri
llas casi derrotadas. !JUe solo en Monterrey se presentaron 

(16) Trópicos, No, 6, 1981 1 p.: 72 
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mó.s de tres mil civiles y unos ochocinetos guerrilleros ••• ruera 
de lus entregus que hubo posteriormente en cndu comando por. se
p11ro.do: unos site mil ¡,.-uerrilleros en toto.l. Esos desfiles fue
ron uno. demostración de que el Llo.no hubiera sido invencible si 
hubiera tenido co.bezo.s intelectuules o.l frente y con co.pacidad
político. p~ro. derrotar a lo. dictadura conservadora.." (17). 

No todos los. alzo.dos en o.rmo.s aceptaron rendirse unte los ho.lo.gos y pr~ 

mesas del gobierno milit11r. Guerrilleros del SUr del Tolimo. conti~uuron 

en la
1 
lucha.. Zona de influencio. del Partido Comunista.. P~iie;;;.f~:.;-esiie 

fueron brutulmente reprimidos, como veremos, 

B.- Lo.a Crisis del Gobierno 

l.- Asesino.to de Estudiantes 

En los primeros meses el nuevo gobierno gozó de popularidad en

un ambiente de o.po.rente tro.nquilido.d. Fa.ro. muchos implicaba. un cambio -

o.len~ndor, o.unque no fo.Ita.ron dificulto.des con lu rumo. judicial y algu

nos órganos de inform11ción, en especial con "El Siglo" del ex-presiden

te GÓmez. 

Cunndo Rojas se dirigía o.l pueblo insistía en sus propósitos de Puz, -

Justicio. y Libertad por encimo. de los purtidos, puesto que su gobierno

ero., según él, netumente nnciono.l y sin preferencias po.rtidisto.s. No -

obstunte el gabinete gubernamental estaba formudo por personas de fili_!!: 

ción conservadora. Hecho que con frecuencia. preocupubu o. los dirigentes 

liberales, como tumbién, la. composición predominantemente conservudoro.

de la. Aso.mbleo. Nacional Constituyente (ANAC). 

E~ mandato del General Rojo.s comenzó a. ensombrecerse con el asesina.to -

de•vurios estudiantes el 8 y 9 de Junio de 1954, en hechos ocurridos~ 

dí~~ untes a. la. celebración del primer año de uscenso o.l poder de los -

militares. 

El movimiento estudio.ntil se había reugrupado en una organización que 

denominaron Unión ~o.cional de Estudiantes Colombianos. Entre los obje 

ti vos de su programo. se destacaba: pugnar por la Jibertnd de cátedra y

por una serie de reivindicaciones democráticas en el campo de la educa

ción, propósitos que chocaban con la orientación ideológica del gobierno 

(17) Carlos ~eira R., op. cit., p.: 72-74 
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militar. Por ello no fue de extrañar que posteriormente Rojas nombra

ra un coronel del Ejército como rector de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

El 8 de Junio de 1929, a raíz del asesinato del estudiante Gonzalo -

Bravo P. en el régimen conservador del Presidente Abadía, se convir -

tió en una fecha memorable de loo estudiantes colombianos. 

Como todos los años, el 8 de Junio de 1954 se organizó una marcha 

desde la Universidad Nacional hacia el cementerio central con el fin

de depositar ofrendas florales en la tumba de Bravo Pérez. El evento-
/ 

transcurrió sin novedades que lamentar, pues se contaba con el permi-

so presidencial. 

El mismo día los estudiantes se reunieron horas más tarde en los pre

dios de la Universidad. Sin motivo alguno se hi'Zo presente la policía, 

en abierta provocación a los estudiantes quienes indignados protesta

ron por la penetración de ésta a la InstituciÓnJ lo cual desató lar~ 

presión de los uniformados, hasta finalmente caer asesinado Uriel Gu

tierrez (18). 

La muerte del estudiante exasperó los Últimos de sus compañeros. El 9-

de Junio decidieron realizar una manifestación desde la Universidad -

hasta el Palacio Presidencial con el fin de protestar ante el General 

llojo.s por el suceso. Tropas del Batallón Colombia interrumpieron lo. -

marcha que se desenvolvía pacífico.mente. En medio de la disputa una -

balo. disparada por un soldado hirió a un sargento (19). La reacción -

de los demás soldados fue inmediata. Accionaron sus fusiles contra la 

(18) Alejandro Go.lvis Go.lvis 1 Memorias de un Político, Duco.ro.manga, -
1976, p.: 329 

(19) "• •• Los investigadores llegaron o. la conclusión, ni ti da, d.!!_ 
cw~entndo. y rotunda, de que no eran exúcias las informacio
nes. o.cerco. de que desde los balcones del Anglo American --
Club, en lo. ca.lle 13 1 se había. hecho un disparo sobre lo. -
tropa, como lo habían expresndo varios declu.rantes. Y demos 
traron iguu.lruente, que los soldados heridos lo fueron por= 
o.rrnas y proyectiles de sus compañeros". Luis E. Agudelo R.
y Rafael Montoya, Los Guerrilleros Intelectuales, Tipogra-
fÍO. Uedout, J.ledellín, 1057, p.: 21. 
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multitud iudefensa que como armas solamente portaba sus li broa. En el 

suelo quedaron tendidos nueve estudiantes muertos y nwnerosos heridos 

(20). 
El hecho absurdo desencadenó el repudio de la opinión pública. El ge

neral Rojas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, trató' de eliminar -

cualquier responsabilidad mostrándose ignorante de lo que ncontecíu,

El General Duarte Blum en uno. declaración pública, o.firmó que los miem 

bl'.os del ejército involucrados en los hechos habían obrado en su defe~ 

so. ante los agitadores comunistas y laureanistns responsables de lo 

ocurrido (21). El Ministro de Gobierno, Lucio Pu.bón, al dirigirse u -

lu. bn.ción, responsabilizó directomente u los comunistas de los distur 

bios y 1.1uertes ( 22). 

Jiu sido lugar común en Colombia., cuando se producen hechos de violencia. 

oficial que por su magnitud afectan el prestigio de quienes ejercen -

el poder, inculpar de lo sucedido 11 los 11 comunisto.s 11 • Manera fácil de 
1 

crear. confusión y eludir responsabilidades. 

Si bien se puede pensu.r que no hubo un plan preconcel.Jido por el go -

bierno paro. eliminar uni ver si tarios, puesto que hubiera. sido una tor

peza en una fecha previa a celebrar su ascenso al poder, el malestar

y la inconformidad IH1.ci11 el Presidente !1.ojas comenzaron a gestarse no 

obstante haber hecho éste declaraciones rotw1das condenando los suce

sos y ofreciendo una investigación exhaustiva. Contribuyó en el mamen 

to n no deteriorar su imagen el apoyo que en conjunto le brindaron ~ 

los directorios liberal y conservador (23). 

A fines de julio y a conúenzos de agosto la Asamblea Nacional Consti

tuyente (ANAC), presidida por el ex-presidenile Mariano Os pino., sesio

nó con varios proyectos en discusión. Su composición continuaba sien

do mayoritario.mente conservo.dora a pesar de haber ampliado su número

por sugerencia. de ltojas. La Al'iAC trabajó sobre la reforma legislntiva¡ 

( 20) 
( 21) 

( 22) 

( 23) 

Luis E. Agudelo H. y !1.afael Montoya, op. cit., p.: 19 
Apartes del texto de la declaración de Duarte Dlum se encuentran 
citndos por por Alejandro Galvis, op. cit., p.: 331 
Se desató una fuerte represión contra los dirigentes comunistas
del país, ordenando su encnrcelamiento. Treinta Años de Lucha -
del Partido Comunista de Colombia, Ediciones los Comuneros, Bogo 
tá, 1960 7 p.: 115 -
Aleja.ndro Galvis 1 op. cit., p.: 331 
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prolongó el mnndo.to del General Rojas nl nombrarlo de nuevo Presidente 
de lo. República parn el período de 1954-1958 e ilego.lizó al Partido C!!_, 

munista de Colombia ( 24), ·La alianza, entonces, entre ci vi les_·y mili ta. 

res en el poder se mn.nifestó claramente, 

2.-.Resurgimiento de 111. Violencia 

El plan del gobierno de buscar lo. paz, combatir el sectarismo y -

reintegrar al trabajo 11 los alzados en armas se cumplió en forma reln.

ti va y po.rcin.l. La pretensión primordial consistía en eliminar' las gu.!!_ 

rrillas del Llano por el oeligro que representabn.n paro. lo. estabilidad 

del sistema, Rnzón por lo. cual la ayudo. económica se concentró en esta. 

región, descuidando a los Santanderes, Doyacá, Huila y Antioquio. 1 don

de el movimiento armado no ero. tan fuerte y se caracterizaba más por -

hechos de bandidaje. Lo. acción de los llnmo.dos 11 pájo.ros 11 (25) no pudo

ser controlo.do. totalmente. 

Varios de los que fueron indultados o beneficio.dos por la nmnistía1 se 

convirtieron en o.gentes o. sueldo del gobierno, delatando a sus excomp.!!-_ 

ñeros de lucha. Otros se sintieron defraudados por los procedimientos

arbi tro.rios del Eje'rcito y por el asesinato de sus antiguos líderes¡ -

motivo que los indujo de nuevo o. tomar las armas. 

El hecho mó.s significativo de reactivación de la violencia lo originó

el Ejército en el Depo.rtnmento del Tolimo. al maso.erar en 1954 a varios 

co.mnesinos que efectuaban uno. reunión en Villarrico. (26), Así las tan

tas veces mencionado. "paz" paro. los colombianos pasó o. ser una actitud 

demagógica del gobierno • . 
En el Sur del Toli'ino. los o.Izo.dos en armas permanecieron firmes en sus

propósi tos1 pues no acepto.ron la rendición, ni ln amnistía otorgada -

por el General Rojas, No creían como los campesinos, que los militares 

en el poder solucionaran los conflictos existentes. Su desconfianza --

(24) 
(25) 

(26) 

John D. Martz, op. cit. 1 p.: 234-235 
Denominación procedente del occidente de Caldas aplicado. a perso
nas que al comienzo de lo. violencia en dicha región cometían indi 
vidualmente asesinatos contra los libero.les; es especial elimina-:
ban a sus jefes. Ver: Germán Guzmán y Otros, La Violencia en Co -
~' Punta de Lanza, Do~otá, 1977 1 p.: 165 (Tomo 1) 
Germán Guzr.uín y Otros, op. cit., p.: 102 (~orno I) 
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empezó a confirmarse con el asesinato de los estudiantes en Dogotá.-

Este hecho fue denunciado mediante consignas escritas por los campes.!_ 

nos de Villarrica en todos los lugares que tuvieron a su a.lcance.(27) 

El ambiente se puso tenso por la actividad de los 11 pi{jaros 11 y las o.r

bi trariedo.des cometidas por ciertas autorido.des locales. Ello fue el

preámbulo o.l acontecimiento central que desató el enfrentamiento en -

tre Ejército y campesinos en 1954. Estos ho.bío.n formado una amplio.º.!:. 

go.nizo.ción pro-defensa de la democracia y la libertad, opuesto. al ré

gimen de Rojas. 

So pretexto de combatir o.l comunismo el Ejército inicio. la má~ viole!!_ 

to. represión nunca antes conocido. en lo. región. Toman prisioneros o. -

un número crecido de campesinos y eliminan física.mente o. sus líderes. 

Lo. respuesto. decidida del pueblo no dio espera, inflingiéndole uno. -~ 

sorp~endente derrota al Ejército. El hecho lo trae narro.do Alonto.ño. -

Cuello.ro.sí: 

i•El Ejérci ~~ fracasó en combates con las fuerzas campesinas, 
como ocurr10 en lo. vereda de Guo.nacas entre Villo.rrica y lo.
colonia de Villamonto.lvo. El gobierno ho.bío. concentro.do o.pro 
xinrn.dnmente 1.500 unido.des, reforzo.das con ametro.lladoro.s, = 
40 carros blindo.dos y tanques, en la plazo. de lo. población -
de Villarrico. desde donde dispo.ro.bo.n soBre lo.s defensas cons 
truid~s por los campesinos, localizadas en lo.s o.fueras del = 
úrea poblado.. Escuadrillas de 10 aviones bombo.rdeo.bo.n lo.s po 
siciones guerrilleras. Después de tres días de combo.te soste 
nido, el Ejército se vió obligo.do o. retroceder. Lo.s fa.voro. = 
bles posicio1ies defensivas de los campesinos, que contaban -
con defensas naturales, hicieron fracasar lo. ofensiva. del -
Ejército." (28) 

Un vasto sector del Sur del Tolima y Sumo.paz fueron en 1955 consider~ 

dos por decreto del gobierno zonas de onero.ciones milito.res. De esto.

manero. se dieron lo.s bases lega.les po.ro. lo. reanudación de la violen -

cio., que por un lo.do favorecía a. los mili to.res involucro.dos e11 el con 

flicto, puesto que recibían doble salario y lo. reducción a la mitad -

del tiempo exigido paro. los as~ensos¡ por el otro, beneficiaba. o. al~ 

nos terratenientes que pretenclío.n quedarse con l~as propiedades o.bo.n -

27 Germán Guzmán y Otros, op. cit., p.:105 (Tomo I) 
(28 Diego Montaña. Cuello.r, op. cit., p.: 207-8 
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dono.do.a por los co.mpesinos en su desplo.zamiento (29), 

Los primeros deseo.labros sufridos por el ejército, hicieron que el go

hi erno intcnsifi ca.ro. o.un más lo. o.cción re pre si vo. concentro.n,do nueve b.!_ 

tallones dispuestos o. entrar en acción y o.umenta.ndo los bombo.rdeos(30). 

La lucho. adquirió proporciones de uno. guerra en todo el Tolima. y Suma

po.z. Cayeron muertos o.ncia.nos, mujeres y niños en número desconocido.

Hubo protesto.s o.islo.do.s por los sucesos. Finalmente los campesinos de

cidie.ron migrar por entre la selva. paro. evito.r uno. roo.sacre mayor. En -

un documento escrito por ellos mismos dicen: 

"La ofensiva del 6 al 15 de Junio, obligó o. los millares de 
campesinos o. evo.cuo.r lo. región, perseguidos por el o.metra-
llo.miento sistemático de lo. o.vio.ción. SUs viviendas fueron
destrui do.s toto.lmente porque todo o.vo.nce de lo.s fuerzas ofi 
cio.les iba seguido del incendio de lo.s caso.a de los cnmpesÍ 
nos. sus bienes y pertenencio.s fueron totalmente destruidos 
y más de 5,000 unido.des humanas de co.mpesinos, niños, o.nci.!!:_ 
nos y mujeres tuvieron que refugio.rae en las monto.ñas y sel 
vo.s de Galilea. Duro.nte la mo.rcho. de evo.cuación fueron sis:: 
temático.mente agredidos por los o.viones con o.metro.llruniento 
y bombo.rdeos. Los campesinos siguieron conociendo las nue -
vo.s ediciones de bombo.a N (incendiarias) 11 (31) 

Los co.mpesinos co.mbio.ron de táctico. y volvieron o. lo. modo.lido.d de lu-

cha en fonno. de guerrilla. móvil (32). Antiguos combo.tientes y sus je -

fes que habían depuesto las o.rmo.s se incorporaron al movimiento o.rmo.do 

contra. lo. dicto.duro. del General Rojo.s, Lo. violencia se multiplicó por

los Depo.rto.mcntos de Huila., Ca.Idas, Va.lle, Co.uca, etc., o.dquiriendo mo 

dalido.des distintas. 

3.- Conflictos con lo. Gro.n l'renso. 
< 

Los sucesos descritos anteriormente configuraron uno. o.tmósfero. poco --

propicia o.l Genero.! Rojo.a. 5'u popularidad inicial fue decreciendo de -

mnnero. inevitable. Ca.da vez militnriznbo. más el régimen en colo.boración 

(29) Op, cit., p.: 206 
(30) Utilizaron bombas de napalm, posteriormente fo.maso.a por sus efec -

tos exterminadores en la guerra que libró el pueblo de Vietnwn CO!!_ 

tro. Estados Unidos. 
(31) Documento transcrito por Germán Guzm!Ín y otros, op. cit., p.: 105-
(32) Do.río Fajardo, Violencia y Deso.rrollo, Fondo Editorial 'suramérico., 

Dogotá, 1979 1 p.: 129 
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con sus asesores inmediatos, concentrando los poderes en el ejecutivo. 

Los dirigentes del liberalismo persistieron durante varios meses en -

la ·esperanza de encontrar en el mandato de Rojas Finilla la posibili

dad de retornar a las instituciones republicanas. Pero su actitud mar 

cadamente parcializada los convenció de lo contrario. 

La instauración de un gobierno dictatorial comenzó a tomar forma como 

respuesta a la inconformidad creciente de la opinión pública. Los pe

riódicos, sensibles a los acontecimientos, dejaron de difundir los e

logios y el apoyo irrestricto al Presidente. La aparición de artícu-

los y editoriales críticos que nfecyaban su imagen, dio origen a fue!. 

tes enfrentrunientos entre la prensa escrita y el gobierno. 

Rojas Finilla puso bajo su control la ro.dio y la telivisión con el 

.fin de hacerle propaganda al régimen. También procedió o.sí con el 

"Diario Ofi cial 11
1 periódico subsidiado por el gobierno que entró a 

competir con la prensa privada (33). 

Los periódicos que asumían una política seguidisto. eran vistos con b!_ 

neplácito, los que con una actitud independiente asumían la crítico.,

eran perseguidos, multados y obstaculizados en la consecu&:ión del pa

pel mediante trabas burocráticas, o eran simplemente clausurados. Lo.

censura de prensa impuesto. por el gobierno de Gómez-Urdaneta que no -

hacía C1Ucho tiempo había sido levanto.da se implnntó de nuevo con ma -

yor severidad y encono. 

Periódicos independientes de orientación liberal' y conservo.dora pade

cieron indistintamente las medidas restrictivas. O fueron cerrados -

por decreto o se vieron en la obligación de suspender sus ediciones -

por las trabas existentes y la falta de garantías. El conflicto mayor 

se presentó con la gran prensa, vocero de la burguesía. 

"El Tiemµo", con mús de cuarenta años de o.parecer ininterrumpidamen

te, 'fue clausurado a raíz de unu información publico.da sobre la mue!_ 

te <le unos periodistas, versión que el gobierno ,consideró incorrecto.. 

