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INTRODUCCIÓN 

 
El populismo ha sido un concepto polisémico que puede ser visto desde diferentes 

perspectivas. Algunos lo entienden como una ideología, otros lo han planteado  como un 

régimen; estos dos puntos de vista se dan desde un plano óntico según Cossio (1980), es 

decir, son abordados desde fuera. Además, el populismo, desde la fenomenología, ha sido 

considerado como una categoría; en este sentido, se dice que el ser o no populista depende 

del modo de obrar del líder o del tipo de gobierno. 

El modo de obrar del líder o tipo de gobierno a pesar de observarse desde lo fenomenológico 

sigue siendo planteado desde lo óntico, es decir, se sigue mirando al ente desde fuera 

queriendo con ello categorizarlo.  

Para este artículo no solo se busca hablar del populismo como fenómeno, en sus 

formas de obrar, sino que se pretende dar la explicación desde el plano ontológico Cossío 

(1980), entendido éste como aquel que observa al ente desde adentro. La apuesta del 

populismo entendido desde lo ontológico se ha llevado a cabo desde Laclau (2005), quien ha 

explicado el populismo como una agrupación de demandas; sin embargo, el populismo 

entendido como agrupación de demandas no diferencia la conformación populista de otras 

conformaciones grupales. 

La diferencia existente entre la conformación populista y los demás grupos sociales se 

encuentra en lo que Delsol (2016) plantea como el “rechazo al concepto”, debido a que los 

conceptos universales se toman como verdades absolutas, lo racional o lo legal, y quien no se 

vea dentro de estas verdades es considerado como un idiota; así el populismo se entiende 

como un insulto debido a que defendiendo lo cotidiano rechaza los conceptos o los ideales.    

  Entonces el rechazo al concepto se puede entender como una falta de  hegemonía, 

donde la “cultura dominante”  no logra tener autoridad social sobre las “culturas dominadas”, 

la falta de hegemonía se relaciona entonces con la diferenciación entre “el pueblo ideal”  o  
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conceptual  y “el pueblo real”, pues dichos conceptos no encuentran concordancia con lo 

cotidiano,  es esta falta de concordancia lo que se entiende como momentos de agravamiento, 

que se dan tanto por las modificaciones estructurales como por la resistencia, la pervivencia.  

La pervivencia histórica es entendida como fenómenos políticos y sociales que se 

encuentran en la larga duración y definen las características de las instituciones, en esta 

definición se evidencia que las configuraciones nacionales obedecen entonces a los procesos 

históricos.  

De esta manera es que se presenta este trabajo de grado como una forma de abordar el 

Gaitanismo  desde la conexión entre la pervivencia histórica y la agrupación de demandas, en 

contexto de agravamiento o ruptura hegemónica. A su vez se presenta también como una 

propuesta al entendimiento del populismo en relación con las configuraciones nacionales. 

El artículo se encuentra dividido en cuatro capítulos; el primero es un capitulo 

introductorio contiene la pregunta y sus objetivos, las orientaciones metodológicas y los 

pormenores del ejercicio. El segundo capítulo es acerca de los referentes teóricos donde se 

evidencia las discusiones acerca del populismo y la articulación de las teorías populistas con 

los ejes de pervivencia histórica y las culturas en dominancia. El tercer capítulo relata lo que 

llegó a ser por una parte las pervivencias históricas relacionadas con los agravamientos o 

violencia fundacional y la configuración del pueblo populista. El último capítulo aborda las 

conclusiones.  
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 CAPÍTULO 1. MEMORIA METODOLÓGICA  

La memoria metodológica más allá de verse cómo la sumatoria de los diferentes 

momentos por los cuales se condujo la investigación presenta el proceso de la misma debido 

a que las investigaciones resultan teniendo cierto dinamismo y con ello reconfiguraciones. El 

dinamismo de las investigaciones se evidencia en la diferencia que se tiene entre el diseño y 

la implementación de las mismas, debido a que en la ejecución del proyecto de investigación 

se empezaron a notar diferentes vertientes por las cuales abordar el populismo. Aunque se 

logró dar respuesta a la pregunta inicial el camino de la investigación no fue estático ya que 

se plantearon diferentes dilemas sobre el cómo abordar dicha pregunta. De esta manera el 

sentido de la memoria metodológica además de presentar la diferencia entre el diseño y la 

implementación de la investigación presenta los diferentes dilemas que se enfrentaron en el 

transcurrir de la investigación. 

En síntesis las investigaciones aunque necesitan una sistematicidad no se pueden ver 

como algo estático, algo que no se pueda modificar, la investigación por su parte busca crear, 

profundizar, indagar; y esto se alcanza en el entender la investigación como ese tránsito al 

conocimiento, como ese camino que se va dando en el reflexionar, en el volver a retomar la 

pregunta de investigación junto con el acervo teórico que se va consolidando. Es así como la 

memoria metodológica ayuda a estar reflexionando constantemente acerca de la investigación 

mostrando ese avance en el trayecto y de esta manera reinventar sobre lo que se ha alcanzado 

o continuar la misma ruta que se ha planteado. 

La memoria metodológica, hablando específicamente para la investigación del 

gaitanismo,  ayudó en los diferentes momentos de reflexión que sobre la misma investigación 

se tenían, la reelaboraciones de la matriz categorial, la elección del caso a estudiar, los 

diferentes teóricos que se abordaron, ayudó  además en los instrumentos de recolección de 
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información, así se observa que teniendo en cuenta el camino allanado logramos reflexionar 

sobre lo que se viene presentando. 

Se inició preguntando acerca del populista o qué era esa figura populista, esto debido 

a la ambigüedad existente acerca del concepto. En un principio no se tenía claro si se iba a 

estudiar un caso o se iba a indagar de manera conceptual acerca del populismo, puesto que la 

pretensión de la investigación era indagar acerca de esa configuración de pueblo populista, 

dicha pretensión encontró dos problemáticas: la primera era la dificultad con los referentes 

teóricos de aproximarse a una interpretación del populismo desde la conformación de dicho 

pueblo populista por la escasa literatura existente, la segunda dificultad era la selección del 

caso, pues en la literatura se han tenido como referentes del populismo a  Getulio Vargas y a 

Juan Domingo Perón sin llegar a presentar un caso más cercano que se pudiera analizar. 

Finalmente y luego de la indagación acerca de los posibles populistas en Colombia, al 

igual que en Latinoamérica se habla de Perón y de Getulio Vargas en Colombia se suele 

asociar el fenómeno populista con Gaitán y Rojas Pinilla, se llega a tomar la decisión de 

estudiar el gaitanismo en el proceso de conformación del pueblo populista. En medio de la 

creación de las fichas bibliográficas se empieza a percibir en la literatura un consenso acerca 

de los dos posibles populismos en Colombia, esto llevó a intentar estudiar estos dos casos, sin 

embargo, la literatura acerca de Rojas Pinilla hablaba sobre las diferentes estrategias que 

Rojas llego a tener para su aceptación y esto no logra dar  esa mirada de la conformación 

populista desde el pueblo, mientras que el gaitanismo sí lograba dar esa mirada por relatar las 

acciones de ese pueblo populista.  

Como se observa, la idea que sobre el populismo se tenía resultaba siendo vaga, se 

lograba hablar acerca del populismo sin intentar profundizar en el mismo, sin embargo, se 

buscó abordar el populismo desde una perspectiva diferente y en dicho intento se necesitaba 

reflexionar acerca de lo que se había leído junto con otras lecturas que podían plantear otras 
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miradas, es en esta reflexión que se muestra la memoria metodológica como algo 

imprescindible, pues el reflexionar, volver a leer, y preguntarse acerca de las pretensiones de 

la investigación ayudó a reelaborar la matriz categorial al igual que la selección el caso a 

estudiar. 

Es así como este capítulo está compuesto por un primer apartado que muestra el 

tránsito de la pregunta a los objetivos, que pone en perspectiva de proyecto investigativo la 

pregunta que se tiene; un segundo apartado que relata los momentos del ejercicio 

investigativo, cuenta entonces el proceso que se llevó desde la construcción de la matriz 

categorial hasta la redacción del informe final; el tercer apartado es un resumen del sistema 

categorial, habla de manera concisa acerca de las diferentes categorías que se han planteado 

en esta investigación; el último apartado detalla el caso a estudiar.   

1.1 De la preguntas a los objetivos 

  Las pretensiones acerca de la investigación era el abordar el populismo desde la 

configuración de ese pueblo populista, pero lo que se tenía desde esta mirada era la 

explicación de Laclau acerca de la equivalencia de las demandas, entonces la pregunta que se 

hacía era si existía en este proceso algo más que la asociación de demandas que lo hacía ver 

como estandarizado; se observa entonces que lo que se preguntaba era acerca de la 

identificación en un caso populista. Inicialmente se tenía la duda sobre la existencia de 

factores históricos o unas maneras de identificarnos que posibilitaba o inhibía la 

conformación del pueblo populista, es así como surge una pregunta inicial que direccionó el 

trabajo: ¿existe o no una relación entre las identidades contextuales y las identidades 

históricas? 

La pregunta inicial fue creada a partir de conceptos provisionales debido a que no se 

tenía suficiente acervo teórico; por esta razón existen conceptos como identidad contextual 

relacionados con la equivalencia, configuración o conformación del pueblo populista; de otro 
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modo existe también la relación entre identidad histórica y los ejes de pervivencia histórica o 

la configuración nacional, la relación en este caso no es tan clara debido a que  la pervivencia 

histórica es una lógica histórica  que muestra la existencia de fenómenos políticos  que 

definen las características de las instituciones, estos fenómenos políticos se configuran a nivel 

simbólicos mediante las connotaciones que sobre dichos fenómenos se tienen, es decir la 

forma de ver los fenómenos históricos, en la configuración simbólica juega un papel 

importante la autoridad social y por ello se entiende como culturas en dominancia, entonces 

la identidad histórica se relaciona con la pervivencia histórica mediante las culturas en 

dominancia.  

 Por tal motivo la pregunta que finalmente guió el trabajo se planteó acerca de la 

conformación del pueblo populista, el gaitanismo, y si en dicha conformación jugaron 

aspectos tales como la configuración nacional o pervivencia histórica, y las culturas en 

dominancia entendiendo que existan rupturas en la hegemonía o autoridad social. 

 

Pregunta. 

¿Cómo se conforma el pueblo populista o se da la equivalencia en el gaitanismo y qué 

papel juegan la pervivencia histórica y las culturas en dominancia en dicha configuración? 

 

Objetivo General  

Definir conceptualmente y describir cada uno de los elementos tales como hegemonía 

por consenso, violencia fundacional, pervivencia histórica y demás, en la conformación del 

pueblo populista y, con base en ello establecer las relaciones existentes para observar si la 

configuración nacional influye o no en la conformación del gaitanismo.  

  

Objetivos específicos   
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• Definir según las referencias teóricas pertinentes, los elementos propios de aquello 

que se ha denominado en principio: identidad histórica o cultural e identidad 

contextual y que finalmente se abordaron como conformación del pueblo populista 

y configuración nacional. 

•  Identificar aquellos elementos propios a la pervivencia histórica y la hegemonía 

violenta con las que se podría asociar la configuración del pueblo en el 

gaitanismo. 

• Establecer las interacciones entre la pervivencia histórica y la configuración del 

pueblo populista o cultura popular durante el gaitanismo y reconocer su impacto 

en la figura de pueblo finalmente asociada a este movimiento. 

  

1.2 Momentos del ejercicio de investigación  

El diseño metodológico consistió en 5 pasos. El primer paso fue la creación de un 

sistema categorial, donde se construyeron los conceptos que permitieron abordar la 

descripción del caso y las conexiones entre la configuración de pueblo populista y los ejes de 

pervivencia histórica. Éste se construyó tomando en cuenta los diferentes textos que hablaban 

acerca del populismo. Existe una categoría que plantea la creación de pueblo, en ella se tomó 

como ejemplo las categorías de Ernesto Laclau como son Discurso, Hegemonía y 

Significante vacío, estas categorías pueden tener relaciones con otras como el “idiotes” 

planteado por Chantal Delsol. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta a Stuart Hall en materia de reconocer las culturas 

en dominancia y sobre todo la estructura social; Con respecto a ésta, se tuvo en cuenta a la 

profesora María Teresa Uribe y su exposición sobre los ejes de pervivencia histórica, que 

pone en contexto lo que serían las condiciones materiales. Estas posibles conexiones o 

desconexiones se pueden dar por unos momentos de agravamiento que sería cuando las 
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culturas en dominancia se tornan violentas.  En la medida en que se esclarecieron las 

categorías, y se observó cómo se conectan y desconectan ambas categorías, se construyó una 

primera base en la cual solidificar el análisis. 

 Una vez definido el sistema categorial se dio paso a construir los instrumentos de 

recolección de información. En esta tarea de profundizar en lo teórico y en la re 

significación de lo que se estudia, como dice Adriana González (2009), es que se ve 

plasmada la construcción de instrumentos; al estar interactuando constantemente con la 

matriz categorial se posibilita la creación de instrumentos que permiten, por medio de arqueo 

bibliográfico, abordar el populismo gaitanista desde la configuración del pueblo populista y 

su posible relación con la estructura social.  

El primer instrumento que se elaboró fue una ficha bibliográfica que contenía la 

información básica del texto, un resumen y las palabras claves, esto con el fin de observar la 

relevancia de los textos para la investigación y la posibilidad de aplicar otras fichas analíticas.  

El segundo instrumento fue una ficha analítica en la cual se desagregaba las categorías 

construidas y así observar por cada categoría la información relevante que se obtenía de las 

fuentes. Esta ficha presentó problemas debido a que intentó levantar la información y 

relacionarla al tiempo generando esto unas dificultades para la redacción.  

Se hizo una nueva ficha analística la cual abordaba las modificaciones al sistema 

categorial, además esta ficha tomaba cada texto por aparte dando cierta claridad sobre los 

textos abordados. El último instrumento que se hizo fue una matriz que lograba unificar de 

manera codificada la información en torno a las pervivencias históricas que mediante las 

fichas se lograron evidenciar. Estos instrumentos fueron los que dieron la posibilidad redactar 

el artículo final.  
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Aplicación de instrumentos y análisis de la información. La recolección y análisis 

de la información se llegó a dar mediante la aplicación de los instrumentos mencionados. La 

recolección de la información, como se explicó, pasó por diferentes momentos que 

evidencian la importancia de reflexionar sobre lo allanado. La primera matriz analítica, que 

intentó levantar la información y al mismo tiempo hacer el análisis, dejó mucha información 

relevante por fuera y el cambio de ficha analítica se dio luego de ver que la recolección no 

abordaba lo que se buscaba. 

Por tal motivo no se hace una segunda matriz analítica que condensara toda la 

información en las diferentes categorías, sino que se hicieron fichas analíticas por cada 

bibliografía abordada; estas fichas a pesar de levantar la información por separado resultan 

ignorando información relevante, debido a que se reconstruyeron sobre una versión de la 

matriz categorial con ciertas fallas y llevó a restructurar la matriz de categorías. Se vuelve a 

levantar la información en las fichas analíticas haciendo referencia a las nuevas categorías 

que se plantearon en dicha matriz; y para terminar se codifica esta información obtenida 

mediante una matriz analítica. En sí, el proceso de la aplicación de los instrumentos se da por 

la construcción de la matriz categorial, con dicha matriz elaboran las fichas analíticas y la 

información que evidencian esas fichas se codifica en una matriz analítica.  

Con base en los diferentes apartes sobre las categorías, se hizo un análisis de la 

información y redacción de documentos insumo.  Cuando se hicieron las fichas analíticas se 

obtuvieron diferentes apartes sobre las categorías en cuestión; sin embargo, los diferentes 

apartes, a pesar de haber analizado los textos, no lograron unificar una versión acerca de las 

categorías. 

Estas diferentes versiones empezaron a relatar algo sobre la categoría trabajada, es 

decir, el observar un fenómeno en unas categorías comenzó a decir algo nuevo; una vez se 

tejieron los diferentes relatos se pudo sistematizar bajo grandes categorías aquellas versiones. 
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Posteriormente, se pasó a redactar documentos de insumo por cada categoría para, 

seguidamente, describir los ejes de pervivencia histórica, la configuración de pueblo y los 

agravamientos.     

Para terminar, se redactó el artículo final sobre el populismo Gaitanista; esto se dio 

tomando en cuenta cada uno de los documentos insumo y relación entre ellos, para así 

plantear ese marco analítico y poder decir si existe o no esa relación entre los ejes de 

pervivencia histórica y la configuración del pueblo populista; además de describir cómo se da 

dicha relación.  

El informe de investigación no se tomó como el acumulado de los ejes temáticos, 

evidentemente en el trascurso de la investigación se llegaron a dar modificaciones que 

necesariamente llevaron al replanteamiento del informe; el primer eje temático, como se ha 

señalado fue la construcción de una matriz categorial, ésta tuvo que ser replanteada en 

diferentes momentos debido a las dificultades con el levantamiento de la información  y es 

así como cada capítulo que podía articular el informe de investigación llegó a  replantear lo 

ya escrito. 

1.3 Sistema categorial   

Los ejes temáticos son el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos que se 

plantearon al principio y por ello el sistema categorial es el primer eje temático y la base 

sobre la cual se desarrollan los demás, pero los demás ejes temáticos, identificar y establecer 

la relación, también ayudan a reflexionar sobre el mismo sistema categorial; por estas razones 

los ejes temáticos se encuentran en este apartado del sistema categorial.   

El sistema categorial es el definir mediante los referentes teóricos pertinentes los 

elementos propios de aquello que se ha denominado, conformación del pueblo populista y 

configuración nacional.  Como se ha dicho la pregunta acerca de la conformación del pueblo 

evidencia la inquietud acerca de la identidad, y en este trabajo de definir teóricamente la 
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identificación populista encontramos autores como: Chantal Delsol, Laclau, Lowndes, Arditi 

y Bowmann, que logran dar diferentes aportes acerca de dicha conformación, de esta manera 

es que relacionamos conceptos tales como equivalencia y defensa del pueblo real. También se 

empieza a indagar acerca de la configuración nacional dando elementos teóricos tales como 

la pervivencia histórica de María Teresa Uribe, estos elementos evidencian como los 

procesos históricos definen las características de las instituciones; sin embargo, estos 

elementos de la pervivencia no se relacionan claramente con las teorías populistas, y de esta 

manera es que el conceptos de culturas en dominancia de Stuart Hall relaciona los conceptos 

antes expuestos, debido a que los fenómenos históricos se entienden de una u otra forma y se 

acepta o no dependiendo a la autoridad social que se tenga o no, cuando no se aceptan dicha 

autoridad o hegemonía se puede crear una cultura popular,. En síntesis este sistema categorial 

relaciona tres apuestas teóricas, las teorías populistas, la pervivencia histórica y los estudios 

culturales, dando así otra perspectiva acerca del populismo.  

El objetivo de Identificar aquellos elementos propios de las pervivencias históricas y 

la configuración de pueblo populista, que han podido asociarse a la figura del gaitanismo, se 

entienden en el eje temático del diseño de instrumentos y el levantamiento de la información. 

Dicho eje temático, junto con el replanteamiento de la matriz categorial se vio modificado, es 

decir, en la medida en que se levantó la información se encontró un vacío entre lo que se 

había planteado en la matriz y lo que se estaba evidenciando en el rastreo de información, de 

esta manera se comenzaron a abordar otros referentes teóricos que lograron llenar dicho 

vacío. 

El objetivo de establecer la relación entre la pervivencia histórica y la configuración 

del pueblo populista se dio en el eje temático del análisis y la escritura del informe final.  El 

análisis de  la información se llegó a hacer en una matriz que finalmente evidenció las 

pervivencias históricas relacionadas con los momentos de agravamiento y la configuración 



 15 

del pueblo populista; en esta matriz se logró codificar la información recolectada y de esta 

manera se pudo desarrollar el escrito final.  