El Director de "El Tiempo" reo.firmó la noticia al Director <le "El Co

mercio" de Qui to (Ecuador), donde se encontraba Rojas. Este pretendió 

(33) John D. !.!urtz, op. cit., p.: 263 
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imponerles lo. publ i co.ción de uno. rectifi co.ción, lo cuo.l no fue acepto.do 

por lo.s directivo.s del periódico coiombiano y entonces sobrevino su cie 

rre ( 34). 

"El Tiemno" yo. hn~ia tenido discrepo.ncias con el Genero.l llo,jas por lns

restricciones o. lo. liberto.d de prenso. y por lo.s crítico.a en contra. de -

sus políticns, Lo. clo.usuro. de este diario desató un sinnúmero de prote_!!. 

to.e en todo el ~mis, como to.rnbién o. nivel internncionnl (35) 1 hecho que 

contribuyó o. reforzo.r más la imo.gen de llojo.s como dicto.dar. 

Lo.s mínimo.a expresiones democráticns, en el roo.reo de lo. lcgnlido.d bur 

guesn, sufrieron un rudo golpe. A los pocos dío.s otros periódicos co -

rrieron la misma suerte, entre ellos "El Espectador" en el cuo.l se hn -

bían hecho denuncias sobre la represión y asesinatos en Cundo.y ('rolirnll} '· 

ocasiono.do por el Ejército~ 

Yo. ero. inoculto.ble el enfrento.miento de Rojo.a con la clo.se dominnnte -

que lo llevó o.l poder. Aquello. tro.dicionnlrnente ejercía. su influencio. -

en todos los sectores socio.les a tro.vés de los medios de cornuni.co.ción.

Ln pretensión de llojo.s de cornb1Ltir éstos e insto.uro.r los suyos, tomo.ndo 

como objetivo el pueblo, evidencinbo. su propósito, como veremos mñs o.d~ 

lo.nte, de creo.r uno. fuerzo. distintll a los po.rtidos tro.diciono.les que lo 

sustento.ro. en el poder. 

4,- Po.nornmn Económico 

Lo. situnción eco~ómicll del po.ís , cunndo en 1953 o.sume el poder Ro

jo.a Pinillo., no nresento.bn síntoma.a de crisis, mó.s bien de prospcridnd. 

El proceso de industrinlizo.ción seguía. su ritmo de crecimiento, o.unque

no id~nl lll período 1945-1950. Lo. pnrticipo.ción del sector industrio.l -

en el Producto Bruto Interno pllsÓ de un 15% en 1950 o. un 17.2% en 1958-

(36}. 

(34) Luis E. Agudelo y Ro.fo.el Montoyo. 1 op, cit. 1 p,: 22 y siguientes -
(35) Luis E. Agudelo y Ita.fo.el Montoya, op. cit., p.: 34-38 
( 36) Alberto Corchue lo y Gnbrie 1 Mi so.s, El Proceso de Industrial i zo.ción 

Colombia.no 1945-1958 1 ltev. "Uno en Dos", No,4 1 Mo.rzo de 1975
1 

p.: 
49. 
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Como bien se sabe lo. base de las exportaciones del po.ís ha sido el café 

y po.ro. la época en que Ilojas comienza o. gobernar su precio en el merco.

do 1nundio.l logro. un auge nunca o.n tes visto. Lo. producción cafetero. no -

se vio afecto.da por-lo. violencia. A pesar del o.bo.ndono de muchas fincas, 

su explotación continuó haciendose mediante la 11 cofro.dío. de mayordomos" 

(37). 
Los fuertes ingresos de divisas al páís por los excelentes precios del

café, permitieron nl régimen dotarse de nuevos armamentos y satisfacer

otras necesidades de lo.s Fuerzas Armadas¡ invertir en obras de infraes

tructura (carreteras, puentes, etc) e impor.to.r materia.les µara la cons

trucción y víveres (3B). 

La eliminnción de restricciones para las importaciones, llevó a que se

inundara al país de electrodomésticos y otras mercancías de lujo, Fue -

un gran derroche, en el cual el gobierno no se quedó atrás. 

Gro.n parte de la burguesía que se dedicó a la importación de materias -

primds y gano.do, se enriqueció con lo. doble fo.cturo.ción (39) 

No obstante lo.s medidas tomadas para combatir lo. inflación, ésta conti

nuó su ascenso. En relación con sus causas Felipe Echavarría dice: 

"Los déficits de los presupuestos del Gobierno y lo. expansión 
del crédito fueron lo.s principales causas monetarias de la in 
flación en Colombia, a las que deben añadirse otras de tipo :' 
sicológico, como lo. desconfianza en la estabilidad político. -
del pu.is. Tal. situación de incertidumbre indujo o. muchos o. li 
quido.r sus o.cth•os e invertirlos en dólares, Al mismo tiempo-;
lo. desconfin.nzo. en el vo.lor futuro de nuestra moneda hizo que 
los inversionistas se deshiciesen del dinero efectivo compro.n 
do bienes de toda clase. Ambos factores influyeron en la des:' 
vo.lorizo.ción de la moned¡¡., como fo.cilmente puede colegirse."-
(40). 

Lo. inf'lo.ción incesante y el al to costo de lo. vido. 11.f'ectaron enormemen-

te o. la clase desposeído., agudizando el conflicto socio.l. 

(37) Según 1ionto.iio. Cuello.r es una "orgo.nizo.ción que utiliza lo. coo.cc1on 
y lo. violencia po.ra o.sumir la exploto.ción de las b11ciend11.s de co.fé 
medio.nte contr11to impuesto por coacción al propietario. Este es -
forzado a celebrar un contrato de administración y ab11ndon11 la fin 
co.V Diego Mont11ña C., op., cit., p.: 209 -

(3B) Rojas l'inilla Ante el Seno.do, op. cit., p.: 651 
(39) Uo,jas 1'inill11 Ante el Senado, op. cit., p.: 654 
(40) Felipe Echo.vo.rrío. 1 Consideraciones sobre Algunos Aspectos de 111 -

Economía Colombiana Durante el Oobierno del 13 de Junio, Dlass S.A. 
Tipogró.fico., Madrid, 1971, P•: 51 
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La bona.nza cafetera no duró mucho tiempo, pues los precios del ca.fé en 

el mercado mundia.l comenza.ron a. ca.er a media.dos de 1954 y nuevamente -

volvieron las restricciones. La falta. de una adecuada política ca.fete-
1 

ra creó gra.ndes dificul.ta.des a la economía del pu.is. 

Las medida.a a.dopta.dns por el gobierno en el orden económico, excepto -

la del cambio libre, no fnvorecjan a In burguesía industrial en el pr.!!. 

pósito de continuar ha.cía una fase más a.vanzada de su desarrollo. Los

enfrentnmientos se dieron entonces con los grupos priva.dos y con los -

industria.les representados por la Asocia.ción Ntlcional de Industria.les

(ANDI), quienes finalmente le declararon la oposición al General (41), 

Los inversionista.a extranjeros optaron por ser prudentes en sus rela-

ciones con Rojas, puesto que éste siempre los favoreció dándoles faci

lidades para la inversión de capitales, teniendo como aliada a la bur

guesía nativa.. 8in embargo finalmen~e se sumaron al movimiento oposici.!!, 

nis ta.. 

El General Rojas incrementó su ca pi tal me di ante 11 donn.ci ones de sus ami 

gos" e inversiones en tierra.a y gana.do, engrosando el sector del la.ti

fundismo gana.dero, En su gobierno se dieron las bases para un ava.nce -

significativo de la ngrp-industria dentro del desarrollo de las rela -

ciones capitalistas en el ca.mpo, mediante hechos favorables como las -

facilidades de importar equipos agrícolas, la concentración de tierras 

y la expulsión de campesinos por efecto de la violencia, la ampliación 

del mercado urbano, la incorporación de tierras planas al cultivo meC!; 

nizado y los buenos precios a.grícolas (42), sin olvidar que en 1954 

los precios' del café comienza.n a caer, A pesar de lo expuesto no se 
~ 

.dio una verdadera transformación del campo en el mandato de Jlojo.s. 

C,- La Frustrada Dusqueda de Consolida.ción 

(41) 

(42) 

1.- La Tercera. Fuerzo. 

En 1954 miembros de los partidos tradicionules y de otros sectores 

Alvaro Tirado Mejía, Colombia: 8iglo y Medio de Dina.rtidismo, en: 
Colombia, lloy. 8iglo Veintiuno Editares, Colombia, 1978, P.: 182 
Víctor 11, Moncayo y Fernando Rojas, op. cit,, p,: 112-113 
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fund11ron con el 11poyo del gobierno un tercer p11rtido que denomin11ron-

1tovimiento de Acción N11cional (MAN) (43). Pretendínn, 11dem1Ís de 11po -

yar el estado de si tio 1 un11 vincul11ción estrech11 con el pueblo y una -

posición crítica a 111 violenci11 de los p11rtidos. El 11poyo obrero lo -

encontraron en la Centr11l Nucion11l de Tr11b11j11dores (CNT) de filiación 

peronist11, lo que les ocasionó problem11s princip11lmente por los 11ta -

ques recibidos de la Iglesi11 y 111 Unión de Trab11jadores de Colombia -

(UTC). 

El MAN como proyecto de corte populist11 entró en receso p11s11dos unos

meses y tuvo en su momento poca incidenci11 en las musas. Mientr~s t°';!!. 

to los p11rtidos libernl y conservndor se reorgnnizabnn con la inten -

ción de participar nuevamente en la política. partidista. 

El General Rojas, que había.asumido el poder, se suponía., transitoria.

mente, para pncificar al país y contribuir a la restauración de las -

trndiciones democrútic11s, dio paulatinamente un viraje hacia la cons

titución de una dicta.dura, concentrando todos los poderes en sus ma. -

nos y en las de sus asesores. Esto originó numerosos enfrentacientos- . 

con los ~nrtidos trndicionales y las clases dominantes en proceso de- ' 

reestructuración. No obstnnte Rojas seguía 11poyándose en el 111tifun -

dismo ganadero del cual form11b11 p11rte, 

El enfrentnmiento que l111ce crisis se da a p11rtir del momento en que -

el Dict11dor busca sustent11r su régimen en un p11rtido diferente a los

tradi cion11les, reviviendo 11l'MAN 1 pero con el nombre de Tercera Fuer

z11; proyecto influído prob11blemente por el movimiento peronist11 a.rge~ 

tino. 

La Tercer11 Fuerza fue proclwnada por el General Rojns ante las Fuer -

z11s Arm11das el 13 de Junio de 1956 en un11 concentr11ción efectuad11 en

la Plnz11 de Dolív11r. Allí tomó el jurnruento mediante el cual se expr.!:_ 

s11b11 apoyo y compromiso de impuls11r el movimiento¡ lo mismo hizo al -

(43) ~·reint11 Arios de Luch11 del Partido ComwiistlÍ de Colombia, 

Ediciones Los Comuneros, Bogotá, l!JGO, p.: llG 
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dio. siguiente con.gente de sectores populares (44). 

Po.so.do un mes, la condena de mayor imp11cto a lo. Tercer Fuerzo. provino

de la Iglesia. En co.rto. dirigida al Presidente por el prima.do d~ Colom 

bia Cardenal Luque 1 decía: 

"Lo. Tercero. Fuerza es peligroso. porque o.l lo.do de lo.s fin.alida
des nobilísimo.a, t11les coruo lo. unión patriótico., anhelado. por -
todos los buenos colombio.nos, dejo. entrever propósitos inadmisi 
bles -desde el punto de vista de las enseiiimzas de lo. Iglesia. Y
de los principios del mismo derecho nuturo.l. 
"Pero sobre todo lo que mñs preocupa es ver en primero. lineo. co 
mo dir~gentes de la Tercero. Fuerzo. o. los dirigentes de movimie~ 
tos o.n~eriormente condeno.dos por lo. Jerurquío. Eclesiástica Co -
lombio.na como lo. CNT 1 la C'i'C 1 el Socialismo, el Comunismo y o -
tros movimientos de los cuales ho. mo.nifesto.do yo. el Episcopudo
de Colombia o. nuestro. excelencia que no tiene lo. confianza de -
lo. Iglesio. 11 • (45) 

El General Rojas se proponía establecer fuertes lazos entre el Ejérci

to y lo. el o.se trubo.jadoro. o. través de· 10 que él había denomino.do: "el

binomio de lo.s Fuerzo.s Armadas y del pueblo colombiano". Así mismo, -

pretendío. reo.grupo.r be.jo lo. Tercero. Fuerzo. o. los inconformes con los -

partidos tradicio,nitles. Este experimento populista ocasionó también 

wio. reacción de rechazo de lo.s clases dominantes, principalmente de la 

burguesía que consideró necesario asumir nuevamente el poder po.ra im -

pulsar su proyecto político y económico, hacia el capitalismo monopo -

listo.. 

El movimiento político promovido por Rojas no po.só de ser uno de sus-

intentos fallidos de consolidnrse en el poder, apelando o.l pueblo. 

Otros hechos ocurridos en 1956 contribuyeron a intensificar el ambien

te desfnvornble a Rojas. De indigrmción en lo. opinió'fi pública y de re

sono.ncio. a nivel internacional fue lo. maso.ere reo.lizo.do. en el Circo de 

Toros de Dogotñ por detectives y policías vestidos de civil, quienes -

se abalanzaron sobre los espectadores que habían expresado, nrovocados 

por los mismos policías, su inconformidad contra la dicto.duro. rojistaT 

44 Jhonl.lo.rtz 1 op. cit., p.: 272 
(45 Condenación de la 'fercero. Fuerza, Arquidiócesis de Bogotñ, Gobier 

no Eclesiástico, Bogotá, Julio 16 de 1956. En: Luis E. Agudelo y":: 
Ro.fo.el J,\ontoyo. 1 op. cit. 1 p.: 140 
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Vo.rios muertos y heridos quedaron tendidos en lo.s gradas y en los ca

llejones del circo ,La represión se debió a que en la corrida de la -

semana anterior, la hijo. del Presidente y su esposo habían sido chi -
¡ 

flados y
1 
algunos reconocidos liberales presentes habío.n sido aplo.udi-

dos. EL periódico 11El Catolicismo" en un editorio.l condenó los hechos 

como anticristianos (46) 

Pero· el suceso que m!Ís conmocionó al país se produjo con la explosión 

de varios camiones cargados de dinami~a, estacionados imprudentemente 

en una zona populosa de la ciudad de Cnli, Centenares de muertos y -

cuantiosas perdidas materiales quedaron como saldo de la tragedia(47). 

El gobierno torpemente culpó del hecho a Laureo.no Gómez y al expresi

dente Alberto Lleras, quien había renunciado o.l cargo de Secretario -

de la OEA con el fin de regresar a su .raía y encabezar por el libera

lismo la oposición a la dictadura. Tan infundada fue la acusación que 

al mismo gobierno, a raíz de la indignación despertada, le tocó re -

tro.ctarse públicamente de lo afirmado. 

Por otro lado 1 el fenómeno de la violencia se había incrementado como 

nunca en varias zonas rurales, lo que finalmente vino a significar un 

total fracaso del régimen para implantar la tantas veces repetido. Paz 

para 1 os col ombi o.nos. Es así como 1 as causas socio-e conómi co.s de la -

violencia se hacen má.s evidentes. 

2.- El Movimiento Obrero 

El decaimiento de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) 1 debi

do a sus contradicciones internas, sus errores y las medidas restric

~ tivo.s del gobierno, favoreció el crecimiento de lo. Unión de Trabajad!!_ 

res de Colombia (UTC). 

Una vez o.sume el noder el General ltojo.s 1 .:laUTC hace. pública una de -

claración en su órgano peri o dístico 11Ju~i;i c{.;, sóÚal 11
1 expresando su

complo.cencio. y brindando respaldo inc~ridi~Í:~~ala~ los propósitos de -

(46) Jhon Martz, op, cit. 1 p.: 278-280 · 
(47) Luis B. Agudelo y Rafo.el Montoy0:1 ºP•. ~it. 1 p.: 78-86 
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"Po.z, justicio. y libertad" cmuncio.dos por el nuevo gobernante. 

La actitud o.sumida. por lo. UTC se explico. o. pa.rtir de su ideología. con

se~va.doro. y católico. que en principio coincide con lo.s oriento.ciones

trtl.zo.do.s por llojo.s o. su gobierno, a.unque ,posteriormente entro.n en con

flictos. 

Durante el tiempo que estuvo Rojas en el poder lo. CTC fue o.centuo.ndo -

lo.s divisiones internas, derivadas de los enfrentamientos entre lo..s -

tendencio.s liberal y comunista,, lo que debilitó sensiblemente su co.po.

cida.d de acción en pro de sus reivindicaciones y en contra. de las pol.f. 

tica.s renresivo.s del gobierno, 

Lo. U'fC, como decíamos, brinda. o.poyo o.l régimen y centra. su política en 

reivindicaciones principalmente de corte economicisto., No obstante lo

gro. que se expido.n 1 mediante propuestas mñs o menos a.cogido.a por el g!!_ 

bierno, una serie d~dida.s que de cierto. manero. beneficia.ba.n o. la. cla. 

se trabajo.doro. o. nivel lo.boro.l y social (48) 

Los utecisto.s tuvieron enfrentamientos con el gobierno de Rojo.a, pero

ernn de noca. envergo.dura. como po.ra que significo.ro. una ruptura., De to

dos modos su posición era ambiguo.. Pues si bien declaro.ban el respaldo 

o. Rojas no ucentaron integrarse al gobierno, desco.rtando los ofrcci--

mientos que éste les hizo. Moncayo y Rojas a.tribuyen la o.mbiguedo.d de

lo. U'rC al hecho ~e pretender el Presidente uti l iza.r en su proyecto la

boral ordenamientos de corte fascista combinados con principios católi 

cos. Dos concepciones sindicalistas opuestas (49). 

Lo. U'l'C no estuvo nunca. de acuerdo en la. co:istrucción '['Or parte del go

bierno de uno. central única de tro.bajc.dores. Apoycíndose en la res ti tu

ción de la. democracia burguesa toma distancia frente al régimen mili 

ta.r, para plegu.rse finalmente a los intereses de la gran burguesía, 

A raíz de una división que se produ.jo en el cuarto congreso de la UTC, 

efectuado en 10521 fue expulsado su"presidente y otros directivos por-

(48) Victor U. l.lonca.yo y Ferna.ndo Rojo.a, op, cit., p.:165 

(49) VictorM, Moneo.yo y Fernando Hojas, op. cit, 1 p.:166-167 
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cuestionnr lo. ingerencia. de los jesuitas en la central, Posteriormente

estos señores promovieron la formación de una nueva orgo.nización sindi

cal con ln misma.denomino.ción que tuvo la gaitnnista¡ o sen, Confedera

ción Nacionnl de Tro.ba.ja.dores (CNT) (50), SU orientación ideológica se

enmo.rcó dentro del peronismo al nfilio.rse o. su organización obrera ---

ATLAS (51). Después le brindó respaldo al gobierno del General nojas, -

quien la reconoc/o'legnlmente en uno de sus intentos por npoyo.rse en la

clo.se obrero., aunque la CNT no tenía. fuerza, ni .incidencia en el moví-

miento sindical. llenos o.ún después de la co.mpo.ña deso.tado. en su contra.

por la U'fC y lo. Iglesia. católica que la tildó de peronistn y por lo ta.!!. 

to opuesta o. los principios del ca,tolicismo (52) ,1 A tal grado llegaron-. 

lo.s presiones que al mismo Rojo.s le t.ocó decreto.r lo. disolución de la -

CNT en 1955, 

No cejó Rojas en su propósito de buscar uno. base de sustentación obrero. 

a su régimen a través de lo. for1:iación de una centro.l única. En los últ,!_ 

mos ·meses previos a la co.iido. de la dicta.duro., se pretendió constituir 1-

co11 el a.poyo del Ministro de Gobierno, la Confederación Obrera Colombi.!!:. 

no. (coc) bajo los principios del no confesionalismo y 1
1
a a.politicido.d,

pero nuevamente la idea se entorpeció por la actitud opuesto. de lo. Igl~ 

sia y la UTC, 

Rojas trató de fundiunenta.r su política. laboral en medidas que beneficio. 

ro.n o.l co.~ital y o.l·tra.ba.jo 1 con el fin de evitar la lucha de clases, -

Nos dice: 

(50) 

(51) 

(52) 
(53) 

"La política general de mi gobierno buscaba el mejoramiento de 
los trabaja.dores y la defensa del co.pito.l, para estabilizar so 
bre bases firmes el progreso de Colombia, evitando, con firme= 
y recta intención, la temible lucha de clases. En esta forma -
el proletaria.do gozó de garantías, ejerció susderechos y avan
zó en las conquistas socia.les. El capital, dentro de un a.mbien 
te de confianza. y seguridad, consiguió grandes ga.nancias 11 ,(53T 

Edgar Ca.icedo 1 Historia de las Luchas Sindico.les en Colombia, 
Ediciones ~~ramérica, Bogotá, 1971 1 p.: 92 
Ln Asociación de Traba.ja.dores Lntinoamericanos Sindico.liza.dos (A
TLAS) de corte populista. y nacionalista fue creada por Juan D. Pe 
rón en Argentina, con el fin de contri?'resta.r la influencia de 10::
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) de tenden
cia predominantemente comunista y de la Organización Regional In
ternmerica.na de Trabajadores ( ORIT) de tendencia pro-ynnki ( infor 
mación nro:iorcionada por el l'rofesor Guillermo Almcyra) -
Miguel Urrutin, .op. cit., p.: 236 
Rojas Pinilla',\nte el Senado, op. cit., p.: 715 
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Lo. affr1iio.ción que ha.ce Rojo.s sobre el ¡:iroleto.rio.do 1 como hemos visto, 

es muy relativa puesto que lo. único. centro.l con fuerzo. que, en ro.zón -

de sus presiones,. logró o.lguno.s reiviudicnciones significo.tivn.s fue la 

UTC; sin olvidar que padecieron las medidas represivas del ·régimen. La 

UTC optó por una linea. o.mbigua. frente o.l Presidente Hojo.s 1pero nunca. -

de o.poyo toto.1 1 o. :ieso.r de lo.s concesiones. 

Los ca.pi ta.listo.a cierta.mente se beneficio.ron en el gobierno de Roja.s,

pero cuo.ndo les tocó sus intereses y no fue una. ga.ra.ntía. pa.ra. sus pro

pósitos monopoHstns deciden volver a.l poder¡ entonces junto con lo. -

cla.se tro.ba.jndora. 1 lo. iglesia. y los estudiantes unen fuerzas paro. de~ 

rroco.r o.l "dictador", otrora. "salvador de lo. po.tri~11 • 

3.- El Derrwnbe de la. Dicto.duro. 

A '11ija.s Fiuilla. lo embringó el poder y las a.nsio.s incontenibles de en

riquecimiento (54). Perdió lo. capacidad de percibir el desenvol vi mien

to lógico de los procesos socio-políticos, cometiendo errores irrepa.r.!!:_ 

bles que fo.cili to.ron su derroca.miento. Tuvo lo. virtud, por cierto iró-

ni ca., de ha.her unifico.do de nuevo o. amplios sectores socia.les, no pa.ra. 

rendirle o.poyo irrestricto, sino pa.ra. combatirlo con la. misma. vehemen-

cio. con que lo o.clo.ruo.ron el día. de su ascenso o.l poder. 

Yo. ha.bío.mos seiia.la.do como lo. burguesía. no encontraba en las úl tinuís lll.2_ 

dido.s econón:ica.s del gobierno, lo. posibilidad de seguir o.vo.nza.ndo en -

su proyecto monopolísta, razón que fue suficiente para. decla.ra.rle la. -

resistencia.. 

Lo. libertad de expresión fue conculca.da. y sometida. a la.s medidas mñs

ignominiosa.s, hasta convertirse la opinión en delit~ si se so.lía. de -

(54) Sobre la.-obter.ción desmedida. de riquezas de Hojas y su fnmilia. 1-

Ga.lvis Gnlvis a.nota.: 
"Desde cua.ndo el 13 de Junio de Hl55 1 durante lo. recepción 
en palacio conmemora.ti va. del golpe mili ta.r, ga.na.deros de -
los Llanos ob'sequia.ron a.l Presidente llo,ia.s con un h11to de
ga.na.do 1 en vista. de su ma.nifiest1• afición a. los va.cunas, -
se dio a. la. infatigable ta.rea. de adquirir h11cienda.s y gana 
dos que los conseguía. a. bajo costo gra.cia.s a. su posición o 
fi cio.1 1 en diI'erentes con!o.rca.s del po.Ís, SU endeudamiento:
en los bancos, que no ha.bía tenido precedente en ningún je 
fe de Esto.do, creció como la. espuma.. Se contó por millones 
que dedica.ha. a sus operiLCiones de propiedad raíz y a.l re -
vestimiento de ell11s con cuantiosos lotes de gana.do, los -
cuales udquiríO:',. gro.tui ta.mente o a ba.jo costo por contempl.!!:_ 
Eión especia.! con su personn," A.Ga.lvis 1 op. cit., n,:406. 
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--e lo-s mii.ri:cos ofi cío.le s. La pleitesía al jefe supremo la imponían con:o -

norma, at\nque sin mucho éxito. 

Los partidos tradicionales, en la cabeza de sus dirigentes, decidióron 

enfrentarse a ln di eta.dura en conjúnto. El expresidente liberal Al ber-

ta Lleras regresó nl po.ís, después de un largo período de ausenciaJ -

transcurridos unos meses deja. la' rectoríá. de ln Universida.d de los AJJ.

des y comienza con indeclinable firmeza la ca.mpnña por el retorno a la 

normalidad institucional, Llerns fue quien promovió los conta.ctos con

lo.s dos facciones del conservatismo, haciendo omisión de las luchas -

partidistas que origino.ron la violencia. Personalmente viajó a España., 

en 195G, nl lugar donde vivía el depuesto Presidente conservndor Laur!_ 

o.no Gómez, para demostrar la voluntad de olvidar lns viejas animadver

siones y buscar un acuerdo mínimo entre las dos colectividades, que les· 

permitiera luchar por la restauración de las instituciones republ i cnno.s, 

Se hacía consenso en el liberalismo la disposición de votar por un ca~ 

didato conservador para la Presidencia de la República, 

De lo. entrevista de ambos expresidentes salió el acuerdo de Denidorm,

que entre otras cosas decía: 

11 La consideración de cuanto en el ¡\nis ocurre impone un orden 
lógico a la conducta de los partidos. No.die puede poner en -
dudo. que debe empezarse por la reconquista del patrimonio e{ 
vico c01:1ún, Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha'.:° 
por el poder entre conservadores y liberales. Se encuentro. -
necesario y entero.mente posible crear un gobierno o una suce 
sión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos -=
hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas -
por el decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza 
bastante parn que •la lucho. cívica se ejercite sin temor a -
los golpes de Estado o de la intervención de factores extra
ños a ello. y por metlio de incorruptible sufrarrio cuyas deci
siones sean definitivas e incontrastablemente respetadas, -
Los partidos deben entenderse parii constituir un gobierno de 
to.les características que nango. en vigor las instituciones -
abolidas, manteniéndose unidos parn sostenerlo hasta que el
régirnen civil esté libre de riesgos. 11 (55) 

Los dirigentes liberales se o.dhirieron al ncucrdo ¡ lo mismo hcieron 

la mo.yoría de los conservo.dores, sin dejo.r de expresar algunas reser~ 

Vil.So 

(55) El texto completo del acuerdo- se. encuentro. en: Luis E •. Agudelo y 
nafa.el 11ontoyo., op. cito, p.: 144. (subrayado nuestro). 



- 01 -

-El Frente Civil 1 como se llamó el movimiento de oposición a Rojns,-

fue creciendo en ln medida que se producía.n hechos adversos a la -

dictadura, como.'la tragedia de Cnli ocnsionndn por la explosión de -

varios camiones cargados de dinnmi ta, n lo que yn hicimos referencia. 

A el~o se nunnbn lns diferencias con ln Iglesia, el enfrentamiento -

con la oligarquía, la economía en crisis y lns salidas equivocadas -

de Rojas en su nfan de encontrar apoyo en cualquier sector social.--

(56), 

El Frente Civil, compuesto por reconocidos mie1~bros de los dos po.rt.!_ 

dos trndicionnles, con el respaldo de ln gran bu~guesía, había lanz!!:_ 

do In candidatura del conservador Guillermo León 'valencia a In Presi 

dencia de la Repúblic~, En las principales ciudades del país se pro

movía su nombre como garantía de retorno a la democrncin por encimn

del sectarismo partidista¡ el cnndidnto logrn cierto respaldo popu -

lnr, n pesnr de los obstáculos y ntnques de que fue objeto por narte 

de ln dictnduro., 

Hojas dejó evidenciar su propósito de continuar en el poder después

de 1958 1 con las modificaciones que pretendía introduci.~ a la Asam -

blen Nacionnl Constituyente 1 lo cual provocó fuertes reacciones en -

su contra de los dirigentes de ambos partidos (57). Posteriormente -

estn Constituyente se disuelve y !lojns decide formar una nueva Asnni

blen Nacional Co1!sti tuyente totalmente ndictn n sus propósitos, lo -

que le permitió mnnipulnr su reelección a ln Presidencia, con el su

puesto npoyo irrestricto de las Fuerza Armndns, hasta 1962, Hecho -

que se cultlplió sin mayores contratiempos. !:lin embargo ln oposición -

se intensificó aún mús contra la reelección, conto.ndo ya con la 

(56} La acción pacificadora que de cierta manera creó nl imcio del
Gobierno de Hojo.s entusiasmo y expectativas positivas entre los 
o.lzndos en armas, ;ierdió por completo su vigor debido nl paula
tino recrudecimiento de la violencia, lo cunl obligó en los úl
timos meses previos n ln cnidn de la dictnduro. 1 a un conjunto _ 
de viejos dirigentes guerrilleros, entre ellos Gundnlupe Salce
do, a firmar un documento de respaldo a la lucha guerrillera en 
lns zonas donde estaba nctiva. Ver: Germán Guzmnn y otros, op.
ci t.' p.: 201-202 

(57) Ya en el pacto de m1irzo ambos partidos se habían pronunciado ca 
tegóri cnmente en contrn de la determinación de un grupo de ofi= 
ciales de las Fuerzas Armndns, quienes pretendían In prolongn-
ción ~ del Gqhierno del General Hojas. Ver: 111.!nnifiesto Con -
junto de los pÓ.rGdos Liberal y Conservndor (Facto de l.iu.rzo),en 
Luis E. A6'1ldelo y Rafael 1!ontoyn, op. cit., p.:199 
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adhesión de la Iglesia. y de los estudi1mtes que libro.ron rma infatiga

ble lucha hasta. el final. 

Tan incontrolable se hizo po.ro. Rojas ca.do. momento, que to.rdínmente co

menzó a ceder a lo.s presiones del Frente Civil. Aceptó reestructurar -

el go.binet~ y nombrar a un civil en el cargo de Vice-presidente con -

"cntegoría nacional, que ainplio.ro. la Asn.mble11 Kncional Constituyente,

dnndo po.rticip11ción o. todos los grupos políticos de los dos partidos.

Es decir, .que la persono. que fuera designo.da Vice-presidente de la. ne

públic'a contara con la confianza de todo el país, que yo dejo.ría el G.!!_ 

/bierno y dejaría encn.rgado de la Presidenci11 de la llepública a ese Vi

.ce-presidente" (58). Ideas que no po.snron de ser propuestas, por la -

¡ireci pi tación de los acontecimientos. 

La situación en contra del régimen im¡ierante se agravó con la decisión 

de l_os banqueros e industria.les de entrar n. la huelg11, creando grandes 

dificulta.des a la economía (59). Los em;iresnrios mandaron a los traba

jo.dores a sus casas, sin dejarles de pagar sus salarios (60). Se dio

entonces el fenómeno de una huelga patronal. 

Ante J1 cños reinante, la huelga general y la inconformidnd que empe

zó n. surgir entre los l?undos militares, con el peligro de un enfrenta

mieuto armado interno, Rojas l'inilla tomó la acertada decisión el 10 -

de mcyo de 1957 de entregar el 'poder a una Junta. C011l]'luesta por cinco -

genera.les de todas lo.s a.rmas. En su defensa ante el Senado Rojas de -

cía.: 

"Yo estaba. seguro de que los cinco mienhros designados por mí 
ero.n cinco mili ta.res que iban a morir en su sitio y que cum -
plirían la misión que yo les confié,' misión muy clare. 1 de que 
continua.ra.n el Gobierno de las Fuerzás Armadns, dándoles ple
nas gnrn.ntía.s a todos los ciudadanos y que defendieran al E -
jército y al pueblo de las oligarquías políticas en Colombia. 
( Gl). 

l'aro. infortunio del General Rojas l'inilla, sus deseos no fueron cumpl,:!. 
dos. 

(58) 
(59) 
(60) 

(61) 

Rojas Finilla Ante el Senado, op. 
El Espectador, Mayo.8 de:l977,. 
Abclardo Londoño y Flavio Cor.rea, 
p.: 75 ' ·.· ~ . 
Rojas Finilla Ante el Senado, "op. 

cit., p.: 736 

Soldados sin Coraz11,Dogotá 11957 

Cit., p.: 742 
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D.- Ln Juntn Militnr 

Ro jns l'ini llo. supuso que los cinco genero.les sub-al ternos nol!1brndos 

por él como gobernantes del país! con el fin de aplacar lo. crisis deri

vo.do. de lo. agudizo.da oposición o. su régimen dictntorio.1 1 ibnn o. ser fi~ 

les se.guidores de su pensnmiento al buscar con los civiles soluciones o. 

los conflictos socio-políticos del momento (62). 
1 

Pero yo. ero. evidente que existía. en algunos miembros de lo. cúpula. mili

tar inconformidad creciente con 11 el jefe supremo" por lo. mo.nern como h~ 

bío. er.frentado y tro.tndo de resolver los múltiples problemas, hundiendo 

o.l país entero en el ciíos. 

Lo. Junta. Militar en e 1 poder, pre si di do. por e 1 General Gabrie 1 París a

po.rti r del 10 de J.lnyo de 1957 1 olvidó la sombra. de su jefe y comenzó a

desmonto.r lns medidas dictatoriales. Nombró colaboradores civiles de a.m 

lios partidos en los ministerios y trazó un programo. transitorio de go -
1 

bierno, cuyos puntos sobresalientes fueron: restablecer lo. libertad de-

prenso.1 evitar lo. intervención de los militares en polílico.1 facilitar -

ln celebración tle elecciones populares para !'residente tle la Repúblico.1 

adelantar una política de acción social bajo la dirección y orientación 

de uno. Junto. de tres miembros en representación del Gobierno, la Igle -

sin. y las entidades de beneficencia.; tratar de conservar lo. armonía. en

tre el capital y el trabo.jo e incrementar lo. producción en todas las r~ 

mo.a de lo. economía. con el sunuesto propósito de elevar el nivel de vida. 

de los colombianos (63). 

(62) 

(63) 

En su defensa Hojas l:'inilln decía: 
~ 

11Yo no creí nunca., se lo digo con todo. sinceridad a los señores 
sena.dores, que esos cinco militares, que consideraba nersonas-
de carácter, personas de gran responsabilidad, de gra.n leo.ltnd
po.ra con sus compañeros, se retiraran o fueran derrotados en la 
primera escaro.muzo. que tuviera con el enemigo. 11 !\o io.s Pi ni 11 a -
Ante el Senado, op. cit., p.: 743 
El programa de Gobierno de ln Junta Mi litar, como puente paro. -
el regreso de los civiles al poder, comprendía ca.torce puntos, 
o.cogidos por los partidos trndiciono.les. Sobre ello ver: Alejan 
dro Galvis Go.lvis, !.lemorins de un l:'olítico, Ducaro.roango., 1976,'.:' 
P•: 431-432. 
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Los dirigentes del Frente Civil, encabezado por Guillermo Valencia y -

Alberto Lleras, no tardaron -«endar decidido respaldo a la Junta ,me 

diunte alocuciones dirigidas al pueblo. Esencialmente coincidían en 

: reafirmar sus propósitos de continuar luchando por la restauración de

los principios democráticos y de la normalidad republicana, contando -

con la voluntad de los altos mandos militares de apoyar por todos los

medios el proceso hasta agosto de 1958 ¡ fecha en la cual estaban dis -

puestos a entregar el poder a un Presidente civil elegido popularmente, 

La Junta Militar inicialmente tuvo dificultades para crear un ambiente 

de confianza en la opinión1 pública1 respecto a su transitoriedad como

gobernantes. Sin embargo su expresa imparcialidad político. y nuevo es

tilo de dirigir al país fueron desvaneciendo las dudas. 

En el Gobierno de Hojas la crisis económica había adquirido tal magni

tud,·. que la Junta de acuerdo con el recién nombrado ministro de ha.cien 

da .A.litonio Alvó.rez, se vió obligada a decretar urgentes medidas para -

tratar de sanear la economía. Se anunció la devaluación del peso y la

modificnción de la tasn oficial de cambio. Acordaron soluciones a la -

enorme deuda comercial externa e impusieron la austeridad general. (64). 