Las categorías planteadas aquí son: ejes de pervivencia histórica o estructura social; 

configuración de pueblo o cultura 

 popular, relacionado en sí con lo simbólico; una categoría que es el agravamiento, 

que se entiende desde las culturas en dominancia y como intento de dominio violento;   la 

última categoría, que sería la movilización donde, por medio de las prácticas movilizadoras, 

se pueden observar dichas relaciones entre configuración y  pervivencia histórica; estas 

categorías se pueden relacionar mediante las culturas en dominancia debido a que las culturas 

en dominancia explican cómo existen culturas dominantes y dominadas y de esta manera 

como se acepta o no el simbolismo por parte de las culturas dominadas, dando a entender así 

que las connotaciones o la manera de ver los fenómenos políticos obedecen a la hegemonía o 

la autoridad social y que dicha autoridad social se encuentra en tensión.    

  

1.3.1. Pervivencia histórica. 

La pervivencia histórica es una lógica estructural  que muestra la existencia de 

fenómenos políticos  que definen las características de las instituciones, así como las 

relaciones del pueblo con éstas, es decir,  la pervivencia se entiende como un hilo que de 

manera diacrónica va tejiendo la estructuración social: “la violencia es un Universal de la 

historia, un constante hilo de pervivencia social en torno al cual se destruye y se construye la 

vida de los grupos, de las etnias, de las clases, de los pueblos, de los Estados y de las 

naciones.” (Uribe de Hincapié, 2001, p.20). 

Esta categoría es  entendida desde el enfoque estructural o funcionalista debido a que 

plantea las discusiones acerca de las condiciones reales de existencia  y la manera como se le 

da sentido a estas condiciones reales; de esta forma, para este ejercicio se toma el eje de  
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pervivencia de la exclusión política, además entendiendo el sentido que se le da a dichas 

condiciones se toma en cuenta la aceptación a dicha exclusión, entonces el aceptar o no la 

misma obedece a la autoridad social que se tiene.  

En la pervivencia histórica se tienen las subcategorías de exclusión política y 

hegemonía como consenso. La exclusión política como pervivencia histórica plantea la 

existencia diacrónica de un estar por fuera de la toma de decisiones, queriendo decir esto que, 

la Nación se ha configurado en el excluir a las personas de la “sociedad mayor”, esta 

exclusión se ha llegado a percibir en las diferentes aristas tanto territorial, étnica, la arista de 

los partidos cómo ejes que estructuran la nación, y la arista de la exclusión en la participación 

de los asuntos públicos. Sin embargo, la exclusión política no se puede considerar como algo 

inmutable, pues sobre la misma se acepta o no, esta aceptación se observa mediante la 

autoridad social que genera consensos y no simplemente imposiciones. Entonces entendemos 

que la exclusión política se configura en pervivencia histórica que se reconfigura mediante 

los consensos o disensos, es decir, ante la exclusión territorial se configuran unas elites 

locales como muestra de aceptación de la exclusión pero no de sumisión total a dicha 

imposición. 

 

1.3.2. Agravamiento. 

Se advierte que los fenómenos políticos, que se podrían definir como crisis 

perviviente, experimentan momentos de agravamiento, que se explican en el contexto 

específico de la coyuntura. La pervivencia histórica se entiende como ese: “hilo de 

pervivencia social en torno al cual se destruye y se construye la vida de los grupos” (Uribe de 

Hincapié, 2001, p.20). La construcción o destrucción de la vida de los grupos sería aquellos 

momentos históricos específicos de agravamiento que, debido a los cambios sociales, 

modifican la estructuración social.   
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Cuando se plantean modificaciones en la estructura los mapas mentales, o el consenso 

en torno a la superestructura, o lo que plantea Hall “culturas en dominancia” tienen ciertas 

tensiones, pues la cultura dominante no logra tener esa autoridad social por el hecho de no 

conectar la estructura social con la cultura.   Es decir, el agravamiento se da en el momento 

en que la hegemonía como consenso no logra ser esa autoridad social, esto último se da por la 

no conexión entre las ideas y la estructura social, buscando como instancia final la fuerza y la 

coerción. 

En el agravamiento se observan las subcategorías de hegemonía violenta y violencia 

fundacional, es decir, ante las reconfiguraciones de la pervivencia histórica se empiezan a 

observar diferentes tensiones que como último recurso muestran el intento de tener la 

autoridad social mediante la violencia, teniendo la violencia la capacidad de fundar una nueva 

hegemonía.   Como última instancia de la autoridad social se tiene la violencia, pero la falta 

de autoridad social se ha planteado desde la imposición de falsas ideologías como lo relata 

Cabello en sus lecturas sobre Hall, estas falsas ideologías se entienden como aquellas ideas 

que no logran relacionarse con las condiciones reales de existencia y al no relacionarse se va 

perdiendo la misma hegemonía llegando así al intento de ejercer autoridad mediante la 

violencia o la coacción. Pero el ejercer violencia puede llegar a fundar una nueva hegemonía 

o autoridad social, debido a que resultan reconstruyendo nuevas identidades por medio de la 

violencia fundacional.  

      

1.3.3. Configuración de pueblo. 

Además de notar la diferencia entre el pueblo real y el ideal en la configuración del 

pueblo del populismo, lo que se necesita es hablar acerca de esa identificación, de la manera 

cómo las personas se logran ver como iguales, la forma como se dan esos vínculos no 

institucionalizados entre representados y representantes; pero también, como se da ese 
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vínculo entre los miembros de ese pueblo. Si se habla de esas dinámicas de identificación se 

encuentra la relación estrecha entre lo que es la identificación y qué es aquello que se 

identifica, el pueblo real.  Tanto el pueblo real como el ideal son categorías que se definen 

entre sí, es decir el pueblo real surge en ese sentirse violentado, y en la identificación 

encuentra su relación con el pueblo ideal, como ese antagónico, en el sentido en que la misma 

violencia ejercida por parte del pueblo ideal sigue la línea de destruir la autonomía, 

generando así la potencialidad de identificación.  

Sin embargo, el planteamiento que aquí se ofrece es acerca de la relación entre los 

ejes de pervivencia histórica y la configuración del pueblo, dando a entender que ese 

antagonismo entre el pueblo real y el ideal se ve inscrito en las reconfiguraciones de la 

pervivencia histórica.  

La configuración del pueblo populista tiene las subcategorías del idiotes, el pueblo 

ideal, estos relacionados con la hegemonía y significante vacío y la violencia constitutiva. El 

pueblo populista se configura en la no aceptación del pueblo ideal, es decir se llega a 

presentar de imposición de falsas ideologías, que da consigo la ruptura de esa hegemonía, o 

por parte del idiotes de no aceptar ese idealismo; cuando no se acepta dicho idealismo se 

presenta la figura del idiotes por no aceptar lo “universal”, entonces se llega a configurar esa 

disputa entre un idealismo que no se sustenta en lo real y una visión por fuera de ese 

idealismo. La disputa entre lo real y lo ideal se logra ver inserta entre la violencia constitutiva 

que va generando dicha identidad y consigo una hegemonía y significante vacío, como 

autoridad social representada en la figura de pueblo que no tiene un significado estricto.  

 

1.3.4. Movilización.  

La movilización es entendida  como la forma de actuar en los populismos, es decir, 

como una periferia interna de la democracia; según Arditi, hay prácticas democráticas que se 
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encuentran relacionadas con el populismo, como sería el caso de la representación; la 

representación democrática se encuentra en una explicación de dos niveles, representantes y 

representados. El populismo rompe con una manera tradicional de representar y pone a 

representante y representados a un mismo nivel, es decir, ustedes y yo somos uno.  

Entonces la movilización es entendida como esas prácticas que se dan en el populismo, 

prácticas tales como el salir a votar masivamente, el tomar a un líder como parte de todos, en 

sí, ese seguimiento a los líderes y el plantear a los líderes y seguidores como uno solo se 

plantea como movilización en el populismo. 

 

1.3.5. Culturas en dominancia. 

Esta investigación tuvo un marco analítico planteado desde la relación entre dos 

diferentes perspectivas, el culturalismo y el estructuralismo; si bien ambas perspectivas tienen 

una entorno a los ejes de pervivencia histórica marcan las interpretaciones o las posibles 

modificaciones de las culturas en dominancia y también como las culturas en dominancia van 

configurando la misma estructuración de los ejes de pervivencia histórica. Amplia discusión a 

profundidad sobre el populismo, no se cree que pueda plantear un reduccionismo estructural 

o cultural y por esta razón se ha intentado pensar en esas relaciones entre la estructura y la 

cultura.  Para dicho marco analítico se ha tomado a Stuart Hall quien habla acerca de las 

culturas en dominancia y dice que existe una jerarquía entre la cultura dominante y dominada 

o dominadas; dice además, que esta dominancia es móvil, por esta razón es importante 

entender como los cambios estructurales  

La matriz categorial completa se encuentra en el anexo número uno. 
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1.4 Caso 

La elección del caso se llegó a plantear en el transcurso de la investigación debido a 

que se tenía duda sobre los dos casos que han llamado como populistas, sin embargo la 

investigación como propósito de relación entre las pervivencias históricas y la configuración 

populista no logró plantearse solamente como una temporalidad específica, debido a que la 

pervivencia se evidenció en lo diacrónico.  

El caso no sólo fue tomar una temporalidad, fue entender la exclusión política como 

un eje de pervivencia histórica que se vio fundamentada en las instituciones políticas y 

observar cómo es que esas instituciones llegaron a tener otras pervivencias, como son la 

exclusión territorial, la exclusión de dominados, la exclusión étnica, la manera como estas 

exclusiones llegan a tener autoridad social mediante el papel de los partidos políticos y como 

estas configuraciones se evidencian en la privatización de lo público.  