En varias zonas del país (lluilo., Tolima, Culdas, Vnlle} .lo. violencio.

ho.bíu resurgido con fuerza, intensificcíndose el Landoler"ismo. 

"Cuando la Junta se encargó del poder -señiila Alfredo Molano
la violencia' expresaba su índole mcís íntimn y mlÍs fiero.: el -
interés de clase. Por ello o. pnrtir de estn época, el bo.ndole 
rismo, brumosa retaliación plebeya, y el Partido Comunista, :
rivalizan arduamente en su orientación. A lo. saga del bo.ndole 
rismo pros!'lern un sordido negocio de tierras que alimentó es:: , 
to. tendencia, pero que al mismo tiempo constituía su limite;
en el l'o.rtido, por el contrario, el campesino desheredado y -
perseguido encontró un apoderado acucioso y un diestro nego 
cindor 11 (65), 

La Junta, anlicando uno. tácticu similar o. la empleada inicialmente -

por el Gobierno de Hojas, hace un ofrecimiento de amnistía a los gru

pos alzados en armas. Algunos de éstos presentaron a su manera exige!!_ 

cias relacionadas con la restitución de los derechos democró.ticos, fa 

(64) John D. l.lartz, op. cit., p.: 321-323. 
(65) Alfredo 11olano, Amnistía y Violencia, .CINEP, llogotó. 1 1978 1 p. :54 
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cilida.dcs pa.ru integrarse nl trabo.jo, etc. El Partido ColllUilista respo.l 

dó ln.s solicitudes de los guerrilleros, y les recomeudó que se tr=s -
I 

forma.rnn de nuevo 11cn orge.nizo.cioncs de autodefensa. de masa.a parn de -

fendcr el traba.jo pacífico de los campesinos contra. ln violencia. y el

bnndoleris1ao de todos los orígenes (66) •" 

Lo. ~istía no pasó de ser una tregua. de corta. tlura.ción (67). Poste -

riorrJente numerosos hechos a.rbi tra.rios y de .violencia procipi taron el

cnfrcnte.miento nrGm.tlo 1 predominando a. veces ln ncti vidnd de los bi<.11do

lcros. El sectarisrao y ol negocio, clerivndo de le. violencia., no se po

dían eliminar de la noche a la maña.na. decretando solrunente una Mmis -

tía.. Por ello empozo.ron tnmbián o. a.to.car el probleoa.· en sus ro.ices ec,!!_ 

nómico.a y socio.les. Política. puesta. on práctico. en el mnnda.to frentona 

cionnliste. do Alberto Lleras, con relativo éxito, 

(G6) Treintn Años de Lucha. del l'o.rtido Comimista. ·de Colombia., op. cit., 
p.: 13il 

(07) Fuerte i1J¡ufoto debió ce.us¡i,r en los grupos guerrilleros el o.sesina.-
to c. comienzos do Juaio de 1957 del ex-lider y legendario gucrri -
lloro de los Llanos Orientales 1 Gunda.lupe So.lec do U., o. mo.nos de _ 
111 policía. en un bnrrio de la ciudad de Bogotá. 



CAPITULO IV 

EL FRENTE NACIONAL 

A.- El Proceso de Coo.lic,ión Bipo.rtidisto. 

Lo. confianza deposito.da por lo. ola.se dominnnte ·en las Fuerzo.a Arnm

dns enco.Lezo.do.s por el Genero.l Hojas, como solución tro.nsi toria a sus -

conflictos internos y o. la. inmo.nejnble violencia po.rtidisto. deso.ta.do. en 

extenso.a zonas ,rurales, sufrió un fuerte golpe con lo. implo.ntación pau

latino. del régimen dictntorial, que dejó de ser un8: garantía. pu.ro. w1 -

avnnce adecuo.do del c11pitalismo interno, acorde cort las exigencias del

capi tnlismo mw1di11l. 

Los dirigentes del sector mÓ..'l nva.nza.do de los pa.rtidos tradicionales, -

fieles representa.ntes de la el a.se dominante, encontraron necesario rec.!!. 

Lrar".el control del a¡)a.ra.to estata.l con el fin de introducir la.a refor

mo.a exigida.a por el desarrollo del ca.pita.lismo y en consecuencia. declo.

ra.ron la má.s impla.cu.ble oposición a.l régimen de Rojas Pinillo., media.nte 

la acción continuo. clel Frente Civil. Su objetivo centra.! .esta.ha. dirigi

do hacia el derroca.miento de la dicto.duro. y a lo. restitución ·de la nor

mnlido.d republicnna.. Obtenido el triunfo, se insta.uro. el Frente Na.cio -

nnl J propósito quP. había sido esboza.do con propuestas si mi lo.res en o -

tros momentos de crisis político.. 

Los nntecedentes del Frente No.ciona.l se remontnn al año de 1945, cunn

clo el e:x-nresidente Alfonso López l'umnrejo propuso que los conservndo -

res escogiernn cnndidnto a ln Presidencin a la. República de uno. ternn -

presentadn por el Partido Libero.l. Formulo. conciliadora que en el mamen 

to no tuvo éxito. 

hil 1049 una comhión ele pnrlnmcntnrios libernles elaboró, retomnndo sug~ 

rencio.s cxpresndns por el I'resi dente Ospinn, un proyecto de acuerdo po

lítico pnra ser pre'sentaclo nl l'nrtido Conservndor. h'us i dens centrnlcs

dieron posteriormente contenido al Frente Nnciono.l. En él se destncn el 

respnldo n los principios democráticos, lo. defensa. de "las liberto.des -

Jo1fÚc.~s· y"·d~ los derechos civiles y go.rnntías socinles"; unn coopern

ción inconCÍicionnl con la políticn de los Esto.dos Unidos; el énfasis en 
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promover la influencia del Esto.do a ni Yel económico y social J la ne ce si 

dad de cooperación mutuo. entre los partidos tradicionales pura el desa

rrollo de In Nución, en base a 11metns comunes que congqte·gp.en -decían-

el esfuerzo de todos los colombianos en el mejoramiento material, inte

lectual y aornl de nuestro pueblo, y que los organismos de la Adminis -

tración utilicen, sin discriminaciones políticas, lns capacidades y e -

nergíns de los ciudadanos" (1). 

Para aquel entonces yo. era claro en el sector mñs progresista del Po.rti_ 

do Liberal ln urgencia de introducir reformas constitucionales en el ra 

mo electoral, la administración de justicia, 111 policía, el seryicio ci 

vil, etc., que facilitaran las vías de modernización del Estado colom -

biano. El obstñculo mñs grande lo encontraban en. lo. pasión sectaria q\le 

había desatado la violencia po.rtidistaJ por ello propusieron que los -

dos ~artidos 1 a través del Congreso l\acional y mediante reforma consti

tucional transitoria, nombraran una Juntu de Gobierno compuesta por cu.!!:. 

tro miembros po.rn dirigir los destinos del país durante cuatro años. C.!!:. 

da miembro presidiría la Junto. por un año. Pero el secta.rismo laureo.nis 

to. y lo. predominancia de los conservadores en el poder hizo fracasar el 

proyecto. 

Convencidos los dirigentes liberales que el gobierno encabezo.do por el

General Rojas ho.bío. dejo.do de ser el ca.mino transitorio ho.cio. lo. solu -

ción de lo. crisis insti tuciono.l y política, sienten lo. obligación de e_!!· 

tudiar y proponer salidas puro. lograr la restauración del orden consti

tucional. Nuevamente López Yumo.rejo, uno de los cerebros más lúcidos de 

la burguesía, planteo., en co.rto. dirigido. en el uño de 1956 o. lu Comisión 

~de Acción l'olítica reunido. en Medellín, la posibilidad que los libero. -

les apoyen un candi.dato conservador u la Presidencia, siempre y cuando

garantice el respeto pleno de la.s libertades o. todos los ciuda.danos. D.!!, 

cía: 

"Estoy convencido de que si se crear111}Í>reYi11mente las condicio 
nes que sobreveudríun de la realización de los ca.01bios y refor 
mus que vengo sustentando con terca insistencia, sería posible 
que nuestros compartidnrios se ullanara.n o. escoger un candida
to conservador inequi vocamente comprometí do por sus ejecuto -
rías y !1ro1oesas, a garantizarnos a todos los ciudadanos el ---

(1) Carlos Lleras llestrepo 1 l.íensnje del Director Unico del Partido Libe 
ra.1. En: Por ué Cómo se For 'o' el !"rente !}.;ncional,(compilación de:' 
documentos , Imprenta l\ncionnl, Do[".otá, 1059' p.: 267 
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pleno goce de nuestras tro.dicionales libertades y garantías"; 
( 2). 

La propuesta surtió efectos positivos. A Alberto Lleras, nombrado jefe 

único del liberalismo, le encomendaron la misión de adelnntar las ges

tiones del ca.so. Después de infructuosos conto.ctos con los conservado

res, Llera.a decide vio.jar a España. en busca del viejo dirigente en el

exilio Laurenno Gómez 1 otrora acérrimo enemigo de los liberales. Segu

rumente el destierro ublandó a Gómez en su posición secta.ria que tan -

tas víctimas ho.bín dejado o.l país¡ pués Lleras regresó o. su patria con 
' 

la famosa declaración de Benidorm firmada por ambos dirigentes, en la-

cual esencialmente plnnteaban la necesid~d de que los dos partidos co

laboraran mutuamente en el regreso a las formns insti tucion11.les polít.!_ 

cas y 11. lo. vida democrútico., Así las Fuerz11.s Armadas ocupo.rían de nue

vo el lugnr que untes les hnbía correspondido, 

Encontraban paru aquel entonces improcedente reabrir la lucha partidi,!!_ 

ta por el ;ioder; proponían en cambio unn formula conciliadora, crell.Il

do gobiernos de coalición entre liberales¡: conservadores que poste -

riormente estal.Jleciernn, recobrado. ln normalidad institucional 1 un llU.!:_ 

vo orden político, basado en. un régimen civil 'lilJre de perturbaciones. 

En su declaración hicieron también una enérgica condena a lo. violencia 

y. 11 los beneficiarios de ella. 

La declaración de Denidorm fue el principio de acuerdo entre ambns co

lectividudes, n pesar tle los recelos y temores iniciales, no solo pnra 

combatir la dictndura rojist11, sino pnro. dar comienzo n lo que poste

riormente sería el Prente l\acionnl. 

Los conto.cto de los dirigentes liberales y conservadores se intensifi

co.ron en los din que siguieron n lo. instalación de ln Junta Militar¡ -

pero los conflictos internos del partido conservador como consecuencia 

de los cnfrcr.tamicntos entre lnurennistas y ospinistns, ha.cían .p.eli -

gro.r el retorno de los civiles nl poder. 

Nucyrunente lo. hnbili c!o.d n'egoci adora del ex-pre si dente Lleras Cnmllrgo -

se puso en acción. De.cidió realizo.r una segunda entrevista con ·1.i:mre11no 

(2) Alfonso López !'urna.rejo, ~obre la lleformo. Constitucional Jc11~t,~). En 
~~cómo se forjó eTFrente Nacional, p.: 10 
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Gómez en Si tges (España). Allí firmaron, por encima- de-los miles de C.!!:_ 

d!Íveres víctimas inocentes de la violencia, una nueva declaración, co

mo continuación de la de Denidorm, 

Por aquel entonces la situación del país a nivel económico y social -

continuaba expresando signos bastante negativos, agravados con el re-

crudecimiento de la violenCia, Esta tomaba de nuevo un cauce _inconteni_ 

ble con características funestas, a nombre dé los nartidos. 

Con cierta actitud de exculpación los declarantes decían: 

"La tranqui lidnd públ i en no podrá establecerse mientras el país 
no tenga lo. convicción incontrastable de que imperará una justi 
cia desa;msionada, clarividente y firme, que aniquile el lamen= 
table fenómeno de menosprecio de la vida humana y suprima el a
provechamie1:to de cualquier género de delitos para enriqueci 
miento personal de los delincuentes (3). 

Queda la sensación de que los partidos tradicionales no tuvieron resp~n 

sabilidad alguna en el surgimiento de la violencia. Pero lo cierto es

que s_us conflictos contribuyeron a suci tarla hasta cuando se convirtió 

en un peligro para su subsistencia y por ello se ven obligados a comb.!!:_ 

tirla1 así mismo porque en más de uno. ocasión llegó a tomar forma de -

botín t de protección a posiciones administrativas e intereses económi_ 

cos personales de sospechosos origen, 

Mientras por un lado los partidos se unían para sustentar a las clases 

dominantes en el poder, por el otro, numerosos camnesinos se seguían -

matando como resuitado de su pasión azul o roja (4); sin tener lo. pos!_ 

bi lidad de organizarse, concientemente, contra su enemigo común: el C.!!:_ 

pi talismo. 

Los declarantes de Sitges deseaban vivameDte la paz y el retorno al or 

den constitucional, que los mismos nartidos tradicionales habían que -

brantado. Decían: 

(3) 

(4) 

"Necesitamos los colombianos, ante todo, una política de paz, 
mejor aún una nolítica c¡ue produzca In paz, Es indispensable-

Pacto de Sitges. L'n: Porqué y Cómo se forjó el Frente Nacional,p.: 
32. 
A tal gro.do llegó el enceguecimiento partidista en algunos, que -
cualquier indumento.ria azul (conservador) o rojas (liberal), simbo 
los de los partidos tradicionales, era motivo de disputa o de ase:: 
sino.to a los seguidores del color contrario. 
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que existn un orden constitucional en que entlo. persono. conozco. 
cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y cuáles las
penns pnrn quienes violen unos y otros. Los partidos están de
ncuerdo en que el orden sólo puede reposar sobre los preceptos 
constitucionales, que es el primero de nuestro:/tleberes. Del ar 
mónico ejercicio de un gobierno controlado por los frenos de = 
sus diversas rnmns separadas nacerá lo. paz, y es inútil tratar 
de obtenerlo. si no existe un orden jurídico neo.to.do por todos~ 
(5) 

Dificilment~ 10: paz se nodío. lograr debido nl incremento del bnndolerismo 

y o. las enraizadas pasiones secturias que ho.bín~ do.do origen o. enemigos

irre~oncilinbles, hnsto. el punto de llegar a destruirse familias entre-

si por el hecho de identificarse con posiciones políticas contrarins. 

Como ero. ina:iropindo, por las condiciones existentes, impulsar el ascen

so al poder de un sólo pnrtido, los declnrnntes propusie"ron establecer .., 

el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados. Ninguno de los

dos debería tener mayoría en lo. rnma. legislativo.. Las decisiones del Con 

greso se tomo.rían por uno. mayoría culificndo. superior o. lo. mitn.d más uno, 

Las enmiendas n ln constitución deberían ser transi torio.s y con tmn. vi -

gencin por lo menos de doce años (tres períodos), de tal ma.nern. que se -

a.livia.rnn las ¡10.siones secturias y se creara el ambiente propicio pa.rn. -

volver, según ellos, n. "lo. contienda. civiliza.da. y abierto. por el predom.!_ 

nio de la.s ideas de CtLda partido; pero, jamás, ciertamente, al criterio

de hegemonía total i to.ria de uno sobre el otro, que ha sido causo. efi cien 

te de nuestros recientes y tremendos desastres". (ü) 

l'recisnmente no se puede olvidar que el crecido número de víctimas ele la 

violencia tuyo FU origen inicialmente en lo. im;iosición "n sangre y fue-

go" tle'un partido sobre otro; más no en base n ln confrontación "civili-
q 

zntln" de idens y nroyectos políticos que beneficiaran al pueblo, en nom-

bre del cual nctuabnn. 

rtesuci turon nuevamente los declarantes la idea de establecer la carrera

de servicio civil 'con el propósito lonble de impulsa'~ una administración 

pública profesional y competente, desligada del-exclusivo i_nterés políti 

co que en muchas ocasiones se defendía por medios vio~entos_. 

{5) Ibid-.-;-p.: 34 
(ü) !bid., p.: 35 
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El procedimiento ll seguir, sugerido por los declllro.ntes de Sitges pa.rll 

introducir lllB innovllciones ll la. Cllrtll constituciona.1 1 consistía. en S.!?_ 

meter llls propuesta.a ll la. llproba.ción o recho.zo de la. opinión pública.,

media.nte un plebiscito. Si bien no se puede nego.r el contenido pdsiti

vo de a.lguna.s de ella.s 1 es de cierta. mllnera. contrlldictorio que, apela.n

do a.l meca.nismo 11 democrñtico 11
1 presenten formulo.s hecho.s ll consultll -

del pueblo sin éste hnber tenido la. mó.s mínimo. pa.rticipo.c'ión en su el_!! 

bora.ción o· discusión. 

D.- Ha.cía. lo. Uestllurllción de lll Normlllidlld Insti tuciona.l 

La. JuntJ J.!ili to.r de Gobierno llcogió los llcuerdos suscritos por -

los po.rtidos y media.nte decreto legisla.tivo número 247 de 1957 1 los -

somete ll plebiscito. Entre los aspectos sobresalientes puestos n con

sidera.ción , como reformo.a a la. constitución, están: reconocer a lo.s

mujeres los mismos derechos políticos otorgo.dos a. los va.rones¡ ndjudi_ 

cllr hnsto. el a.lío de 1908 1 los puestos públicos de elección nopulo.r en 

forma. po.rito.ria. o. los po.rtidos tro.diciono.les (libero.! y conservador) 1 

esto.blecer como ma.yoría pa.ra. llproba.r los netos de lo.s corporaciones -

núblico.s, los dos tercios de los votos; escoger los Ministros de am -

bos po.rtidos en la. mismll proporción en que se encuentran representa. -

dos en lns CámllrllS 1 prohibir la. ¡mrticipo.ción en politicll de los em-,-

nlea.dos públicos de lll carrero. lldministra.tivll 1 sin que por ello dejen 

lll sufro.gio; eliminar como elemento definí torio 

pllra. el nornbro.miento, destitución o promoción -

público¡ distrilmir los co.rgcs ,de lll Corte Supr~ 

los partidos en lo. mismll proporción en que se en 

cuentrún representlldos en llls C!Ímnras. El nombramient~ de los mllgis -

de ejercer su derecho 

lo. filillCÍÓn político. 

de un empleo o co.rgo 

Ulll. de Justicia. entre 

trntlos se hnrÍll con carácter vi tlllicio ... 

Lll consulta populo.r tuvo una respuesto. ba.stllnte sa.tisfa.ctorill pllrll --

c¡uienes ideo.ron y promovieron lll fórmulll que dio unll ha.se coustitucio 

nal a.l Frente Nncionnl. El toto.l de votos afiruuitivos fue de 4.169. -

294 contra 2UG.864 negativos, ·. :'.:>·:', .·.:, 

to. dificul t!ld mayor continunbu siendo fo.~,f~¡¡~.Í~.~ ~~i~·;f¡¡~ii#cias entre 

los conserV!ldores paro. escoger C!llididD.t,O:'ir'."la.'"Presidéilí:iiiíi~de ln 'fiepú

hlico.. Ln influencio. de Ln.ure!lrio Gó~~~' ;~di~~cl~ ·'dé 11uevo,,en el pciís, 
'.', '-"' ~ --=-' - -
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se hacía. sentir contra. cuo.lquier miembro de su po.rtido que estuviera -

señalo.do por'él como colaborador de lo. dictadura. rojista, Por ello el

co.ndido.to del Frente Civil, Guillermo León Vnlencio., quien hizo signi-

' ficntivos méritos nnte los liberales, fue vetado, más ~ún ,cuando rea-

lizadas las elecciones pa.rlamentnrias (Mnrzo de 1958) ·el sector de Gó

mez obtuvo \UJ triunfo apla.stn:nte sobre los de1r.ás del conservatismo. 

A tal grado llegaron las discrepnncias, que ningún candidato posible-

despertaba plena confianza como futuro gobernante a nombre de ambas C.2, 

lectivid~cles. Así el retorno de los civiles al poder se veía frecuen-

teTente empantanado. Lo. solución la comenzó a da.r el mismo Gómez cuan

do· en una carta sugirió a Lleras Camargo como candi da.to para el primer 

cua.trenio, seguido por un conservador. Finalmente, después de superar

mucho.s dificultades 1 ambos po.rtidos acogieron la candidatura de Lleras 

y acordaron ampliar el Frente Naciono.l a diez y seis aíios 1 como siste

ma de alternación entre liberales y conserva.dores, lo cuo.l fue aproba

do por el Congreso de ln República como reforma a la constitución, 

"Se configurabn de fncto -dice el dirigente liberal de iz -
quietjdn Luis Villar Borda- un partido de gobierno, pero con 
la singularidad de mantener dos o.las (libernl-conservadorn) 
en uno. ingenioso. estrategia para evitar la unidad de los de 
abnjo" (7) 

Nunca en lahistoria re'lublico.na de Colombia, ni quizas en la de Améri

ca Latina, se hab~o. logrndo un acuerdo de la mngni tud del Frente Nncio 

nal que definitivamente desva.necín las fronteras entre los partidos 

tradicionales. La confrontación de princinios ideológicos, razón de 

ser de la lucha por el poder en un sistema"democrñtico", desaparece . 
11or comnleto al con!';tituir un solo partido a) servicio de los intere -

ses de la burguesía¡ dando origen a luchas intestinas de f'ra.cciones -

por las posiciones burocráticas en respuesta a la pa.ridnd. Como bien -

anoto. Gerardo l.lolinn: 

"La pnriclad entrañnha una doble reducción de la democracia, -
pués no sólo se ponía entre paréntesis por un largo lapso -
el postulndo de las mayorías, sino que se desconocía el de
recho de otras agrupaciones, distintas de la liberal y la-
conservadora., de actuar en lo. vida política y ndministrati
va. No se le ha dacio la significación que merece al hecho--

(7) El Tiempo, Lecturas Dominicales, Agosto 6 de 1978 1 p.: 10 
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de que al consagrar esa medida se o.vllllzÓ un extenso trecho en 
la corrupción, pues muchas personas que profesaban filosofías 
diferentes de las tradicionales, fueron forzadas a jurar adhe 
sión ª·credos que no eran los suyos pu.ro. no quedar por fuerO::: 
de lo. oportunidad de uno. elección o de un nombro.miento". (8). 

Lo. democr~cio. es vulnero.do. no sólo por el exclusivismo bipo.rtidista 

(lo. paridad) en las corporaciones y cargos públicos, sino por lo. imp~

si.ción al terno.do. de los partidos en el poder durante diez y seis años. 

El pueblo es limito.do o. simplemente respaldar eon su voto el candid~

to bipo.rtidisto. o. lo. Presidencia de la República, surgido de los o.cue!_ 

dos de lo. dirigencio. político. en concordancia con lo. clase dominante. 

Con lo. convicción de quien contribuyó en gro.do sumo o. proponer, promo

ver y someter o. lo. o.probación popular lo. formula del Frente No.ciono.1,

o.sume Alberto Lleras la co.ndido.turo. bipo.rtidisto. o. lo. Presidencia de -

lo. República., señalando en su co.mpo.ño. con suficiente claridad el sinn! 

mero de problemas que le toco.río. afrontar en todos los ordenes paro. l~ 

gro.r lo. nnhelndn esto.biliznción político.. Combo.tío. con vehemencia el -

sectarismo que se propagó en lo.szono.s campesinas con inusitada violen

cia, co.usnndo, bajo su pretexto, males profundos. Decía: 

"Los campos están llenos de gentes o. quienes, por fitlto. de un 
mínimo ampo.ro, iletrado.a como son en su inmensa mayoría, se -
les hurto. su trabajo, se les roban sus tierras, se les obligo. 
a rendir jornadas insoportables, se les desvían las o.guas, se 
les compra o. menos precio y con ardides o ameno.zas la cosecha 
arrancada mi ~o.groso.mente o. lo. ti erro. yermo.. Los caciques de -
aldeas y pueblos no han desaparecido, sino aumentado su poder 
brutal y astuto sobre centenares de hombres y mujeres o. quie
nes utilizan como votos, como trabo.jo.dores, como bandolcros,
como rieones de estribo de su feudo invulnerable. Hoy estñn -
más fuertes que nunca, porque en el sectarismo encontraron -
uno. ·ustifico.ción • un oficio y en lo. utilización de lo. vio -
lencio. un negocio" subrayado nuestro 9 • 

En formo. patético. Lleras muestro. el curso que con el transcurrir de -

los años tomó la violencia político. en manos de caciques y politique -

ros de provincia, como instrumento fácil de ··.enriquecimiento y explota

ción mediante el terror. l'ero, como decíamos, no se puede 'olvidar que-

(a) 

(o) 

Ger.o.rtlo !.lolina, Las Ideas Liberales en Co1<iníbio.,:~(!fomo III), Edi -
ciones Tercer Mundo, Bogotá, p.: 307, 1977. 
,\lberto Lleras, Discurso en lo. l'luzo. Cisric'ros de Üedellín, en: Por 
qué y Cómo se Forjó el Frente ll'O:ciono:l, p•f_84 
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el incentivo mnyor pnrn desnta.r ln violencin lo encontrnron en los en

frentamientos y odios pnrtidista.s de los mismos jefes políticos en lu

_i:hn por el poder, La.urea.no Gómez 1 otrora. enemigo implnca.ble del libera 

lismo -en cuyn presidencia. se dii't la. guerra más cruel contra el pueblo

.Y como vimos, cerebro coopartícipe de ln unión bipa.rtidista, decía. efu 

sivo nl dnr posesión a. Llera.s 1 después de éste ha.her obtenido signifi

cativo triunfo, como Presidente de ln Hepúbli en: 

"Con cuó.ntn nlegría, con que fervor tan íntimo, a.rrnncndo del 
fondo del cornzón, preconi znmos la. concordia entre los colom
binnos, hnbitundos y estimulndos n despednrznrse los unos n -
los otros. Cuánto mó.s grato es que _de nuestros lnbios snlgan
pnlnbra.s de nmistnd, de frate¡.nidnd 1 de colnhoración y simpa.
tín, y no nm1lrgns voces destinndns a encender rencores y a -
promover discordins estériles! Todos nos hemos equivoca.do; P!. 
ro ln durn rnnno que nos oprimió nos hizo co:nnrender nuestro -
yerro y nos decidió a volver rápida y decididnmente lns espnl 
das a los antiguos métodos de lucha pnrn entregarnos n estn ':" 
tnrea generosn y fecundn 1 destinada a la rectificación funda
mental de la vida de nuestro pueblo," (10), 

GÓmei hizo un reconocimiento bastante tardío de las equivocaciones com!_ 

tidns, por el enorme costo socinl que implicó el sectarismo con miles -

de muertos en el haber. Pero su rectifi~ación era oportuna en ese enton 

ces pnra lns clases dominantes que requerían del retorno n la normali -

dad insti tucionnl con los pnrtidos tradicionales hermnnnclos, 

Lleras Cnmnrgo, ideólogo del J,'rente Nacional y servidor fiel de lns cln 

ses dominantes, enuncin en su discurso de posesión como Presidente los

nspectos fundnmentnles del nuevo Gobierno en concordancin con las exi -

p;encins que se venínn hnciendo nara logrnr la estnbiliznción rolíticn,

Arremete nucvnmente contra 111 violencia en un tono de lnmcnto por lo que , 

se dejó de hacer para evitarla y convivir en la raz de otros tier.ipos, P!_ 

ro éstn era dificil de recuperar debido a las trnnsfon1nciones c¡ue venín 

sufriendo el país, Hechos como: el nuge de la burguesía industrinl en -

frentada n los sectores mó.s retardatarios 1 las movilizaciones obreras -

por sus derechos, el despertar de los cnm?esinos pobres y ln pugnn por-

el poder de los partidos hncínn convulso al país, 

\iOT Lnureano Gómez, Discurso al dar Posesión n Alberto Lleras como Pre 
sidente de ln nenúblicn, en~.Cómo se Forjó el Frente Nacional, p.: 
128. 
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Llern.s reiteró en su discurso la necesidad de impluntar la paz a:pela.!:!_

do al concurso de ln. Nn.ción entera. Decín.: 

"Para reducir ln. violencia y reprimirla, ya lo estrunos viendo, 
es preciso que la Nación entero., siir-eservas; se dedique a ese 
trabajo supremo, no con la cándida esperanza de que cndo. ini -
ciativa o cado. acción aislo.da produzca el milngro de ln. paz, -
sino o.condicionándose po.ra una larga empresa que puede reque -
rir lo. alteración de lo. mo.yor parte de nuestros hábitos, de -
nuestros conceptos y de nuestro. cn.pacido.d paro. resistir duras
pruebas. So.hemos que lo. violencia sobrevive por la impunidnd.
La inmunidad es, en gro.n po.rte, ineficncin; en parte, ojnlú mí 
nimo.," complicidad con los violentos. Pero los violentos y sus= 
cómplices por razones políticas o económicas, no son sino uno.
minoría exigua de un ¡meblo que sólo o.nhela y sólo pide lo. re.:!_ 
to.uro.ción de la paz" {ll). 

Es cierto que la to.reo. pn.cificadorn difícilmente se podía llevar o. cabo 

sin lo. colabornción de los colombio.nos dispuestos a deponer sus viejos

odios secto.rios tro.nsmitidos de pndres a hijos, sin lo. lucha contra la

corrupción administrativa y sin el aisltuniento de los beneficiarios de

la violencia 11ui anos que la continunbo.n o.limentundo como medio de encu

brir sus intereses. Sin embargo, lo. coalición de los pn.rtidos trn.dicio

nn.les no constituía uno. gnruntía para erradi cn.r el mnl. Puesto que un -

sistemn sustento.do por lo. explotación de hombre y la enorme injusticia

social, siempre estará genern.ndo violencia. 

Ln. mira de Lleras ern. la mismo. de las clases dominantes, por ello insi_!!. 

tía en ln no.ridad y en lo. nlterno.ción como fór111ulns so.1-vndorns; pués 

cierto.mente o.hognbn.n un posible levuntn.1niento popular ante lo. crisis 

reinante. El esto.ha muy con ciente del acentundo desequilibrio social y

de los peligros r¡ue conlleva nl/decir: 

"l\o podemos seguir numentnndo los ries.gos de este desequlibrio
ccfo imprudente cnbezn. Lo. creciente distancio. entre precios y -
snlnrios no puede conducirnos sino n un conflicto social de con 
secuencias imprevisibles" {12). -

En la solución de ln crisis social debía intervenir onortunamente el E,!!. 

to.do, cuando la situación así lo exigiése, La intervención del Estado,

fw1dn.111entnlmente a nivel económico, ern. de vital im:10rtanci11 en la con

ce'.1ción de Lleras sobre el nuevo sistemn o. implnntn.r, que obvinmente 

( 11) Alherto Llerns, lliscurso de Posesión como Presidente del Primer 
Gobierno del Frente No.cional, en: Porqué y Cómo se Forjó el Frente 
Nacional, p.: 131 

(12) Ibid., 144 
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Las f1L1Dosas campañas civico-militares, con el propósito de crear la

confianza y el acercamiento amistoso entre el soldado y el campesino. 

h'n Wl ambiente complejo y en medio de disímiles problemas, Lleras i-
1 

nicia su gobierno como primer Presidente del Frente Nacional. Su re-

tó mayor consistía en vnlidnr los objetivos del experimento biparti

di sta con progrumas y hechos concretos, que de1:1ostrurnn no sólo su -
! 

impnrcialido.d, acatamiento y repeto al partido contrario, sino que -

eliminara. las dudas del sector más recalcitrunte del conservo.tismo.

Aunque, cierto.mente, ln responso.bilido.d del gobierno, sus éxitos y -

fracasos, era corupo.rtidn constitucionalmente por ambas colectivida -

des, sin posibilidad de exclusión. 

Ya ho.binmos dicho que con la coalición bipartidista se configuraba -

un partido' de gobierno en beneficio de las clases dominantes. De ahí 

la necesidad de implantar la paz, lo cual fue w1a preocupación cons

tante de lleras en busca de un mecanismo apropiado po.rn conseguirla.

El levantamiento del estado de sitio, excepto en algunas zonas donde 

la lucho. armada seguía activa, despertó cntusiásmo. Sin embargo lns

medidas emprendidas contra la violencia tuvieron un relativo· éxito. 

El retorno del General Rojas ~inilla al país (octubre de 1958) con -

el fin de respouder en el Congreso de la Uepúblicn nl conjunto de 

cargos en su contra, despertó expectativas en ln opinión pública, mu 

chas complicacioiies al Presidente Lleras y propósitos irrefrenables

de o.lgmrns de sus seguidores con pretensiones de volver al poder; si 

tuo.ción c¡ue fue controlRda a tfompo. ltojas respondió en el Senurlo 

con unn. d<>cumentación incompleta y no siempre con precisión a los 

cuestionat:Íicntos en torno a los ncontecimi en tos sobresalientes de su 

gobierno (15). Sus ataques contundentes contra la oligarquía, preci

pito.ron el veredicto final que fue condenatorio por abuso de poder y 

por violación de h constitución. Como castigo lo despq.jaron de los

títulos militares, ele la pensión mensual y de los derechos políticos; 

los ctHJ.les le fueron resti tuídos o.ños después. P~ro. ese ,entonces Ro

jas ya había entrado n 1 a contienda pol íti en. como duro opositor del

( 15) Todo el ¡iroceso seguido contra el· General l\ojo.s se encuentro. en 
el liliro titulado: Rojas l'inillii_Ante ·el Senado, l!:ditorial Ex -
celsior, Boirot.ií, 1959. 

~ 1 
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Frente No.ciono.l ,con un nuevo movimiento que denominó .Uinnzo. No.cional P~ 

;iular (.AJ\APO). El movimiento revoluciono.rio libero.l (1UlL) 1 fue otro. º.!:. 

go.nizo.ción político. que se opuso crítico.mente a lo. coalición bipo.rti-

disto., Dirigido. por López !.!ichelsen, hijo del ex-presidente López Puma. 

rejo, o.po.recín como un disidente izquierdista. del l'o.rtido Libernl o.l -

cuál fino.lmente regresó. En su momento tuvo importnncio. por el número

crecido de sirnpo.tizo.ntes, entre ellos el Po.rtido Comunista, y seguido

res que logró reunir como votnntes contra. el sistema. frentena.·cionalis

to.. 

Lo. situación económica. no perdía su co.ráctér crítico, o. pesar de los -

esfuerzos llevados a co.bo por la Junto. Milito.r po.ra sanear la Jc<momía 1· 

controlar la inflnción y el alto co_s~to de lo. vida.. La mo.yor dificul 

to.d po.ra el Gobierno de Llero.s sobreviene con lo. bo.ja de los precios 

del\ co.fé en el mercndo interno.ciono.l, co.uso.ndo perjuicios al ingreso -

nnci"ono.1. Ahoro. 1 lo. mo.gni tud de la. deuda comcrcio.l externo. lo obligó -

tnmbién o. busco.r empréstitos en el exterior con el fin de amortizarlo., 

Al respecto Uontníio. Cuello.r nnotn: 

"J:.'n 1957 se debía. 497 millones de dólo.res¡ en 18 meses se pn~ 
ron 347 millones de dólo.res 1 utilizo.ndo en fuerte proporción -
el crédito externo, 78 millones presto.dos por el Bnnoo de expor 
to.ciones e importaciones y o.demás lo.a reservo.s del Do.neo de lu::
llepúblico. y del Fondo de Estnbilizo.ción 11 (16), 

En los po.Íses de economía dependiente como Colombio. 1 se conYierte en

un círculo vicioso lo. necesidad de recurrir con cierta neriodicidad o. 

organismos, o.gencio.s o bancos interno.ciono.les c~n el propósito de ob

tener empréstitos y tro.to.r de subso.no.r los desequilibrios económicos

internos o po.gar las deudo.s externo.s pendientes, o.centunndo lo. depen

dencia.. 

Llero.s constituyó un equipo asesor compuesto por expertos economista.a, 

instnlo.ndo nuevo.mente el Consejo Nnciono.l de Plo.neo.ción 1 po.ro. que efe!:_ 

tunro.n estudios y recom<:>ndo.cion.es a nivel económico. Se propuso, me -

dinnte una. plnneo.ción o.propindo.'1 o.umento.r lo. producción industrio.! y

agrícola y diversifico.r lo. economía.; pero tnmhién tomar medidas urge!!_ 

tes que permitieran ntnco.r lo. inflo.ción, buscar el mejoramiento de lo. 