Estas diferentes exclusiones se logran evidenciar en la pervivencia histórica; luego 

observar esto se describe si existen los agravamientos y con ello si la configuración gaitanista 

se vio reflejada en estas pervivencias. Como se ha dicho, el levantamiento de la información 

fue dando pistas que llevaran a tomar la decisión del caso gaitanista. 
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CAPÍTULO 2: REFERENTES TEÓRICOS 

Al hablar acerca del populismo se han planteado diferentes posturas, diferentes 

explicaciones de los fenómenos que se consideran como populismo, en varias momentos se 

ha hablado del populismo desde afuera, planteando dicha explicación de una manera óntica: 

“digamos que ónticamente vemos al ente desde afuera, con pasividad (idealmente total), en 

forma contemplativa, tocado por su presencia y por nada más” (Cossío 1980).  

Si se plantea la pregunta acerca del populismo como una mirada óntica se está 

hablando del populismo de manera contemplativa y se hablaría sobre lo que se considera o no 

como populismo. Ahora bien, lo que se planteó en este trabajo  es explícitamente hablar 

acerca de la configuración  del pueblo del populismo; si se tiene como apuesta el pueblo del 

populismo, se deben esclarecer dos temas: primero es darle la relevancia a ese pueblo que se 

considera como masa  en la configuración populista; un segundo; es el hablar del populismo 

desde ese plano ontológico: “en tanto que ontológicamente el ente es visto desde adentro de 

él mismo, merced al despliegue de una actividad que lo proyecta como logos sobre la 

evidencia irrebasable de que todo cuanto existe, existe consistiendo en algo.”(Cossío 1980). 

 Si se mira el populismo desde el plano ontológico claramente se desea auscultar esa 

esencia, esa consistencia del populismo. Así se deja claro que existen explicaciones del 

populismo desde el plano óntico como ontológico. Una explicación del populismo desde lo 

ontológico sería la apuesta de Laclau en la razón populista, de esta manera se tiene una 

mirada eidética del populismo y de la configuración del pueblo.  
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Este capítulo busca entender el populismo como un objeto anexacto, es decir, algo que 

se encuentra entre lo sensitivo y lo ideal, de esta manera se relacionan los diferentes enfoques 

populistas con la pervivencia histórica mediante las culturas en dominancia. Así, al 

evidenciar los procesos históricos que conforman cada nación se entiende la conformación 

del pueblo populista o la identidad que logra darse.  

De esta manera el capítulo está conformado por un primer apartado que habla sobre 

las diferentes concepciones acerca del populismo, sus dificultades y la apuesta por 

relacionarlas; un segundo apartado que contiene la discusión acerca de la pervivencia 

histórica y es aquella que define las características de las instituciones; el tercer apartado  

relaciona  el eje de pervivencia histórica y las teorías populistas, donde se toma en cuenta si 

los populismos son circunstanciales u obedecen a configuraciones históricas; el cuarto 

apartado explica la relación entre la pervivencia y los contextos que configuran el populismo, 

donde los cambios económicos y sociales  se ven permeados por las características que las 

instituciones toman en momentos determinados, es decir, en los agravamientos de la 

pervivencia; el quinto apartado es una relación entre los conceptos populistas acerca de la 

identificación, y la apuesta de relacionar dicha identificación con la pervivencia histórica 

mediante las culturas en dominancia, que es la aceptación o no de una autoridad social; el 

último apartado que cierra este capítulo, recoge la apuesta por mostrar la configuración del 

pueblo populista como ese ensamble entre las teorías populistas, la pervivencia histórica y las 

culturas en dominancia.  

 

2.1 Concepciones sobre populismo  

Para definir al Populismo se presentan ciertas problemáticas, pues éste es un concepto 

polisémico. Algunos han llegado a definirlo desde las teorías de la sugestión de las masas, 
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que planteaba Le Bon, y con ello se diría que el Populismo es una desviación de la 

democracia, de esta manera se tomaría dicho concepto como un régimen. Otros por su parte 

han tomado la discusión del Populismo desde la estructura y han dicho que debido a los 

cambios económicos y sociales se presenta este fenómeno. Igualmente, se ha intentado 

comprender como una ideología.  

El populismo como régimen es difícil de distinguir, pues el régimen necesita tener 

unos claros sistemas de gobierno y de toma de decisiones, como sería el caso de un régimen 

democrático o un régimen autoritario. Cuando se piensa que el populismo sólo se puede dar 

en una democracia, según Chantal Delsol, se entiende que esta definición de Populismo como 

régimen no logra tener el suficiente sustento, y por esta razón, siguiendo a Arditi: “El 

populismo puede permanecer dentro de los límites de la democracia, pero también puede 

llegar al punto en el que ambos entran en conflicto, y puede incluso llegar a tomar caminos 

separados. Pienso que esta periferia interna retracta el carácter paradójico y controvertido de 

la relación entre el populismo y la política democrática.” (Arditi, 2009, p.132). 

Planteando los cambios estructurales se puede observar que existen unas bases 

materiales sobre las cuales se solidifican dichas identificaciones populistas, según Forero: 

“La noción estructuralista, por ejemplo, enfatiza el carácter acumulativo que pretenden lograr 

las clases dominantes utilizando, de manera instrumental, las masas populares a través de la 

instauración de gobiernos populistas, en un contexto de transición del Estado oligárquico al 

Estado liberal.”(Forero, 2013, p.169); sin embargo, no se puede señalar el reduccionismo 

estructural debido a que el papel del sujeto en dichos cambios estructurales es imprescindible.  

El populismo, como ideología, resulta ser aquel que tiene unas ideas claras como 

forma de proyecto: el proyecto populista. De esta manera, al plantear el populismo como 

ideología podría hacer  pensar que dicho proyecto se replicaría en los diferentes países y  lo 
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que se logra observar es que existen populismos con ideas  tanto de derecha como 

populismos con ideas de izquierda; Al respecto Laclau al plantear el populismo como 

ideología dice: “Esto nos embarca inmediatamente en una tarea complicada y a la larga 

contraproducente: hallar ese último reducto donde encontraríamos un populismo “puro”, 

irreductible a aquellas otras caracterizaciones alternativas.” (Laclau, 2009, p. 51). 

Es así como el Populismo planteado como una figura “anexacta”, como lo señala 

Arditi: “Los contornos conceptuales del término permanecen borrosos y el debate teórico 

entorno a su carácter no disminuye, al punto que podemos desear describir al populismo 

como un objeto “anexacto”.” (Arditi 2009, p.101). Esta figura es tomada de los escritos de 

Husserl sobre la protogeometría, y dice que las figuras anexactas no son ni exactas como las 

esencias ideales ni inexactas como las cosas sensitivas, y lo que cuenta es la frontera 

constantemente cambiante. Para efectos de esta tesis el populismo se toma como figura 

anexacta situándola en un punto de relación entre el carácter conceptual y el carácter 

fenomenológico.    

Debido a la polisemia del concepto de populismo se han encontrado diferentes 

conceptualizaciones que pueden relacionar para dar claridad al desarrollo del concepto, como 

por ejemplo lo expuesto por Arditi quien plantea el populismo como una periferia interna de 

la democracia que a veces se encuentra en la misma vía de ésta, así  como también en 

contravía a la democracia, dando a entender que el populismo, a pesar de comprenderse 

dentro de la discusión de régimen, no logra ser totalmente explícito. 

Lo mismo sucede al plantear el populismo como algo espontaneo, pues éste no se 

puede dar en cualquier momento, lo que pone en discusión continua con el entendimiento 

estructural y aun así esta misma estructura no lo llega a definir completamente. De esta 

forma, la discusión acerca del populismo y la ideología plantea diferentes  problemáticas en 
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el sentido de pensar las ideologías como los diferentes conceptos centrales y adyacentes 

como lo dice Freeden (2013), ya que cuando se toman los conceptos se estaría hablando de 

conceptos universales y de esta manera no se lograría entender el populismo, como lo plantea 

Delsol, en el entendimiento del rechazo al concepto; o como se observa en el entendimiento 

del idiotes, como aquel que no se presta a las discusiones universales.  Así se puede observar 

que el populismo también tiene unas ideas o demandas, como unidad básica de estudio, como 

lo dice Laclau, pero dichas demandas no serían el entendimiento del populismo como 

ideología, debido a que se pueden advertir que los diferentes populismos no tiene las mismas 

demandas y de esta manera el populismo, a pesar de entenderse desde las ideologías, no 

podría ser definido sólo desde esos conceptos universales.  

Por estas razones se hace necesario entender aquellas demandas en una lógica 

diacrónica, que daría pie para preguntarse el por qué un populismo como el que se da en 

Estados Unidos obedece más a una discusión racial, o por qué  en Francia, con la figura de Le 

Pen, se plantea una separación de la Unión Europea; de esta forma,  al reconocer el 

populismo desde lo ecléctico, se podría decir que, al darse unas demandas aisladas, se 

alcanzarían  agrupar éstas a través de su relación con  la estructura o su permanencia a  partir 

de los diferentes procesos históricos.  

 

2.2 Los ejes de pervivencia histórica  

Los ejes de pervivencia histórica, para esta investigación, se convierten en el armazón 

que permite dar un interpretación de este eclecticismo que se ha venido planteando en vía de 

dilucidar  el concepto de populismo pues, siguiendo a María Teresa Uribe, cuando habla  que  

los fenómenos de la violencia en Colombia son algo más que coyunturales y que se 

constituyen en ejes de pervivencia histórica,  se puede entender el populismo de una mejor 
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manera, ya no solo como ese fenómeno circunstancial,  sino en relación con fenómenos 

políticos y sociales que definen las características de las  instituciones y el planteamiento de 

la exclusión política como referente de pervivencia histórica. 

Así pues, se puede entender  que la exclusión política no sería un evento sincrónico, 

pues se ha evidenciado que a través del devenir  histórico se ha llegado a dar para unos pocos 

el ejercicio político, lo cual ha repercutido en el  mismo desarrollo histórico y estructural, 

llegando a marcar un tipo de exclusión política que ha partido de la diferenciación de la 

sociedad mayor, estado nación, lo que quiere decir que aquellos excluidos resultan estando 

por fuera de la misma nación y no se les consideraría como ciudadanos. Uribe (2001) 

Los “destiempos” en Colombia se han visto marcado por la sociedad mayor que sería 

el centro, donde se llegó a dar una integración, una soberanía, y las personas del centro eran 

consideradas como ciudadanos que actuaban bajo el derecho; sin embargo, eso no ocurrió 

para las periferias lo que en palabras de Uribe expone como  “soberanía limitada”; esto ha 

dado a entender la exclusión política como un tema en principio de exclusión territorial, bajo 

esta exclusión territorial se diferenciaron los blancos de los demás grupos étnicos  que no 

lograron blanquearse, pero también se distinguieron de los dominados o derrotados. Fue así 

como Colombia, bajo una soberanía limitada, diferenció una sociedad mayor al resto a tal 

punto de una posible desintegración que se vio diezmada por los partidos que lograron 

integrar a la nación los diferentes territorios. 

De esta forma, se pueden entender a los partidos políticos como los ejes estructurantes 

de la nación, sin embargo y a pesar de la “inclusión” que llegaron a dar dichos partidos en 

Colombia, la figura de la nación se vio intermediada por éstos, planteando así la dificultad de 

crear terceras fuerzas debido a que ellas resultaban siendo excluidas de la nación, y con ello 

se daba así mismo una exclusión de la participación en los asuntos públicos.  
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2.3 Conexiones entre ejes de pervivencia y teoría populista 

El `populismo se ha entendido desde los enfoques coyuntural y funcionalista dándole 

gran importancia a la estructura social y a las modificaciones en la estructura como algo que 

genera populismo, sin embargo el definir el populismo como algo espontaneo tomando en 

cuenta la estructura plantea ciertas dificultades debido a que observa el populismo como algo 

que toma de la estructura los momentos de agravamiento de forma aislada. De esta manera, 

es que la pervivencia histórica no solo toma en cuenta la estructura social en momentos de 

agravamiento sino que logra evidenciar la existencia de procesos históricos de algunos 

elementos que se puedan traducir en demandas populistas.  

El populismo se ha entendido desde los enfoques cultural, coyuntural y estructural en 

los que se ha planteado un surgimiento de un momento a otro, como agrupación de 

demandas, sin embargo, Chantal Delsol, en su explicación del populismo,  toma una apuesta 

importante en el definir los numerosos y los algunos, cuando la autora habla sobre los 

“numerosos” dice que son “individuos grises, todos y nadie en particular”(Delsol, 2016, p.23) 

gente dispersa que vive bajo estas normas e instituciones, el vivir bajo dichas  normas 

demuestra la relación entre la pervivencia histórica y el populismo, debido a que los 

“numerosos” que en algún momento aceptan las normas en otros momentos pueden no verse 

insertas dentro de dichas instituciones.  

Cuando se plantean los “numerosos” en la razón moderna resultan siendo esas 

personas que viven bajo las mismas normas guiadas por una razón o un concepto universal, 

cuando estas personas defienden algo que no es el concepto universal, cuando defienden el 

pueblo real, son entendidas como populistas. Para entender entonces el cambio de los 

“numerosos” a la “defensa del pueblo real” es necesario comprender las “culturas en 
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dominancia” de Stuart Hall, debido a que la autoridad social o hegemonía se puede ver 

modificada y con ello las connotaciones, planteando esa diferencia entre lo simbólico y lo 

material donde no se acepta esa cultura dominante; según Cabello Martín  (2008) y es en esa 

diferencia  entre lo simbólico y lo material donde se da  la defensa del pueblo real o la 

configuración de la cultura popular.  

Este cambio de los numerosos que son individuos grises a la defensa del pueblo real 

se evidencia en la pervivencia histórica debido a que no plantea el populismo como algo 

aislado o espontaneo. 

 

2.4 Los ejes pervivientes, las estructuras (el contexto de donde surge el populismo) 

La relación entre el enfoque funcionalista y el estructural se pueden advertir con el eje 

de pervivencia histórica.  El enfoque funcionalista habla sobre un “asincronismo” entre las 

diferentes clases sociales y el enfoque estructural trata el populismo desde los cambios 

económicos y sociales; los procesos históricos son los que configuran las características de 

las instituciones y de esta manera la reconfiguración de dichas características se dan a la vez 

por modificaciones estructurales mostrando así la existencia de asincronismos. Es así como el 

asincronismo y los cambios económicos y sociales se ven permeados por las características 

que las instituciones toman en momentos determinados, es decir, en los agravamientos de la 

pervivencia.    

El enfoque funcionalista tiene en cuenta a teóricos como Gino Germani y Torcuato Di 

Tella, según Forero, Germani habla sobre la existencia de asincronismo en los modelos de 

desarrollo en los países subdesarrollados vinculada a la representación limitada; estas 

maneras de crecimiento asincrónico en el que la población popular se encuentra en desventaja 

ante las élites, disponiendo así de movilización social como manera de interferir en la vida 
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política nacional.  Cuando vincula el tema del asincronismo y la limitación de la 

representación se encuentra ante una población pasiva ya que sus aspiraciones se adaptan a 

las posibilidades ofrecidas por el tipo de estructura en que viven, pero expone también que 

cuando estos niveles de aspiración social se transforman, se demanda participación política y 

la población demandante se convierte en masa disponible, de esta manera la población está 

dispuesta para el surgimiento de un líder que canalice las aspiraciones. Forero (2013). 

De otra forma, y bajo el mismo enfoque en el que se toma el asincronismo como 

forma inicial del proceso del populismo, se encuentra DI Tella,  “quien sugiere que el 

fundamento de la aparición de los populismos es reformar el statu-quo a partir del uso de la 

“masa disponibles””(Forero, Mario. 2013, p. 164), lo cual refleja que el tema no es solo la 

masa disponible sino también la existencia de grupos incongruentes (ocupantes de un estatus 

superior al término medio, que cuentan con legitimación o también carecen de legitimación) 

pero también tienen cierta apatía a statu-quo.  

Según Forero el enfoque estructuralista tiene como autores a Fernando Cardoso y 

Enzo Faletto, Octavio Ianni y Carlos Vilas. En este enfoque no se encuentra mucha diferencia 

con lo relacionado al funcionalismo, pero si se muestra como el carácter propio de las 

instituciones sufren sus cambios, algunos dicen que es basado en el sistema capitalista y sus 

cambios en el crecimiento de la industria; dicen que fue la manera de pasar de un estado 

oligárquico a un estado liberal,  en este aspecto y lo que referencia a la crisis del 29 daría una 

respuesta a la situación de la conformación del populismo,  lo que no sería propiamente un 

cambio en el gobierno  sino en el sistema y como muestra de cambio en el sistema se habla 

de cambios sociales, en el cual la estructura de clases se ve alterada por las relaciones 

derivadas de los procesos de producción capitalista.(2013) 
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Cabe tener en cuenta que Ianni muestra una distinción entre el populismo en las altas 

esferas y el populismo de masas; en el populismo de altas esferas se muestran a los 

demagogos, burócratas para utilizar a la clase trabajadora y a los más pobres de manera 

instrumental; a diferencia del populismo de masas en el que se encuentra estudiantes, 

trabajadores, emigrantes de origen rural que tenderá a asumir formas revolucionarias. (2013) 

Si bien estos dos enfoques no llegan a plantear la relación existente entre los ejes de 

pervivencia histórica y el populismo, si logran tomar en cuenta el surgimiento populista 

debido a los cambios o  la resistencia a la pervivencia de estructuras excluyentes, estos 

cambios en la estructura social se pueden plantear como lo material, es decir, las condiciones 

reales de existencia; sin embargo dichos cambios en las condiciones reales pueden darse, es 

decir el asincronismo  se pudo dar,  pero no en todos los países se dieron tales 

manifestaciones, como por ejemplo las expresiones de Getulio Vargas y Perón. Así el 

reduccionismo funcionalista o estructuralista no logra sentar las bases para el entendimiento 

del populismo.  

Sin embargo dicha estructura social resulta siendo un tejido de los ejes de pervivencia 

histórica y a pesar de los cambios que se llegan a dar los ejes perviven y se sigue dando la 

estructuración social. Es esa pequeña relación que se puede observar para el entendimiento 

del populismo.  

 

2.5 Las coyunturas y el momento de la identificación (el momento donde surge el 

populismo) 

Los momentos populistas pueden ser abordados desde la perspectiva de Joseph 

Lowndes como la “violencia fundacional”, momento primigenio donde, debido a la violencia, 

se pueden configurar diferentes identidades políticas; el momento populista ha sido planteado 
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a partir de la falta de autoridad social o hegemonía, como lo ha expuesto Stuart Hall, y en 

donde se diferencia, según Chantal Delsol, lo que es el pueblo conceptual y el pueblo real.  

Las diferentes coyunturas o los agravamientos de los ejes de pervivencia histórica obedecen a 

esos momentos de falta de hegemonía por consenso y en aquel momento, donde no se pueda 

dar hegemonía por consenso, es que la violencia toma parte como autoridad social, por ésta 

es que la coyuntura y el momento de identidad se encuentran relacionados. 

Ahora bien, esta relación entre la coyuntura y los momentos de identidad se logran 

enlazar de manera más directa en el agravamiento, donde la resistencia a la pervivencia de 

estructuras excluyentes se ve violentada; el agravamiento se da cuando lo imaginario y lo 

vivido no encuentran relación, es decir, como sucedió en el caso colombiano, una exclusión 

territorial marcada por una inclusión por parte de los partidos y la prensa; cambios 

estructurales que marcaron un nuevo intento de integración en la sociedad mayor resultado de 

la industrialización y de la migración a las ciudades. 

Es por ello que la manera imaginaria de inclusión,  que es mediante la cual los 

partidos políticos no logra sostenerse en lo cotidiano, es donde se intentan imponer falsas 

ideologías al no poderse integrar a la estructura social.  Lo anterior posibilita que las personas 

no se vean reconocidas o identificadas en los grandes relatos, como lo ha expuesto Chantal 

Delsol, es decir, por fuera del “pueblo ideal”, (2016).  