(1G) Diego 1lonto.iio. Cuello.r, Colombia.: Po.is Pormnl y País Real, Edito
rial Plo.tina. 1 lluenos Aires, 1963 1 p.: 230. 
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de lo. bo.lo.nzo. de pagos y resolver en gran po.rte lo. deudo. externo.. -

Aunque ésto. tuvo un crecimiento cado. vez mo.yor en los diferentes cu.!!: 

trenios del Frente No.ciono.1 1 como lo muestro. el cuo.dro siguiente: 

Crecimiento de lo. Deudo. Público. Externo. 1961-1970 

Aiío 

1960 

1962 

1964 

1966 

1968 

1970 

Indice 

100.0 

124.8 

205.8 

271.3 

323.0 

338.0 (17) 

Los logros del Gobierno de Llera.a en el cn.mpo económico no fueron 

ruuy
1
so.tisfactorios yo. que como dijimos, mientras subsisto. lo. depen -

dencio. más de un estrago se producirú en economías subdeso.rrollndns

comoi lo. colombio.no.. De todos modos el co.pito.l foráneo y lo. burguesía. 

no d~jo.ron de beneficio.rse (18); el pueblo siguió po.deciendo por los 

efectos del costo de l~ido.. Aunque éste ero. menos que en otros o.iios, 

el nivel salario.l no so.ti sfucío. i adecuo.do.mente lns necesido.des básico.a 

do.ndo pie' o. no [locos conflictos lo.boro.les. 

Uno. vez lo. burguesía. o.sume de nuevo el poder, encuentra necesario r.!:. 

visar su político. sindical y por lo to.nto busco. el o.poyo de lo. clase 

obrero. en lo. to.rea de restnblecer lo. 'Uemocrncio."(19) ¡ lo cunl condu

ce o. que se dé uno. disminución de los tnecnnismos represivos y o. esti 

mular un sindicalismo pnrticipnnte. Así lo entiende el Gobierno di) -

(17) 

(18) 

(19) 

'{' 

Alonso Tobón, Lo. 'l'i erro. y lo. Jtoformn Agro.ria. en Colombia., Edito 
rio.l Ln Oveja. Negro., Jlo¡;otii, 1972 1 p.: 09 
Al respecto 1!onco.yo y !lojo.s o.firrnan: 
"Ln respuesta esto.tal o. Ju. crisis de u.cwnulo.ción incluye lo. 
ndopción, niediu.nte lo. ley primero. de 191i9 1 de un nuevo régi_ 
men cu.mbinrio c¡uc no sólo posibilito. y facilito. los ingre -
sos provenientes de en.pito.les y créditos externos,· sino que 
otorgo. gu.rantío.s de estnbi lidad nl capital forúneo y orien
to. selectivn.mente lo. importación de Cllpi tal pnr11 fnvorecer
deten1inndos sectores de ln producción o. cnrgo de lo. burgue 
sía interior". Vi ctor !.l. !.lonco.yo y Fernnndo Hojo.s, op, ci t, 
'P·= 198. 
Lo. burguesía. ü1plnnto. uno. democracia. limi to.dn.1 de tnl rnnne
rn que no efecte sus intereses. 
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·Alberto Lleras quien con dicho. político. respalda lo. orgo.nizo.ción sindi

cal de los tro.bo.judores urbanos y rurales 1 de ta.l mn.nern que 1 de o.cue!. 

do con Jo. nuevo. concepci ón 1 puedan no sólo lograr en formo. negocio.do. -

el mejoramiento de sus sala.ríos sino también pa.rticipn.r o.cth•nmcnte en 

cla proposición de soluciones o. los problemns de la. Nación. 

Como lo pla.ntea. Moneo.yo y nojn.s (20) 1 yn en lo. Junto. ·de Gobierno l.lili

tnr se hnbínn tomndo uno. serie de medidn.s fnvornbles a.l sindicnlismo,

como el forta.lecimiento del fuero sindica.1 1 la o.plica.ción exclusivo. de 

la.s convenciones colectivo.a o. los trn.bo.jo.dores sindico.lizo.dos y lo. in

troducción de lo. pre-huelgf con el fin de presionar un arreglo antes -

de uno. decla.ro.torio. definitivo. de huelga. 

Lo. politico. ln.boro.l trazo.do. en los o.ños inicio.les del mando.to de Lle-

ras, permitió el avnnce y cua.lifico.ción del movimiento sindical por lo. 

actividad ejercida por éste. La. huelga.. como medio de lucha.. se utilizó

o.l múximo 1 crñndole enox:mes dificultades al gobierno. Así los sindicú

tos adquieren gran poder de negocin.ción. En Croydon (industria de llo.!!_ 

tn.s)(l05B), en los ingenios azucareros (1059) 1 a.mbn.s empresns ubico.das 

en el Depn.rtnr.iento del Va.lle, y en lo.11 Prontino Gold Mines" en Antioquin 

se dan huelgas de mucha significn.ción por su combat.ivido.d y duración.

Sectores que no hnbínn participado en conflictos lo.boro.les, irrumpen -

en ln luclm reivindica.tiva. con vigor. Por ejemplo: los em..,leados banc.!! 

rios, Hubo tn.mbi,én huelga.a im;iortantes en 11 diYersa.s fa.ctoría..s indus 

trio.les, como en "textiles Ln Ganmtío. 11·1 en Ca.li, de 1.300 obreros, la. 

ma.yoría mujeres 1 11 ~'o.lleres Apol 0 11 y "Tejicondor11 en Uedellín, esta. úÍ-
timo. donde pnran dos mil tro.bo.jadores, e"lcollantas" en Dogotií 1 que --

' dura.· 65 clío.s". ( 21) 

El gra.n paso contra el sindico.lis1110 tro.cliciono.l. representa.do por la -

UTC y la CTC 1 se dio con el no.cimiento de un sindicalismo independien

te. En el cunclro elnhoro.do por lllonco.yo y Rojas para los a.ños que van -

de 1957 a. 1962 1 es notable el crecimiento del número de federaciones 

inde'flendi entes: 

{20) Víctor !.l. J.loncayo y Fernando Hoja.s 1 op. cit. 1 p.: 195 
(21) Edgar Caicedo, Historia de lns Lucha.s Sindico.les en Colombia, Edi 

ciones Suramérico., bogotñ, 191'1 1 P•: 101 
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Federaciones No. en 1957 No. en 1962 % de crecimie!!_• 

Afilindos a CTC 12 16 13.3 

.A.fi lindos a u·rc 21 23 1 10.9 I 

Independientes 10 25 ! 250. o 
( 22). 

Lo. predomino.ncio. de ln UTC, durante ln dicto.dura ro~ista, se vino ini-

cinlrn~nte nbnjo en el Gobierno civil al ser afectada por el sindicalis

mo independiente. La CTC nuevamente se vió enfrascada en conflictos in

ternos por los enfrentnmientos entre comunistas y liberales. La diri'ge!!_ 

cia sirldico.l de éstos, presionndos por el gobierno y la burguesía e:xru.!, 
so.n los sindicatos comunistas. De estn manera la CTC se convierte en un 

apéndice del Partido Liberal, ndenuís de hacerle el juego a los intere 

ses reaccionarios del Imperialismo en A~érica Latino. (23), 

A pesar del nuevo sindicnlisno, los mecanismos tradicionales de negoci.!!_ 

ción ,·siguen en lo fundamental teniendo vigencia. Esto ha.ce que poste -

riormentc la UTC resurja con cierta fuerza.. Procura recuperar su predo

minuncin, a lo cual contribuye su creciente nlejnmiento de la influcn -

cio. de la iglesia y aparentemente del conserva ti smo, 

En el afío de 1964 !Os sindicatos expulsados de ra UTC y los mlÍs avanza

dos desde el punto de vista clasista, constituyen In Confedernci6n Sin

dical de Trnhnjadores de Colombia (CSTC), como unn nuevn centro.1 inde -

pendiente, influida por el Partido Cor.1unisto., (24) 

Es importo.nte desto.car parn los nños de 1962 y 1963 la lucha reivindica 

tiva llevada a callo por los trabajo.dores del pe,tróleo, a partir de ln -

declaratoria de varias huelgas. 

En la diniímico. de los procesos socio-políticos latinoamericanos, se pro 

duce en 1958 el triunfo de In revolucón cubo.na, hecho que marcó una nue 

va época en la luchn contra el dominio imperialista de los Estados Uni

dos. AdemtÍs influyó significativ .. mente en sectores campesinos y en 

(22) 
(23) 

(24) 

Victor J,!, 1lonco.yo y Pernando Rojas, op. cit., p.: 196 
Daniel Pecnut, Política. y Sindicalismo en Colombia, La Cnrreta, Do 
gotií, Hl73, P•: 265 
Edgar Cnicedo, op. cit., p.: 127-128 
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movimientos socio.les de izquierda queppopendío.n por la transformo.ción 

de lo.e estructuro.e obsoleto.e de Américo. Latino.. Preciso.mente w:ia de -

las cedidas importo.ntee del régimen revolucionario fue lo. de llevar a 

cabo una reformo. agra.ria democrático. qué beneficio.ro. realmente al co.m 

pcsino. 

La.e presiones o.dverso.s de los Esto.dos Unidos aceleró definitivnmente

lo. orientación socio.listo. del proceso revolucionario cubo.no, lo cuo.1-

increcentó los o.taques en su contra. Los países o.grupo.dos en la Orgo.7 
nizo.ción de los Esto.dos Americanos (OEA), o. instancias de los Esto.dos 

Unidos, rompieron relaciones diplomó.tico.s, excepto México, con el país 

o.ntillo.uo1 configuro.ndo de osto. manero. el mó.s absurdo entreguismo o.-

los intereses imperio.listo.e, Situación que fueron modificando con los 

años algunos países o.l restablecer las relaciones de n.misto.d y coope~ 

ración. 

Al impacto de lo. revolución cubano. en los países de América Lo.tino. -

respondió en 1961 el Presidente John F. Kennedy con la. idea de lo. A -

Hanzo. paro. el Progreso, l'ropuesto. que tomó forma en la reunión del -

Consejo Intero.merico.no, Econócico y Socia.l, efectuado. en Punto. del E.!!, 

te (Uruguay), o. través de los docwuentos: la "Declaración de los Pue

blos" y lo. "Carta de 11unta. del Este", En síntesis, según Irmo. Mo.ufri

quo, "en lo. Declaración, se hablo. de lo. urgencia de reformo.e bó.sico.s

que aceleren el desarrollo económico y social o. través del fortaleci

miento de lo.e Iusti tuciones democrú.tico.s, de llevar o.delante lo. refo!, 

roa o.gro.ria y lo. necesidad de sa.lu.rios justos 1 de la abolición del o.D,!!:l 

fo.betismo1 do lo. coclernizo.c,~óu de los siste~111.s tributo.ríos y de la. -

aceleración do lo. integración económico.". 

"En lo. Carta de l'unto. del Este, se llllbla. de planes mú.s específicos 

paro. todo. lo. década.: crecimiento mínimo del ingreso per cápi to. en 

2.51" o.nuo.l mediante programo.a de cleao.rrollo, integración económico., -

precios esto.bles de lo.e exportaciones básic11.s y 11.lguno.s reforr.10.s ins

ti tucionu.les en el campo agrario, fisc11.1 1 educativo y do la 11.dtninis -

tro.ción público.. Ademó.a se señala que lo. o.yudo. externa. p11.r11. Auiéricn -

J,a.tino. sería de 20.000 millones de dólares en préstamos e inversiones, 

durante el decenio" (25). 

(25) A\, lrmo. Mo.nfrique, Lo. l'olÍtico. Monetaria. en .Américo. Latino. 1en lo. 
revista Problemas del Desarrollo, I.I.E. 1 Ul>AM, No. 10, 1972,p:G2 
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Lo. burguesía colomhio.110. en el poder se vió obligo.do. o. impulso.r uno. 

reforlllD. o.gro.ria. <1ue respondiera., por un lo.do, o. la.a exigencia.a de 

lo. o.lio.nzo. po.ro. progreso y por el otro, o. lo. ncceso.rio. tra.nsformo. 

ción del o.gro ~corde con el deso.rrollo co.pitalisto.1 pero también, -

que siriviero. como ocdio de o.ta.co.r lo. violencia., 

Lo. ley de reforma o.gro.ria. fue expedido. en 1961 1 no sin o.ntes ho.ber

esto.do / o.ntecediclo. de intensos debo.tes to.rito en el Congreso de lo. R!. 
:¡iúblico. como en el Cor.ii té Agro.río encn.rgo.do por el gobierno de es t.!! 

diar lo. legislación existente y presentar el proyecto de reformo.. -

SU ideólogo centro.l fue el dirigente libero.l Cn.rlos Llero.s Restrepo. 

Ero. necesario ideo.r los meco.nismos que mo.ntuviera.n vinculado po.rte

del co.mpesi!Ño o. lo. tierra. y no migro.ro. o. lo. ciudo.d,. o.gro.va.ndo el -

proble1no. del deseopleo. Pues lo. industrio. no iba. o. esto.r en co.po.ci

do.d de o.bsorver todo. lo. me.no de obro. procedente del campo¡ o.demás -

por su o.lto. tecnificación no do.bo. posibilidades de trabo.jo o.todos. 

El orgo.nismo creo.do po.ro. o.delo.ntu.r lo dispuesto on lo. ley,se dcno-

minó Inoti tu to Colombia.no de neformo. Agro.ria. (INCOHA). Como ca.pi to.

les dispo11ío. de ll\R tierra.a del Esto.do (bn.ldíos) y ele préstcunos o -

torgo.dos por los Esto.dos Uuiclos, oedill.llte los progro.mns de lo. Alia:!_ 

zo. pnro. el Progreso. 

El Incoro. tcníu. lo. fo.culto.d 1por un lo.do,de creo.r Unido.des Agrícolas 

Fu.milio.res con el fin de adjudico.rlo.s o. ciertos co.mpesiuos y ho.ccr

los pequeños propietu.rios 1 por el otro de vender tierro.s 11. empreso.

r~os {capi to.listo.a) que lo.a puaicro.n a producir en formo. intensivo., 

con o.bw1clllll te mn.Il o de obro.. 
,. 

Lo. o.cción del Incoro. comenzó en zona.a de violencio. 1 pero esto no --

significó que se diera. uno. restitución de lo.s tierra.a usurpo.do.a vi.!!_ 

lentOJnente o. los cum;icsinos por los tcrru.tcnientes, quienes fueron

respeto.dos o fcworccitlos por el Incoro. en lo.s decisiones fino.les 

respecto o. los conflictos suci to.dos por lo.s recl~:mcio1JCB justo.a de 

los desposeídos ( 2Cl), 

Lo. pretensión de "rediiair" o. los co.m¡iesinos pobres, no o. todos, con 

(26) Este hecho es ilustrudo en formo. ele.ro. por =Alonso ·Tobón, op. -

cit., ¡i.: 100-llO, l . 
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fo.a Unidades Agrícola.a Fo.miliares, fue un frnco.so por los múltiples -

problema.a que originó el mantenimiento de lo. po.rcola.. Esta. no produ -

cío. lo suficiente como pa.ra.· subsistir con lo. fo.milia. y tenía. entonces 

el beneficiario que busco.r ingresos cowplementa.rios, tro.bo.jando en -

otro.s finca.a. Al fin de cuentas resulta.ron realmente beneficia.dos los 

campesinos ricos y los terro.teniclntes quienes moderniza.ron sus ho.cie.!!. 

da.a en respuesto. o. la.a exigencins del desarrollo ca.pita.lista.. 

c.- Los Alzo.dos en Arma.a, y lo. Po.cifica.ción 

Fue, como hemos dicho vo.rio.s veces, uno de los propósi to,s de los

gestores del Frente No.ciona.l combatir severamente lo. violendia. e im -

plo.nta.r la pnz. To.reo. dificil de realizar por lo. complejidad del fe -

nómeno en ro.zón de sus múltiples determinantes pol'ticos, socio.les y 

económicos liga.dos entre sí. El Gobierno de Lleras no solo respaldó -

lo. "Comisión Nncionnl Investigo.dora. de las Ca.uso.a Actuo.les de la. Vio

lencia", que hu.bía. comenza.do n operar en el gobierno de la Junta. A.lili_ 

ta.r, sino que también creó una "Comisión Especial de Roha.bili ta.ciÓn". 

Con los dineros a.porta.dos "a.dela.uta.ron estudios socio-económicos en -
i 

17 zona.a de violencia., se crea.ron 14 equipos poliva.lentes loco.liza.dos 

en ltiosucio y Genova. (Calda.e); Páez {Ca.uca) ¡ Colombia., !Jaro.yo., Aipe -

{lluilu.) J Hioblunco, Chu.pa.rrnl, Dolores, Ata.ce, Liba.no (Tolima.) ¡ y Ca.!. 

cedoníu. 1 Ulloa 1 Ceilún (Valle) ,u (27). 

Sus tare ns se 1:iul tiplicnrob en varios frentes. Desde prestar asesoría., 

resol ver conflictos de tierras, ewi tir conceptos, ayudar a. lo.a perso

nas u.fectudns, ha.ata. destinar u.u.xilios pu.ro. la. construcción de escue

la.a, puestos de sul ud, planes de vi viendo., vías <le penetración, etc.

Todo ello enmarca.do en el I'la.n para. lu Estnbilizución Econócica. y So

cia.l, que entre otras cosas pretendía. reincorpor-ar o. la. econor.tía. del 

país n la.s regiones destruidas por la violencia. y a.l traba.jo a. los -

ca.tlpesinos dcspla.zo.tlos, 

3in desconocer los logros positivos de lr• Comisi¡)n en varias zona.a de 

violencia., fue cotivo de duras crítica.a o. través de los diarios con -

servo.dores: "El Siglo" y "La nepública.11 , loe cuales encontra.ba.n 

(27) Germñn Gumiín y Otro, op. cit., p.: 420{Tomo II) 
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po.rcio.lida.d en el desarrollo de los progra.mas de reha.bili tación, D16:!!, 

co de críticas fueron los errores cometidos por vo.rios suba.lternos, -

Fina.lmente la.a presiones política.a dieron a.1 trmt.e con la. Comisión y 

los equipos, queda.ndo la obra. inconclusa. 

La violencia tuvo sus fluctuaciones, Había. meses que cedía, di sminu

yendo los índices de crimina.lida.d, en otros a.wucntnbo.. Aunque no ent~ 

rumente confia.bles, pero de todas ma.nera. demostra.tivo, Germán Guzmán

tra~ unas cifras recogidus por la l'olicío. No.cionnl, que son elocuen -

tes por si misma.a, 

Año Víctimas 

1958 3.056 

1959 2.493 

1960 2.496 

1961 3.114 

19Cl2 2.243 
/ 

(23} 

Es muy notoria en estu época. lo. acción crimina.l de los bo.ndoleros, co

nocidos coruum1c11te en va.rio.s regiones con el 11ombre de "la. chusma.", E.!!, 

ta. la. componía.o individuos, por lo regular jóvenes, con trauma.a origi

no.dos en hechos de cruel violencia.. En su mayoría. les tocó presencio.r

e! o.sesinnto de sus padres o de parientes y wnigos cerca.nos, Con el 

tiempo se fuo gostundo en ellos un sentütiento de ve11gunza. inconteni -

ble que los llevó a. incorporárse a. las banda.a que opera.ba.11 en determi

no.dos lugo.res del c=po, identifico.das con w10 de los dos partidos tr~ 

dicionales y mui1i¡mla.das por los cncic¡ues loca.les. 