De esta forma surge lo que se entiende por “idiotes” como   “… aquel que podría 

hacer uso de su inteligencia  para elevarse al mundo común, pero que sin embargo sigue en su 

mundo particular” (Delsol, 2016, p. 29), igualmente puede ser ese sujeto que está inspirado 

por la defensa del bienestar general en virtud  del reconocimiento y aceptación de su pasado 

histórico, sin necesidad de negar su particularidad humana planteando unas demandas que en 

la articulación o en la movilización se ven aceptadas. Para lo cual se muestra el populismo en 
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los momentos de agravamiento como acción y como identificación, pensando en las personas 

como sujetos que se llegan a reinventar en medio de la imposición de falsas ideologías.  

El populismo, según Laclau se mira desde las acciones, esto daría a entender que el 

accionar de un movimiento populista no necesariamente está relacionado con la izquierda, 

simplemente actúa debido a una frontera entre las demandas sociales y las respuestas 

estatales; esta frontera es un abismo, un abismo generador de populismo porque los partidos 

tradicionales pierden legitimidad; se articulan las asociaciones, pero esto no sucede de un 

momento a otro, de por si es debido a las demandas, pero si estas demandas son acatadas no 

se daría una agrupación de las mismas. 

Desde este aspecto puntual es donde se presenta la ineficiencia estatal que genera la 

articulación de demandas hacia un grupo en contra del estado; dicha articulación de 

demandas son de un carácter imprescindible para el análisis del populismo. Éstas se inician 

de manera individual o a modo de asociaciones pequeñas, generando una continuidad con las 

demás asociaciones; en ese aspecto hay una razón crucial que los unifica, esta razón, o 

propiamente emoción, se da gracias a la alteridad, la alteridad es el otro, la creación de una 

barrera con los demás, los diferentes a mí. Genera una unificación, y a su vez, se piensa 

también que aquellas asociaciones pequeñas se agrupan gracias a otro. 

Por ejemplo, para el gobierno Trump el otro es el terrorista, para Chávez era el 

imperialismo, pero lo que aquí se quiere demostrar es, que más allá de hablar de ideologías, 

el populismo tiene una forma de actuar.  

La explicación que Laclau tiene para el entendimiento del populismo plantea que se 

puede dar para el entendimiento de cualquier agrupación social, por esta razón es que  se  

toma de este autor la importancia de la equivalencia, la hegemonía y significante vacío  como 

posible entendimiento de configuración de pueblo populista. (2005). Esto relacionado con la 
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pervivencia histórica puede dar a entender que la configuración populista obedece tanto a la 

estructura social como a las “culturas en dominancia”. 

Panizza, en su introducción al Populismo como espejo de la Democracia, expone 

propiamente la identificación de quien es el pueblo como “aquellos que se consideran a sí 

mismos privados del derecho de representación y excluidos de la vida pública” (Panizza, 

2009, p. 31). Para el autor, la idea de quién sería el pueblo se encontraría en una solución 

conceptual acerca de lo que podría llamarse el populismo como ideología; pero ante ésta idea 

que señala Panizza  es importante de entender que el pueblo no es una palabra vacía, pero sí 

falta de significado estricto; el pueblo entonces es  lo que uno dice que es, una configuración 

colectiva, el populismo deconstruye y reconstruye la idea de un nosotros,  esto también es 

resaltado por Laclau; sin embargo, la unidad la encuentran en la diferencia de ese otro.  

A su vez, es necesario mirar cómo se llega a ésta deconstrucción y reconstrucción del 

pueblo, ello es resultado de diferentes demandas de carácter económico, el agotamiento de las 

tradiciones políticas, la desconfianza en los partidos tradicionales; de esta manera se empieza 

a ver una cadena de demandas que las instituciones no logran atender. 

Lo que se logra entender aquí es que las personas tienen diferentes demandas pero que 

a la vez tampoco se logran articular, esto se puede dar por diferentes razones, una es que las 

demandas resultan siendo democráticas, es decir acatadas; lo otro que se plantea es que 

posiblemente estas demandas no hagan referencia a una realidad material, es decir, se piensa 

que es en la relación entre las demandas y los ejes de pervivencia histórica donde se pueda 

dar la articulación y la movilización.  

Para hablar acerca de la construcción de un “nosotros” es necesario entender la idea 

de “equivalencia” que tiene Laclau, así mismo, tener en cuenta que el populismo tiene 

caracterizado la identidad nacionalista, además de una construcción imaginaria de lo que se 
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entiende como pueblo. De esta manera es que Laclau trata el tema de la “equivalencia” como 

punto fundamental; para este autor es importante identificarnos si necesitamos observar cual 

es el distintivo de nosotros, (2005); algo así como lo que trataba Freud al hablar de psicología 

de masas. En este sentido, lo que hace que una masa sea condensada es un alter igual de 

condensado, es decir, lo que hace que yo me identifique con algún gusto, es el hecho de 

poderme diferenciar de aquellas personas que no tienen los mismos gustos; luego, lo que hace 

que me identifique con algún partido o un líder es el hecho de poder tener ese otro, así sea de 

manera discursiva que genere esta ruptura.  

Ahora bien, se entiende la equivalencia desde un punto muy cerrado como serían las 

demandas; las personas tienen demandas que pueden o no ser atendidas, el hecho de que no 

sean atendidas puede generar que lleguen a una equivalencia diferenciándose tal vez de 

aquellas que si sean atendidas, mostrando así otro sobre el cual depositar una potencia, lo que 

genera un rechazo.   

Igualmente, cuando se habla de populismo se puede entender que existan demandas 

que trastocan las barreras culturales, pero ´puede existir en el punto cultural algo que genere 

la equivalencia de dichas demandas, o por el contrario, que rechace esta equivalencia. 

Cuando se plantea la palabra pueblo como una palabra no vacía pero si falta de significado, 

en este sentido se encuentra que a éste se le pueden atribuir demasiados  elementos, pero 

luego, en dichos elementos, es como discursivamente se conectan lo dicho con un recurso 

histórico; por ejemplo, la idea de nación que se podría pensar como proyecto político es  

aquella comunidad imaginada con sentimientos hacia el territorio, que resulta teniendo un 

carácter cultural con ciertas connotaciones; así, los atributos que discursivamente se le dan al 

pueblo identifican a las personas con  ese carácter cultural y ser parte de. 
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Si se tiene en cuente los factores antes analizados, se observa que la construcción de 

un nosotros parte entonces de los diversos factores, por un lado se habla sobre la equivalencia 

de las demandas que necesitan de un discurso que las pueda enlazar, y por otro, de un 

discurso que hace referencias a un carácter cultural.   

 

2.6 Los ejes de pervivencia histórica como especie de armazones sobre los que se puede 

ensamblar la construcción del pueblo populista  

En sí, para esta investigación se han tomado los enfoques coyuntural, funcional y 

estructural en la discusión acerca de los ejes de pervivencia histórica y los momentos de 

agravamiento; los ejes de pervivencia histórica y el agravamiento se han mirado desde la 

lógica de estructura social o en las condiciones reales de existencia y la manera cómo estas 

condiciones son aceptadas o no. Es importante tratar en este sentido la estructura, y más aún, 

los ejes de la pervivencia histórica, pues como se ha dicho éstos se logran mantener a pesar 

los cambios estructurales o como diría Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “la realidad móvil a 

la cual tratamos de adaptarnos”;  en sí, esa realidad móvil resulta siendo el momento o 

contexto de agravamiento. Estos enfoques se plantean desde la “realidad material” que por sí 

sola no logra explicar la identificación, la construcción del pueblo o la misma movilización. 

Por otra parte, es en la relación entre la estructura y la cultura en dominancia la que 

logra dar esa explicación a la pregunta de investigación, pues el populismo no es sólo una 

explicación de las condiciones reales de existencia debido a que se le dé sentido a una 

realidad mediante las connotaciones culturales, como lo advierte Hall, en este sentido, se 

entiende que existen culturas que dominan y que logran tener un control social o una 

hegemonía;  aunque esta dominación cultural resulta siendo móvil, es en esta movilidad de 
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las culturas en dominancia  donde se logra entender cómo se crean culturas populares que 

entienden y actúan en  la realidad de otras maneras a las establecidas.  

Lo que se quiere dar a entender es que la estructura social tiene relación con las 

culturas en dominancia, pues cuando una cultura dominante o un simbolismo no logran 

conectar con la estructura social, aquel simbolismo resulta siendo una falsa ideología que se 

intenta imponer; ante aquella imposición se puede actuar y configuran una nueva cultura 

popular que se logre articular  bajo un simbolismo, pero dicha articulación se plantea que 

debe estar marcada por el eje de pervivencia histórica; de esta forma es que se entiende la 

relación existente entre el eje de pervivencia histórica de la exclusión política planteada desde 

los factores antes expuestos como la territorialidad, la etnia, los dominados y derrotados. En 

sí, la soberanía limitada y aquellas demandas, simbolismos o discursos que se han planteado 

en el eje de pervivencia histórica, logran articular el concepto de pueblo populista. 

Los referentes teóricos  trabajados,  a pesar de tener apuestas que no logran explicar 

completamente la definición del populismo, o a pesar de no hablar propiamente sobre el 

populismo,  han ayudado a la configuración de las categorías de una manera que logran 

relacionar tanto la pervivencia histórica, los estudios culturales y los estudios acerca del 

populismo.  

La pervivencia histórica, junto con los estudios culturales o las culturas en 

dominancia, han ayudado a explicar lo que son las categorías de pervivencia histórica y la 

categoría de agravamiento; debido a que se entienden los agravamientos y la pervivencia 

histórica en relación con las disputas o conflictividades culturales, es decir, el agravamiento 

se puede entender como el no aceptar dicha autoridad social,  al no reconocer esto las culturas 

dominantes buscan tener autoridad mediante la violencia y de esta manera es que se puede 
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entender la relación que tienen en ese momento la  categoría de Joseph Lowndes que es la 

“violencia fundacional”. 