Si en uno. vereda. lihero.1 1:1a.ttibcu1 30 cwnpoainos, la. respuesto. no demo-

ra.ba inucl10 tiempo al a.sesiua.r otro núr.iero do ellos en uno. vereda con _ 

serva.dora y viceversa., constituyendo un circulo vicioso, Tra.s de todo

esto estubWl los negocios sucios de quienes lmscuha.n beneficiarse 0 -

a.propinr,se de lr.s tierras a.l1iu1donadas o coi::¡;rnrlna a. menos precio, Es

ta. situ:ición, i•or ejei;1plo, se repitió durante mucho tiempo en el Quin

dío. 

(28) GerllllÍn Guzmún y Otros, op. cit., p.: 283 

·• ¡ . 
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Po.ul Oquist trae Ulla información global por Depa.rtlllllcntos sobre la.a -

po.rcela.s a.grícola.s perdida.e o. ca.uso. de la. violencia.. 

Depa.rta.mento 

Antioquia. 

Doya.cá 

Antiguo Ca.lda.s 

Ca.uca. 

Cundina.cmrca. 

Huila 

Meto. 

Norte de Sa.nta.ndor 

Sa.nta.nder 

To lima 

Va.U~ 
\ 

Otros Dcpo.rta.mentoe e Intendencia.a 

TOTAL 

Pa.rcela.s Agrícola.a 
Abo.ndona.da.s 

16.200 

26,400 

36.800 

3.000 

50.400 

27.100 

800 

38.400 

26.600 

54.900 

98,400 

14.648 

393.648 (29) 

?lo pocos políticos de provindia. 1 con propósi toe electoreros, le bri.!!_ 

da.bo.n protección a.l "jefe" bandolero paro. que les a.yudo.ro. en sus cam

pa.ñas. Por tal motivo se dificulto.ha. lo. ta.reo. po.cifico.dora.. Aunque~ 

después les retiraron el apoyo por su propio. conveniencia yc{que o.lgu

nos de los dirigentes br.ndoleros estal.Jllll orienta.ndo finalmente su ac

ción o. favor de los pobres y desposeídos (por ejemplo: "Desquite", "

Chispas", etc.)¡ proba.blemente también se dista.ncio.ron de ellos por -

la.a denuncia.s y escándo.los que se produjeron en el Congreso de l¡i Re

pública. a. raíz de un debate que llevaron o. ca.bo los Senadores y Itepr~ 

sentantes sobre lo.e ca.usa.a do lo. violencia, 

El Gobierno, con· lo. a.yudo. de lo.s Brigadas Milito.res o.ca.ntona.do.s en -

los Departamentos, cor.:cnzó o. ofrecer gra.ndes ca.ntidndes de dinero a. -

quien iufori:iaro. o fo.ci litara. lo. ca.ptura. de los bOlldoleroa de o.l ta. pe

ligrosidad, Ofrecimientos que en no poca.a oca.niones dieron resulta.do. 

(20) Po.ulOQuist, Violencia., Conflicto y Política. en ColorJhia. 1 Da.neo -

Popular, Do6otñ 1 1978 1.p.: 323 
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Uno. cohbore.ción efectivo. le brindó o.l Ejército algunos ex-guerrille

ros quienes era.n enco.rgo.dos de ca.pturo.r o elimino.r o. reconocidos gue

rrilleros { 30). 
1 

AJ1oro., con lo. '11 0.cción civico-milito.r" se tro.tó no solo de elimino.r el 

disto.ncicuniento creo.do entre los ca.opesinos y el Ejército por lo. po.r

ticipe.ción ·o.ctivo. de miembros de ésto. Institución en hechos de viole~ 

cio. {31), sino de combo.tir el conflicto mñ.s o.llá de lo.a ca.usas mero. -

mente política.s¡ pués los soldo.dos se integra.ron en lo.a zona.e campes.!_ 

no.e o. progro.mo.s de obro.a públicas {co.rrctcro.s, o.lca.nto.rillndos, 11eli

puertos1letrinas1 etc.)¡ de educación {construción y a.tención o. escu~ 

lo.a)¡ de salud e higiene (consulto. u1édico., trato.miento odontológico 1-

va.cuna.ciones1 cte.); knbién impartieron confercucias sobre acción c~ 

muna.l, instrución o.gropccue.ria, cte. (32). 

En el nuevo Ejército colombiano no dejó de tener peso la influencio. -

de los Estados Unidos en cuanto a. la ayuda técnica., milito.r y fina.n -

cier11. 1 yo. que de o.cuerdo con el pcnso.miento de Kennedy, Este.,dos Uni -

dos "procuro.ríe. cnno.lizo.r lo. a.cción de Ejércitos y cuerpos de Policía 

No.ciona.l de ¡mises simpo.tizCU1tes con los Esta.dos Unidos, ho.cia. la. a.c

ción cívica., operaciones sicológica.s y defensa. interno., Los progro.mo.s 

de ce.po.ci to.ción y asesoría. de los Estndos Unidos, rcc1apla.zo.ría.n sus -

prñ.ctica.s de ¡,.-uerro. convenciona.l por lo.s de guerra. irregula.r" (33). 

ror otro la.do, lo. revolución cuba.na., no obsto.nte sus enormes dificul

ta.des ocasiono.de.a por el im;:ierio.lismo, seguía. siendo un estimulo sig

nifi co.tivo po.ro. lo. juventud la.tinoa.mcrica.na.. No pocos estudiantes un.!_ 

versi to.ríos sintieron el impiícto, dando origen a. mñ.s de un dirigente-
~ 

revo 1 uci ona.ri o, 

{30) 

(31) 

(32) 
(33) 

Hechos de esta. ntLtur11loza., cometidos ha.jo a.rgurnentos a.nti-comu -
nistr.s 1 son descritos por Da.rio Fa.ja.rdo, Violencia. y DesrLrrollo, 
Fondo Edi tori a.l ::>urumeri ca.na., Dogotií 1 lll70 1 p.: 176-178 
Se di stri huyeron por todo.s lns zonas de violencia. ca.rteles donde 
n¡ia.recío.n la.s figuras de un solda.do y un cru:i;:iesino en a.cti tud de 
so.ludo cordio.l con una. leyenda. que decía.: "Lo. comprensión entre
el pueblo y su ejército es gn.ra.ntio. a.bsolute.". 
Ln. Nueva. l'rensa. 1 Nos, 80-81 1 Noviembre de lOG21 p.: 40 
Russell W. na.osey, Guerrilleros y Solda.dos, Ediciones Tercer Mun 
do 1 Dogotñ, 1081, p.: 206 -
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Lo. prir.1ero. orgo.nizo.ción político oilitar influido. por lo. revolución C.!!, 

ba.no., con un progrlllll(L ideológico revoluciona.ria, surge ei}"el o.ño de l!l-

5D y se denomino.1 Movimiento Obrero Estudia.ntil Colombia.no {MOEC), su
inspirndor fue el líder estudinntil Antonio Lo.rrota. Gonzáles quien po.

sa.do un tiempo vio.jo. a. Cubo. con el propósito de recibir entreno.miento

mili to.r. El covimiento queda. en roo.nos de otros dirigentes 1 to.mbién cs

tudia.ntes, como !lobinsón Jimenez, Eduardo Aristiza.ba.1 1 etc. 

El MOEC a.ctuó fundnmenta.~mente en el co.mpo, tro.tnndo de unifico.r lo.a -

guerrilla.a ho.cia. un oLjetivo revolucion11rio {34). To.reo. o. lo. cue.l se -

incorporó La.rrotto. una. vez regresa. a. Colombia (lOGl) procede?te de Cu

ba., Dirigente que, pa.ra infortunio del movimiento, muere a.sesiua.do por 

el bandolero "Aguililla." en el Depa.rtnrucnto del Ca.uca. (35), 

Algunos miccbros del 1!0EC concentraron su lucha arma.da. en el Vi cha.da,

incluycndo entre los dirigentes a.l conocido médico Tulio Ba.yer y a.l j~ 

fe de la. cua.tlrilla. local 1 !losendo Colniennres, l'or intermedio de Gloria 

Ga.ittin, hija. del conocido ca.udillo populista. Jorge Eliecer Gnittin ase

sino.do como vimos el O de A.liril de 1948 1 y de su esposo, continuo el -

moviruiento recibiendo ciel'ta. a.yudo. monetaria. y a.naas. El, en ese etito~ 

ces, teniente coronel Alvo.ro Va.leucia Tovar, dirigió el opera.tivo con

tra. la guerrilla., utilizando la. acción civico-militnr. El novimiento -

a.rondo fue desa.rticula.do 1 ca.yendo presos la. ma.yoría de sus miembros(3G) 

Gloria. Gai tó.n y Luis Euiiro Vnlcncia.1 con otros dirir;entes de izquierda., 

fwula.ron en l!lG2 Wl nuevo movimiento que denominaron: Frente Unido de-

Acción llevolucionu.ria. (FUAA), Su a.ctivido.d se centró en lo político. -

Entre otrns coao.s "el progra.ma. del FUAR propone la. 11 toc1D. del poder por 

el pueblo, "sin interferencias plutocráticas u oligárquico.a", y a. la. -

vez "plenos derechos humanos y liberta.des rea.les pa.ra. las grandes mayo

ría.a", La. "revolución a.gro.ria 11 0.dmi te el "respeto y ayudo. a. lo. pequeña. 

propiedad rura.l explota.da con rendimiento económico"¡ pero proscribe el 

( 34) 

{35) 
{36) 

Sobre ule;unos ;irol.Jlet~a.s de 10.-·iiñi"ciii:°d-y ln l uclta. nniada. 1 lionco.da. 
tra.e lu. cita. textuo.l de dos cartns cruza.do.s entre Sü1ón Gonzo.lez -
del l:OEC y 11 !)esqui te 11

1 viejo guerri 11 ero li Lernl. Alonso Monca.da,
Un Asnectq1de la. Violencia, Promotora. Colombiru10. de Ediciones, Do~ 
tti, HJG3, P•: 215-216 
Alonso Moneado., op. ci t, 1 P•: 189 
Alonso }.lonco.da, op. cit., P•: 391 y siguientes. 
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lo.tifundio, limita. el régimen de tenencia., promueve coopero.tivo.s e i~ 

pone la. "reversión a.utomática.11 do lo.a tierra.a ma.l utiliza.do.a o.l Esta.

do. Se llevo.rá a. cnbo uno. 11 p1Mificación integro.1 11 de lo. ec9nomío., y

el desa.rrollo se bas<U'Ó. fundo.mento.lmente en "lo. propiedo.d socio.l". No 

se propugno. lo. esto.tizo.ción completo., sino que lo. economía. será some

tido. o.l "control socio.1 11 , y babró. uno. 11descentro.lizo.ción económipo., -

o.dministro.tivo. e industrial" que asegure el o.rmónico desarr1>1lo de 

lo.a regiones.(37) 11 • 

El FUAR como movicdento político fue perdiendo con el tiempo fuerza-

ho.sto. finalmente desapo.recer, sin a.loo.nza.r a. completar dos a.~os de a..i:. 

tivido.d. 

En el Gobierno del Conserva.dor Guillermo León Vo.lcncin., segundo Pres!_ 

dente del Frente J·;a.ciono.1 1 se intensifi cd-~ºtún más las ca.mpo.i"ía.s encami

no.da.a o. extinguir de uno. vez y por todu.s lo. violencia., El hecho más -

destii.ca.clo, fuera. de ln elinÍ!l:ción pa.ulntina de los guerrilleros y ban

doleros, lo constituyó el o.ta.que emprcnclido contra. la.a zona.a guerri -

·llera.a que lmbinn a.dquirido una. relativo. independencia., principalmen

te la.a influida.a por el Partido Comunista., y que les vnli6 el nombre:-

tendencioso, por parte del SeiltLdor Al VtLrO Gómez 
1 

hijo de La.urea.no Gó-

1uez, de "repúblico.s independientes". 

El o.ta.que cuis cspecto.culo.r, por su rua.gni tud y o.rr.ia.meuto empleado, lo

llevó a. cnbo el Ejército en la región de Ma.rqueta.lia. al Sur del Depa!. 

ta.mento del To lima., Los cnrnpesinos se ho.bínn orga.ni zado 1 desde el Pll!!. 

to de vista. milita.r 1 en "autodefensa. de ma.sas". Ya el ejercito ha.bín

incursionado eón rela.tivo éxito, cuando se produjo lu. invasión definí 

tiva.¡ lo cua.l constituyó nuevo.mente una. declnrución de guerra. o. los -

co.mpesinos de lo. región. 

"El pric1ero cle Muyo de 1904-clice Fo.j11rdo- se inici6 lo. agresión 
directa¡ participa.ron en ello. 16.000 soldo.dos, casi lo. tercero.
po.rte del Ejército de ColomlJia, entre1rndos específico.mente pa.ro. 
la lucho. anti-guerrillera Y con toclo. clase cle o.rmo.mentoa norteo. 
r.ioricnnos, incluyendo dis¡iouitivos de rnyos infrarrojos, que per 
r.ri ten a.l tiro.ciar ver el blanco en lcL noche, sin ser detectado ..::: 
por éste (38). 11 

(37) Lo. Nuevo. Prenso., J;o. 50 1 Hl62 1 p.: 27. Sobre co1~0 cxplicn el -
FU,Ul. la Violencia., se puede consulta.r la. Nueva. Prensa No. 78, -
Octubre 1902 1 p.1 19 y sigµicntes 

(38} IJr.rio Fa.jnrdo 1 op. cit., p.: 184 
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El asesina.to simul tñneo de cooba.tientes, mujeres, üllcin.nos y n111os se 

ciul tiplicó, incluyendo después otro.a regiones o.gr11ria.s como: El Po.to, 

Gua.ya.bero, Uiochiqui to, etc, Esta. ca.mpa.ña. de exterminio fue tra.zo.do. -

por los Esto.dos Unidos a. tra.vés del 11Pla.n La.so" (La.tin American Secu

rity Opcro.tion), el cua.l respo~día. o. sus propósitos o.nticomunistns.--

(39). 
Lo. a.cción em::ircndida. en la.a regiones a.graria.s rJcnciono.das 1por el Ejé!, 

cito colombiano (en colaboración. con expertos milita.res de los Estados 

' Unidos), t:1ostró a. la.a clara.a su po.pel o.l servicio de lo.a cl11ses dot:li

no.ntes y del iraperio.lismo ¡ contrad.iciendo de ést11 r:inncr11 el to.n elogi.!!:. 

do plllllte1unionto de Lloras Ca.margd sobre las funciones de la.a Fuerzo.e 

An:io.do.s como defensor11s de 111 sobero.nía. patria. y del pueblo en genero.~ 

con ex~lusión de lo. 11ctivida.d política., 

Loe "campesinos resistieron 11. 111 violenta agresión en forma. v11lientc y 

decidida.. Po.so.ron de lo. "o.utodefenso. de maso.a" o. lo. lucha. en formu. de 

guerrilla., distribuyéndose en tres desta.co.mcntos por los sitios mont.!!:. 

ñosos. ?fo obstante sintieron la obligación de c.bnndona.r otro. vez nus

·po.rcelo.s para evi to.r un exterminio tota.l,. Posteriormente en un en -

cuontro de las tres agrupaciones a.rma.da.s o.corda.ron crear (1006) "Lo.s

Fuerzo.s Arma.do.a Ucvoluciona.ria.s de Colombia. (FAUC), como cx¡iresión de 

la. integro.cióo. del movimiento o.rlUlldo campesino, con una. dirección ce.!!. 

traliza.da1 y con el objetivo de logro.r lo. unidad de todos los revolu

cionarios del pu.is, obreros, campesinos, intclectuo.les, estudiantes y 

pueblo en general, parn impulsar la. lucha de las grandes musas hacin

la. insurrección y el esto.ble cimiento del poder popular (40) u, 

.Las FMC con el transcurso de los años creció significntivamcnte, 

creando nuevos frentes en dif ercntes regiones al conto.r con el tlecidi 

do respaldo de los cac1pesinos ¡ constituyendo desde entonces la organ.!_ 

za.ción a.roo.da de mayor persistcnciu en ,\I:léri ca. La.tina y obviamente en 

Colombia.. 

(39) 

(40) 

D. Fnjo.rdo trne una descripción detalla.da de lns etnpa.s y carac
terioticns del 11Pla.n La.so", Op. cit., p.: 183-
Dario Faja.rdo, op, cit., p.: 186 
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Ln violencia. politicn ejercida. n nombre de los pllrtidos trndicionales 

finalmente se extinguió en el mandato de Guillermo León Valencia., ---::¡ 
quien le 1Ltribuy6 a In acci&n civico-militnr w1 dest1Lca.do papel en la 
tarea. pc.cifica.dora, En un artículo escrito .por él para ln. revista 

Life, decía.: 

"En cua.nto n. la acción civico-milita.r, estoy se:,'"ltro que ha sido 
decisivo. pa.rn el éxito logra.do en la pncifi ca.ción tanto porque
o. trnvés de ésta. poli ti ca se ha. logra.do convertir n los campes!. 
nos en nmigos de la.a Fuerzo.a Arma.das cor.:io porque nl producirse
este ccuabio er. ln sicología. de las a.Idea.a y de las veredas esos 
mismos campesinos que eran al indos de loa linncloleros lo son hoy 
de las fuerzas del orden y hnn contribuido decisivn.mente al éxi 
to de sus acciones redentoras¡ por otra. parte la acción civico-:
milita.r ha. a.delnnta.do en 1auchos lugnres del pnís obras locnles
de gran trascendencia para. abrir nuevos horizontes y perspecti
vas a lns regiones a.fecta.dns y pura. resolverles sus mó.s urgen -
tes nccesidndes loca.les. Por eso yo estimo gue In acción civic!!, 
mili ta.r es una de lns mó.s fecundas ca.usa.a de la. acifi cnción na. 
cional." subra.yndo nuestro 41 , -

De lla.1:iárse Valencia. a.sí mismo "presidente de los pobres" pt\GÓ a. scr

llar.10.do el "presidente' de la pnz 11 ¡ expresiones rimbo1~bnntes que choc!_ 

ban con le. rca.lidnd·, Estó. suficientemente cl11ro que Valencia represe.!!. 

taba lo:i intereses do la.a clases dominnntes. Estas mucha.a veces se v~ 

lieron de él y del Ejército pnra oprimir al ;rncblo que buscllbn sa.lir

de su pobroz1q como por ejecplo lo demostró ln guerra declare.de. a lo.a 

regiones a.gra.ric.s de }.la.rqueto.lio., El Po.to, Guaya.be ro y Riochiqui to,

Po.ro. el pueblo oprit:Jido no hn habido ni habrá. pa.z cientr~s .no se pro

duzca su libcro.ción, 
,. 

El velo político de lo. violencia fue inteligentemente corrido por el, 

on ese entonces, Ministro de Guerra., Genernl Alberto Huiz llovoa quien 

on un discurso inusitado decía: 

11,.,J'cro si h<Lbln:nos del orden público económico, si nos doten!_. 
mos a considerar lo que ocurre en este tlificil cnra;io, vccos que 
to.mbién he.y nocbres que significan terror, dcsolllción y ciios.No 
corres;:ionden n personas fí si co.s, pero exi ston, h1Lcen acto de -
presencia, destruyen, nerodea.n· y m1Ltu.n como los otros bnndole -
ros, Eso que se llano. nlzc. generul de los precios y eso que con 
sistc en truficur y buscnr provechos y ga.na.ncins fuero. el comer 
cio no.turnl de lns cosas y eso de 11.:ioderursc por r.1cdios ilícitas 

(41) Life, Enero de 1065, Vol. 25, No. l, p.: 16 
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de los bcnefi cios socio.les y de ho.cerse dueño del producto del 
tro.bo.jo o.jcno, responde o. co.lifico.tivos de c01abo.te que lo.a gen 
tos llo.mn.n inflo.ción, cspeculo.ción y o.ca.pura.nrl.cnto. Dos fcrncnT 
nos y un masculino que ando.n por co.mpos 1 veretlu.s y duda.des, = 
por gentes, sociedades y co1.iei;-cios, por oficina.a, vehículos y
gobicrnos envcnennndo conciencio.s 1 destruyendo vidas y a.xfi -
sin.ndo ambientes. (42). 11 

El Ministro ll.uiz Novoa., ca.so excepcional de mili ta.r que pienso. crítica.

mente sobre la. socieda.d y, e:i..11reso. sin ambo.ges sus idea.e, fue durw:iente

a.to.cu.do por los políticos, cuu,ndo los responsabilizó de lo. vio~encio. -

pnrtidista., y por sus plunteu.micntos socio-económicos que rebo.sa.bnn el

terreno puramente militar. 

La. violencia. no tcrruinó en el cua.trenio de Guillermo León Vo.lcncia.1 co

mo lo pretenden hacer creer lo.a ele.ses doninnntes, ni hn termino.do. Sus 

ca.uso.a socio-e conór.1ica.s se profundizaron J lo. crisis institucional y po

li ti ca. se agudizó¡ lo.a diferenci1Ls sociu.les se acentua.ron J las inversi.2, 

ncs de ca.pita.les forñneos o.umenturon considera.blcmente f lu. insurgcncin

o.nnn.do. creció, configurúndose nuevos movimieutos con un proyecto polít.!_ 

co revoluciono.rio (Ejército de Libcrnción Na.ciona.l -ELN- 1 Ejército Pop.!!. 

lo.r de Liberación -EI'L- 1 Movimiento 19 de Abril -1119-) ¡ el esto.do de -

sitio se hizo permanente, reforzo.do ul tima.m<?nto con el Est1Ltuto de Sol!;!!, 

rida.d -pieza. maestra. de la represión colombinna.-. O seo. que, hoy en dío., 

la. violencia. sigue presente en sus múltiples formns y consecuencia.a. 

(42) Lo. ,Nuevo. l'rilnsa.) No~ ÜG 1 Junio ,de 10G41 p.: 2G 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

En este ico.pítulo me propongo pla.nten.r algunas conclusiones específi ca.s, 

reln.cil'~o.do.s con ln.s aspectos trato.dos en los otros capítulos, y las -

conclusiones globiiles del traba.jo. 

I 

- El momento miis significativo, en ClJ.Unto a lo.s primeras expresiones-

populistas en Colombia., lo podemos ubicar en el uño de 1933 cunndo -

se constituyó la Unión Nacional Izquierdista. nevoluciono.rio. (UNin),

que a. su vez dio origen o.l movimiento gaito.nista.. A pesnr de haber -

sido un grupo reducido y proveniente del liberalismo trndiciona.1, se 

convierte transitorio.mente en una fuerzo. en contra. del bloque oligá!. 

quico en el poder. La desintegración de la. UNIR se do. a. partir del -

momento en que su miiximo líder, Jorge Eliécer Gaitán, regresa al Po.!. 

tido Liberal-

El go.itanismo, a. í>esa.r de las po.usn.s impuestas, nw1co. dejó de estn.r

presente y en los momentos requeridos por su líder ero. reactivo.do, -

como hecho de gran sig·nificnción político. para. .ese entonces, contra.

la olígo.rquío. en el poder, npclnndo y mol•iliza.ndo a. lo.a mo.so.s. SU -

doctrina ero. confusa. por lils idea.a con lo.s que se tro.tn.bn. de nutrir

los progrQ.llllls socio.les y políticos; pués ellas estn.bn.n influídn.s por 

el liberalismo aocinliza.nte o ~1oder110, el fo.seismo y el marxismo. De 

todos modos, en esencia. In doctrino. gn.i to.nistn. se oriento.ha. o. lo. i 

gua.ldo.d y o. la. justicio. social po.ru. el pueblo. O sen pnrn. el 11pn.ís -

v nacional" y cu contra. del "país político", según ln.s ex;1resiones fr!_ 

cuen temen te utiliza.das por Go.i tún. 

Era =y probo.ble el ascenso o.l poder de Ge.itá.n respaldo.do por lo. to

ta.lida.d del lilJera.li Gtoo, que en ese entonces conati tui a w10. mnyoría.

a.pla.stante J ello contribuyó n que los conscrvc.tl,ores en el poder nuo

piciaran lo. violcncin con el fin de evita.r el triunfo del moviaiento 

pQpula.r gnito.nisto.. 
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!.JUÓ hubiera. sucedido con el triunfo del Go.i to.nismo 'l Go.i tán hubiero. -

constituido un Esto.do populi sto. 'l Era. rea.lmentc to.n gra.ndc e 1 compro

miso de Ga.i Mn con el pueblo corno pa.ru. no defro.udo.rl~'l Ilubieru. qui -

zo.s la. violencia. politica. o.dquirido una mo.yor prof11ndizu.ci6n en lo.

luello. de clnscs'I O simplemente Gc.i tán huliiern servido a. los interc -

ses de lo. ¡;r0J1 burguesía.? ·.El asesino. to interJ¡iesti vo de 1 ca.udi llo d~ 

j6 flota.ndo vc.rios interrogu.ntes sin respuesto.. 

Ascsin.o.do Go.itún 1 el go.itnnis1uo se dés111cmbrn puesto que no hay un -

reo.l sustituto. Go.itán ero. el movimiento r.úsmo, lo cuo.l no permitió

¡'au verdo.dern estructura.ción y orga.nizo.ci6n do tnl ma.nero. que, Muerto 

·el líder, el movimiento coutinuo.ro.. 

Lo."revolución en rao.rcho.11
1 lidero.do. por Alfonso LÓpez I'. 1 dejó refor

ma.a positivo.a en el orden económico y sociu.1 1 en concordo.ncio. con el 

avo.nea del co.pito.lismo en el po.ís, bu.jo los efectos del proceso de -

industris.lizo.ción y de lo. sustitución de importo.cienes. LÓpoz enten

dió cl,o.rllll!ente lo.s cu.uso.a do loa conflictos socio.les, o.sumiendo uno.-
¡ 

postura. de fro.nco o.poyo o. lo. clo.se tro.bnjo.doro.1 pero tw~bién poníen-

dose o.l frente de la burguesío. progresista. con medido.a que moderniz.!:_ 

ron o.l Esto.do y fu.cilito.ron su intervención en lo. o.ctivido.d económi

co. del pnís, en medio de numeroso.a crítica.a y dificulto.des. 

López fue un gran incom,1rendido por su mismo. clo.se represento.do. en -

lllllba.s colocti vida.dos ( libernl-conservudoro.), a. lo. cuo.1 precisa.r.iente

benefi cio.bo. con sus proyectos. Los enemigos de Lóriez corJbu.tieron sus 

ideo.a refon:iisto.s con vehemcncin por pret~mder 1 seGún ellos, implo.n -

to.r el comunismo en el po.ís. Grun equivoco.ción lo. de éstos seíiores,

pues reo.lmcnte el Gobierno de López impulso.ha. reformas modero.do.a y -

neccso.rins que no ntento.ban contra. lo. esencia de lo.s estructuro.a so

ci o-econó1,1i co.s domina.ntes. 

- El 1.1ovirlicnto ollrcro o. peso.r de ho.ber esto.do influido en sus propósi. 

tos organizativos y de llllido.d por los regíu1enes libernles, por el -
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l'o.rtido Comunista., por los Frentes Populo.rea, por el Partido Conserva

dor y lo. Iglesia. y en general por fuertes coutra.dicciones interna.a, e.!!!_ 

prendi6 ardua.a 'ba.to.lla.s en pro de rei vindi co.ciones justas quq se trad.!!, 

jeron en dis¡iosiciones guberno.rJCnto.les benéfica.a paro. lo. clo.se tro.ho.j_!!: 

doro.¡ o.wique to.mbién .sufrieron el embo.te represivo, principalmente en

los períodos de doc1ino.ción conservadora., Es importo.nte desta.ca.r po.ra -

fines de los o.iíos 50 y o. cocdenzos de los 60 In fonnnción y crecimien

to de sindica.tos independientes, 

- J.lie11tro.s el proceso de ncmuula.ción continuo.ha. su curso o.scendcnte cn-

bo.ao a. l~industrinlizo.ción, a.l iucremento de la susti tució11 de i1nport.!!:. 

ciones y a. la. intenso. penetración de la.s rela.ciones de producción co.p,!_ 

tnlisto.s en V!'.sto.a zo11as de 1 cOJ:1po -acelerando la. descomposicón del -

cnmpesi11a.do-, nuevo.lllentc la. violencia. poU:tica. que tuvo manifcsta.cio -

nes de 1'1a.rcudo sectarismo pa.rtidista. en los a.íios treinta.a, resurge con 

inusi ta.da. cruelda.d en el Gobierno conservador de ?.:a.ria.no Ospina. quien

por un la.do se, opone inicia.lmente o. l¡¡, violencia. en las provincias, -

por el otro iler;nliza. sindica.tos, reprit1e a. la. clase tra.ba.jadoro. rura.l 

y urbano. que lucha. por sus justas rei vindi ca.ciones y persigue a.l Po.rt.!_ 

do COlmlnisto.. 

La. insta.t:.ra.eión de la hegemonía. co11scrva.dora. se ha.ce 11 a sa.n¡;re y fue -

go" contra. lo.a ha.ses electora.les del libera.lismo ubica.das en el cnmpo, 

deja.ndo como rcsul to.do oiles de campesinos muertos, Lo. dicto.dura. civil 

se im¡innta. con La.urenno Gómez y Urda.netu Arbcl!Í.e
0

z, excluyendo totalmen 
' -

te del poder a. los libera.les, cuya.s b¡¡,ses rura.les,·se orgo.niza.n en gru-

pos de resiotencia. o.rcULda. contra. lti violencia. político. rea.cciono.rio., -

lo. cunl fue ¡mulo.tina.mente profundizn.ndo sus raíces econócico.s y soci_!!: 

les ha.ata poner o.l pa.ís en medio del c!Í.os y a lo.s cla.ses dominru1tea en 

peli¡;ro de continuar su perL111nencia., 

La. crisis aocio-politico. que afecta.ha. a. __ Colo111!Jia., __ inco.ntrolo.ble por -

las cln.ses domina.ntes en ra.zón de sus contra.dicciones .intenia.a, llevó-
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n que los 1~i li tur~s encnbezndos por el Genero.l Uojns Pini Un tomo.rnn 

el poder en el niío de 1953, 1Lojo.s 1 o.clo.mndo por todos los sectores -

socinles,se convierte en el instrumento de ln grnn burguesÍn pnra ~ 

buscu.r uno. solución polít~bn al auge de ln lucho. nrmo.da en el Clllll;Jo, 

que se tornnba por su mn.gnitud en fnctor de considero.ble pelig1t1pnro. 

la continuido.d del sistenia, 

La. violoncin 1 co1:10 efecto de los conflictos de las clo.ses dominantes 

y de ln represión ejercida por éstns contra. los domino.dps, si bien -

fue inicialaente controlado. a. gran esca.la. mediante los ofrecimientos 

del gobierno militar en 1DG3; pnsndo un tiempo no ~uy lnrgo 1 resurgió 

con aa.yfoyso.ña y yirulencio. que en o.líos anteriores. Sobresale como -

proto.gonistn central el Ejórci to enfrontado a loJl co.r.1pesinos 1 ví·cti-

111ll.S en gra.n parte de lo.a transformaciones sufridas en el ca..'Dpo n ca:!!_ 

aa de la penetración capitalista. 

ltojns tuvo lo. virtud, si se puede decir a.sí, de hv.ber wlificv.do los

po.rtidos tradicionales en su contrv.1 yo. que depusieron sus viejo.a -

rencillv.s y sccturisr.10 pa.ru constituir un frente común contra lo. di..!:, 

to.dura, que llevó, con el o.poyo de la gran burguesía., al derrocv.mie.!!_ 

to de Uojaa y o. le insto.urnción de los civiles en el poder. 

Lo. coa.lición bi¡~urtidisto., denoaiunda. Frente 1fociona.l, r¡ue devolvió

nl pnís "la norma.lidnd instituciono.1 11
1 sir_vió pnru. o.fiauzar a lo. -

gran 1.mrguesía. en el poder con su proyecto de l!lodernización del Est.!!:_ 

do, necesa.rio 'pura. responder al desnrrollo del ca.pito.lismo monopoli.!!.. 

ta.. 

Lo. pretensión inmediata frenteno.cionalisto. fue lo. de luchnr contra -

ln. yiolcncio. y el secto.risruo pnrtidistn., pero las contrudicciones nn 

tngónicns de las clases socio.les siguieron generando violencia. 

II 

El período que o.bn.rcó ln violencia en Colombia., en sus diferentes --
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eta.pe.e de ns censo y descenso, está constituido por una. serie de ele

mentos com;"llcjos y entrclnzo.dos en el orden. político, econ6Nico y so 

cio.1 1 que ~s necesnrio descomponerlos cor.10 ta.les po.rn su estudio, P.!!. 

ro c. su vez, ha.y t¡ue verlos en sus r.1últiples relo.ciones internns y -

externa.a, en el contexto de las clnses socio.les. 

- Ln ,yiolcncia. político. reo.ccio1rn.rio. que o.lco.nzó los límites de la. 

irro.cionalido.d 1 dej6 miles de cw11¡1esinos muertos, víctima.a de lo. ig

noro.ncia., del lllnllipuleo de los dirigentes políticos, del sectarisi:io

pnrtidisto., de la. sevicio. de ciembros de lo. policío. y del Ejórcito,

de lo. voro.cidn.d ele ciertos propietnrios ruro.les quienes busco.bo..n o.m

plio.r sus fundos, concentrando lo.s tierro.s en pocas me.nos y del o.vil:!!. 

ce del capito.lismo en el ca.ropo. 

La. estructuro. o.gro.ria sufrió tro.nsformuciones no solo por el o.bnndo

no de finca.a, la. vento. de tierra.a o. menosprecio, el snrgir~iento de -

nuevos propieto.rios y el empobrecimiento de otros, sino también por

lo. tecnificación y modernizn.ción de a.lguno.s zona.a co.m~eaino.s. 

Los pn.rtidos tro.dicionnles 1 li.bero.l y consorvtLdor, se preocupo.ron 

r.1ás por enfrentar uno.s veces y resolver otro.a, sus viejas dis¡mto.s -

en relr.Lción con lr.L obtención y ejercicio del poder, que en elo.boro.r

verdn.cleros progrLu:ms que benefi cio.ro.n· reo.lmcnte o.l pueblo, como dom.!!:. 

¡;ógico.mente lo proclo.mo.ba.n. 

En lo.s diferentes etapas do lo. violencia., hubo tm desplo.zo.miento -

enorme de co.mpesinos ho.cio. lo.a ciudo.des r.11\s populoso.a (Dogotá, Co.li, 

, J.ledellín 1 etc.) en busco. de protección y tro.bnjo. Ilurrios de inva. -

., sión y tu¡;urios fueron o.f loro.ndo con e 1 tiempo. El ho.mbre y la. impo

si bili do.d de conseguir empleo, castigaron durOJ11entc o. los refugio.dos. 

Muchos siguieron el cc.rJino de lo. delincuencia. y la prostitución. 

La estructura. tro.diciona.l de la fa.milia se 1•iií a.fecto.do., principo.1-

.nicnte en 111;s zonus rura.les 1 por el desplo.zo.~tien~o o el a.sesino.to de

uno1 varios o todos los conponentes del núcleo fa.ailia.r. 

- A ¡iesr.Lr del levunto.rJiento o.rum.do <¡ue se produjo en zo1ms cac1¡1esina.s 1 

i " . 
\ . 

i 
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no llegó a. afectar las estructuras socio-econfimicas del país, de tal 

munera que significa.ro. llll cambio ra.dica.l hacia un sistema. social di

ferente, Es importante seña.lar que la lucho. armo.do. en Colo1abio. ha t~ 

nido \UIO. continuidad desde las guerrillas de campesinos libero.les e!!_ 

frento.da.s o.l sector ultro.~reo.cciono.rio del conse~vo.tismo 1 en ese en

tonces en el poder, hasta tro.nsformo.rse con el tiempo y lograr hoy -

en día la constitución de un proyecto pol!ti co revol uciono.rio 1 a tr.!!; 

vés de orgo.niza.ciones arma.das tanto ruro.les como ur!Jo.110.s. 

' 
La violencia político. genera.do. a. no1:ibre de los partidos trn.diciono.--

les, que degeneró en lo. r.myorío. de las zonas ruro.le~· en bandolerismo, 

fue eli1:iina.da1 pero estti deoostra.do c1ue mie11tro.s subsista. la. depon -

dencio. externa y el sistema. de dominación interno, la violencia serti 

una consto.nte, 
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