La configuración del pueblo populista, entonces, resulta siendo esa categoría fruto de 

la pervivencia histórica, las culturas en dominancia y las teorías populistas, pues la 

equivalencia se entiende como la capacidad de tomar esas condiciones materiales y defender 

una nueva autoridad social por parte de la cultura popular que se ve estrechamente ligada a 

los numerosos y con ello a la pervivencia histórica.    
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CAPÍTULO 3: LA CONFIGURACIÓN DEL PUEBLO POPULISTA, CASO 

GAITANISMO   

 

El Gaitanismo ha sido considerado como un populismo debido a la manera como 

Jorge Eliecer Gaitán se dirigió al pueblo, por las diferentes movilizaciones que llegó a tener y 

por la capacidad de dirección frente a las multitudes, también el Populismo, como lo vimos 

en el capítulo teórico, se ha llegado a definir como una articulación de demandas que logra 

crear identidad bajo la equivalencia. Cuando aquí se hace referencia a la identidad o a la 

equivalencia se tiene claramente dos posturas para dicho entendimiento: la equivalencia se da 

fruto de la sumatoria de demandas que no han sido resueltas y mediante un discurso del líder 

populista se logran articular; o se logran articular demandas debido a la relación con la 

manera como se ha estructurado la sociedad, es decir, y para esta investigación, tomando en 

cuenta los ejes de pervivencia histórica.  

Claramente en esta investigación se busca observar si hay esa conexión o no entre la 

articulación de demandas Gaitanistas y los ejes de pervivencia histórica, pues la sumatoria de 

demandas insatisfechas no logra dilucidar claramente la exposición de diferentes populismos.  

Dicha sumatoria de demandas no logra dilucidar los populismos debido a que 

cualquier agrupación de demandas en esta lógica sería populista, es decir, fácilmente cuando 

se llegan a acercar animalistas con feministas y demás demandas insatisfechas, se podría 

considerar como populismo, a su vez los diferentes discursos democráticos en los que su 

finalidad es la equivalencia se podrían considerar populistas aun cuando no logren movilizar. 

La articulación de demandas en sí no logra exponer las manifestaciones o movilizaciones 

populistas, pues si se toma dicha articulación se estaría pensando el populismo desde un 
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plano espontaneo y discursivo; de esta forma se plantearía el populismo desde la construcción 

del pueblo alrededor del líder. 

Se busca en este apartado demostrar si hay o no relación existente entre la articulación 

populista o configuración del pueblo populista (Gaitanismo) y los procesos históricos que 

configuran las instituciones, este capítulo presenta una estructura en torno al eje de 

pervivencia histórica de la exclusión política en Colombia, la misma se evidencia en la 

diferenciación de la sociedad mayor y el resto de la población.  

Para explicar dicha relación se desagregó el eje de pervivencia histórica de la 

exclusión política en cuatro aristas: (i) la territorial, (ii) la étnica,  (iii) la configuración de los 

partidos, que estructura la nación y, bajo la (iv) participación pública limitada; y cada una de 

estas aristas comprende diferentes expresiones: (I) expresión de pervivencia, (II) expresión de 

agravamiento y, (III) la configuración del pueblo populista; sin embargo, fue en la arista de 

participación pública limitada donde se encuentra la referencia a la movilización, ya que en la 

participación pública limitada se logran relacionar las demás aristas que dan como resultado 

las diferentes movilizaciones. 

 

3.1 La arista territorial 

Como se ha mencionado anteriormente se parte de la existencia de la exclusión 

política, es decir, la existencia de una desintegración o un estar afuera del sistema político; 

esta desintegración no es algo sincrónico, la exclusión política es un eje de pervivencia 

histórica desde donde se ha estructurado nuestra forma de participar en lo público. No 

obstante, el entender la exclusión política no parte sólo de la base de pensar que se tiene una 

participación restringida, esta deber ser pensada desde la misma exclusión territorial, como lo 

señala María Teresa Uribe:  
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“Esta exclusión tuvo un referente territorial; el territorio de la nación, aún en 

construcción, no se correspondía con las fronteras jurídico políticas que aparecían en los 

mapas y que consagraba la constitución; el territorio ha tenido siempre fronteras internas 

histórico-culturales y políticas, allende las cuales se extienden unos espacios vastos, extensos 

y no integrados con la sociedad mayor (el Estado y la nación), espacios de exclusión donde 

esta sociedad restringida y bloqueada ha venido lanzando pobladores de todas las condiciones 

sociales.”(Uribe de Hincapié, 2001, p. 25). 

La desintegración con la sociedad mayor se observa en el proceso histórico de la arista 

territorial, la expresión de sus agravamientos se observa en los diferentes conflictos agrarios y 

con base en dichos agravamientos los cambios culturales o la configuración de pueblo 

populista. 

  

3. 1.1 Expresión del proceso histórico en la arista territorial.  

Colombia se ha llegado a configurar como Estado Nación bajo preceptos intelectuales, 

es decir “la nación antes que una realidad histórica y cultural, antes que una dimensión 

territorial o que un espacio económico o político integrado, fue una creación intelectual de los 

gestores de la Independencia.”(Uribe de Hincapié, 2001, p.24), lo que plantea un destiempo 

que al no conectar lo simbólico y lo material generar una falta de legitimidad. La integración 

nacional entendida así tiene como supuesto el discurso de la legalidad, la razón y la Nación, 

conceptos que no corresponden con los referentes sociales y la vida en común, pues bajo una 

“soberanía limitada”, una sociedad en su mayoría rural no va a tener referentes concepto 

nacional o referentes de concepto de legalidad, generando así una desintegración territorial en 

Colombia y por ello las diferentes guerras civiles del siglo XIX, guerras por la nación.  
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La falta de integración territorial va creando la manera como se configura el Estado 

Nación, la configuración se puede observar en el pasar de los años, en lo diacrónico puesto 

que dicha configuración no corresponde a momentos aislados de la historia. Colombia se 

llega a ver escindida entre la sociedad mayor y aquella sociedad de los territorios apartados, 

por tal razón se habló de Bogotá como la Atenas suramericana, cercana a municipios en 

condiciones deplorables. Esta división social desde lo territorial se fue configurando en lo que 

sería una sociedad en extremo jerárquica, en palabras de Henderson:  

“Esta sociedad era en extremo jerárquica; enormes distancias separaban estratos 

sociales. Nueve de diez colombianos eran analfabetas en 1897, cuando Laureano Gómez 

ingresó al colegio en Bogotá. Más del 90% de la población era campesina y vivía fuera de los 

pueblos y ciudades. La mayor parte de ellos reconocían su inferioridad ante las personas 

adineradas y educadas. Cuando el patrón viajaba al campo desde la ciudad, era común, en la 

Colombia del siglo XIX, que el campesino lo saludara con las rodilla doblada y sombrero en 

la mano” (Henderson, James D, 2006, p. 38). 

Pero dicha configuración jerárquica no solo se llega a percibir en el trato de los 

campesinos con los patrones, debido a ser personas adineradas y educadas, sino que además 

nos muestra la pasividad y la poca movilidad física de los campesinos.  

Continuando con Henderson “Como se señaló antes, la población colombiana era en su 

mayoría campesina antes de que llegara el dinero en cantidades sustanciales. La mayor parte 

de los pobres se dedicaban a la agricultura de subsistencia en tierras que no le pertenecían. 

Eran pasivos, respetuosos de la autoridad y de las jerarquías, ocupaban un lugar 

predeterminado en un orden patriarcal del que rara vez escapaban. El promedio de la gente 

disfrutaba de la poca movilidad física en aquella época.  Los viajes que realizaba el habitante 

rural promedio se efectuaba por orden de otro y para un beneficio económico directo: 
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trabajaba como arriero o barquero de rio, o quizá partía a defender a su patrón en una de las 

frecuentes guerras civiles.”  (Henderson, James D, 2006, p.182).  

Los agricultores, quienes eran la mayoría de la población colombiana, no tenían 

remuneración por su trabajo; sin embargo, antes de que llegara el dinero de Panamá y los 

diferentes empréstitos de Colombia esto no generaba conflicto debido a la misma 

jerarquización social que se tenía.   

La falta de integración territorial aparte de poner a los excluidos por fuera de la 

sociedad mayor, muestra la falta de soberanía en los diferentes territorios, es decir, no solo 

son los preceptos intelectuales los que muestran a nivel simbólico la exclusión, sino que se 

observa también  por la manera como se ha dado la institucionalidad en los territorios; 

muestra de ello es la práctica colonizadora que ha sido el trabajo de tierras baldías que luego 

de un tiempo se podrían apropiar, al respecto señala Henderson: 

  “Hombres influyentes como Antonio José Restrepo se dedicaron a abrir tierras 

cafeteras por una vasta frontera al sur y al sur oriente de Antioquia. La Experiencia de 

Restrepo como colonizador de la región de Caldas y Quindío se remontaba a la década del 

ochenta del siglo XIX. Él, junto con otras personas, había financiado el traslado de colonos a 

la frontera cafetera.” (Henderson, James D, 2006, p.171).  

Esta colonización, junto con la financiación de colonos llegó a generar fuertes 

tensiones por la propiedad de la tierra, tomando en cuenta que la ley no resulta siendo acatada 

en los diferentes territorios, en parte por la falta de soberanía y, en parte, por la manera como 

se llegaron a resolver los conflictos por el territorio. Se puede apreciar claramente lo que se 

ha planteado como la arista de la exclusión territorial.  

La guerra de los mil días, al igual que los demás conflictos territoriales del siglo XIX 

“habían surgido de la misma exclusión política, regionalismo y faccionalismo de las elites” 
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(Henderson, James D, 2006, p.54),  la guerra de los mil días tuvo un agravante como fue el 

surgimiento del café en la economía, este lucrativo producto trastornó los antiguos equilibrios 

regionales y propició el crecimiento de nuevas elites locales que en su mayoría tenían 

vínculos con el partido liberal, pues eran éstos  lo que estaban excluidos de la vida pública y 

ello llevó a que estuvieran más involucrados en el comercio del café.  

Lo que se quiere advertir aquí es que la guerra de los mil días no llegó a dar un viraje 

de los ejes de pervivencia, más bien los llegó a agravar, intensificando el regionalismo y 

faccionalismo que se pueden observar en las mismas disputas regionales en torno a la 

nacionalización de los licores y el tabaco. 

“Su ataque a las prerrogativas departamentales, en especial la nacionalización de los 

licores, tabaco y otros monopolios, enfurecieron a las elites regionales. El presidente había 

dado un duro golpe a las regiones en 1905, al crear seis nuevos departamentos y un distrito 

federal a partir de los que existían antes. Para 1908 había creado dieciocho nuevos 

departamentos adicionales, llegando esto a un total de treinta y cuatro, de los nueve que 

existían cuando se posesionó. Solamente Antioquia se convirtió en cinco departamentos. ” 

(Henderson, James D, 2006, p.87),  

La nacionalización presenta la exclusión territorial no solo en contextos de guerra, 

pues una vez terminada la guerra de los mil días se siguen mostrando las disputas 

territoriales.  

A pesar de la existencia del lucrativo producto como fue el café y su repercusión en 

las elites locales no logra plantear una inclusión territorial, pues como bien lo expone 

Henderson: “Las condiciones no eran mejores en el campo, donde vivía la mayoría de los 

colombianos al final de la guerra. La agricultura y la cría de ganado sufrieron una importante 

desorganización durante los años de guerra de guerrillas, y muchas de las plantaciones de 

café establecidas durante la década del noventa quebraron. Los problemas del campo se veían 
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agravados por los terratenientes que intentaban recuperar sus fortunas a expensas de los 

trabajadores” (Henderson, James D, 2006, p.71). Se demuestra así que bajo los efectos de las 

guerras se logra agravar el problema de la exclusión territorial, pues las elites locales se 

encuentran en disputa con las nacionales pero sin dejar a un lado la misma diferenciación 

social y la misma jerarquización debido a que los terratenientes intentaban recuperar sus 

fortunas. En sí la exclusión territorial que se logra vivir a principios del siglo XX no dista de 

la misma exclusión que se vivía en la época de las diferentes guerras, planteando como punto 

fundamental la existencia de este proceso histórica. 

El auge del café sumado a los empréstitos generó leves modificaciones en la exclusión 

territorial, pues debido a estos últimos y a la falta de pago a los campesinos, se produjo un 

movimiento de población hacia municipios más grandes, con ello se logra entender cómo 

Baltasar y Casiano en el libro “Al pueblo nunca le toca” se encuentran en Bogotá a pesar de 

ser de municipios diferentes. Los empréstitos dieron la posibilidad de que los campesinos 

trabajaran en las obras públicas y que sus aspiraciones lograran llegar al menos a tener 

movilidad física.  

Dicho movimiento poblacional generó una densidad en las ciudades que no se llegó a 

tener en las proyecciones, es decir: “La incipiente modernización produjo un apreciable 

movimiento de población a los pueblos más grandes y a las ciudades. Durante la década del 

veinte, el tamaño de Bogotá se incrementó casi en un 50%, llegando a tener cerca de 224 mil 

habitantes para 1929. En Medellín, Cali y Barranquilla se dieron incrementos análogos. Al 

mismo tiempo, la vivienda por trabajadores no se incrementó de manera correspondiente. 

Esta era especialmente densa en Bogotá, donde cada vivienda albergaba un promedio de 

catorce personas.” (Henderson, James D, 2006, p.223).  

Durante la década del ´20 se muestra la disolución de relaciones de trabajo agrícola debido a 

los empréstitos en infraestructura, en la década de 1930  se observa el crecimiento industrial, 
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crecimiento que para el periodo del 1939 hasta  1945 se ve reducido;  como resultado  se 

observa el crecimiento poblacional acelerado y desproporcionado en  las capitales, en este 

caso en Bogotá,  pero también se ve que las personas se desplazaban al interior de la misma 

capital sin ningún tipo de orden, como un ejemplo de ello se tiene la aparición de 

asentamientos de hecho, no propiamente obreros, en donde los migrantes  resultaron viviendo 

en condiciones de marginalidad (L. Julián Arturo y Muñoz Jairo. 1981).  

La exclusión territorial se puede observar en la medida en que las capitales no 

llegaron a tener una proyección de la posible población que llegaría para aprovecharse de las 

obras en construcción, ello generó una carestía  como resultado de la falta de vivienda que 

redundó en el aumento de los niveles de pobreza, “El tema eran los pobres de Bogotá, a 

quienes acusaba de haberse convertido en personas disolutas e inmorales, adictas a las 

bebidas fuertes, una vez que abandonaban el campo para establecerse en la ciudad.” 

(Henderson, James D, 2006, p.30). 

El constante movimiento poblacional a las ciudades o a los lugares donde se 

realizaban las construcciones evidenció una fuerte tensión para que los campesinos no se 

trasladaran para aprovechar el desarrollo urbano e industrial; además de la coerción en el 

cultivo de café, puesto que los campesinos podían cultivar para su subsistencia pero no 

podían competir con los hacendados cafeteros. 

 En el gobierno de Pedro Nel Ospina, se presentaron ciertas transformaciones sociales 

en el país: “Cerca de treinta mil campesinos acudieron a los lugares donde se realizaban 

construcciones, donde cambiaban su trabajo por dinero en efectivo.” (Henderson, James D, 

2006, p.175). Ante los  intentos coercitivos para que los campesinos no se trasladaran para las 

obras públicas, la única solución existente, para tener mano de obra campesina, era mediante 

el alza de los sueldos; en Viotá se da la muestra de lo que sería un poco la democratización de 

la violación a la ley, que a pesar de no poder cultivar café se le permitió cultivar en sus ratos 



 46 

libres los demás productos, lo que ayudó a que se beneficiaran de  la economía cafetera 

produciendo  panela, chicha y demás productos de consumo local, generando de esta manera 

un comercio a expensas del alza en el café. 

Estos productos de consumo local dieron pie a otras conflictos debido a que los 

administradores de las haciendas empezaron a poner peajes  puesto  que la caña era robada de 

tierras de cultivo; se crearon entonces peajes, licencias, tarifas  pero los campesinos crearon 

tal habilidad  mediante la evasión de dichos peajes que los terratenientes se unieron a ellos 

para evadir a los cobradores de impuesto y de esta manera se da la democratización de la 

violación de la ley en la frontera cafetera, según Henderson, James D. (2006).  

 Debido a la bonanza cafetera y la modernización incipiente que se llegó a dar con los 

empréstitos en obras públicas no se tenía alimentos, por lo cual se llega a dar una ley de 

emergencia donde se podía importar dichos alimentos, pues la ley no tenía problema debido a 

la bonanza que se estaba dando, pero cuando el crecimiento industrial se vio afectado produjo 

que “… los campesinos que anteriormente se encontraban en las obras públicas regresaban a 

la agricultura, hallaban que resultaba difícil ganar dinero debido a la libre importación de 

alimentos establecida en la ley de emergencia  de Abadia de 1927.” (Henderson, James D, 

2006, p.243), lo que generó mayores dificultades para la vida campesina, puesto que la 

bonanza cafetera seguía dándose.   

La arista de la exclusión territorial se observa en la soberanía  limitada, debido a que, 

genera una falta de integración que se ve  dispersa en los territorios, configurándose  con una 

sociedad jerarquizada y con ciertos conflictos territoriales, dando como resultado unas elites 

regionales que construyen  una disputa principalmente agraria que sigue configurando la 

misma dispersión territorial.  

Ésta se puede observar en momentos violentos como en el caso de Olaya Herrera: “La 

violencia, que fue especialmente grave durante sus primeros dos años de gobierno, tuvo lugar 
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en una parte distante del país y no amenazó seriamente la estabilidad nacional” (Henderson, 

James D, 2006, p.254).  

 

3. 1.2 Expresión del agravamiento en la arista territorial. 

 La expresión de agravamiento de la exclusión política, específicamente en su 

arista territorial, es ese momento donde se encuentra cierta tensión o modificaciones 

en las pervivencia histórica, por tal razón la expresión de agravamiento en la 

exclusión territorial se haya tanto en los diferentes conflictos territoriales que se 

presentaron, como en las diferentes decisiones que llegaron a afectar la vida agraria. 

La configuración de la arista histórica radica en preceptos nacionales como la 

soberanía, la falta de integración que se relaciona con la jerarquización social y las 

elites regionales.  

Según Henderson, “A mediado de 1934, sus propietarios iniciaron una acción legal 

para el lanzamiento de Santos Vergel y su familia de una parcela alquilada que había ocupado 

durante algunos años. Los otros arrendatarios unieron fuerzas con Vergel para oponerse al 

lanzamiento. De allí se siguió una confrontación armada entre los arrendatarios y la policía 

local, en la cual murieron dos policías y trece arrendatarios.” Ante esta situación Gaitán habló 

en el congreso.  (Henderson, James D, 2006, pp.321-322).  

 Como muestra de confrontación territorial se observa la de Santos Vergel en Ibagué, 

así como el enfrentamiento entre arrendatarios y elites locales por el uso de la tierra y su 

posible lanzamiento; éste hecho, como los demás que se presentan en temporalidades 

similares: Viotá, El Chocho y demás conflictos, nos muestran la existencia de un 

agravamiento territorial, sumado a la muestra de la resolución de dichos conflictos.   
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Durante el primer gobierno de López Pumarejo se da la llamada reforma agraria que 

pretendía proteger y estimular a los pequeños propietarios, al respecto Henderson expone: 

“Las reformas agrícolas de López y de Roosevelt ilustran lo anterior. En cada caso, la 

reforma estaba dirigida a proteger y a estimular los pequeños propietarios, y no distribuir 

tierras a quienes no la tenían. Por consiguiente, una proporción considerable de la población 

marginal rural tanto en Colombia como en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el 

campo durante la década de los treinta y en los años posteriores”. (Henderson, James D, 

2006, p.355).  

La pretensión de proteger al pequeño propietario se advierte como una clara mirada de 

la desconexión en lo territorial, y en lo rural pues, como se ha demostrado, el campesino era 

arrendatario, a pesar que éstos podían comprar su propiedad gracias a la bonanza que se 

estaba dando; también se llegó a dar una colonización en los años `30. No se puede pensar 

que no haya una población marginal rural, aquella que se vio forzada a abandonar el campo.   

Si dicha reforma agraria en el primer gobierno de López resultaba siendo perjudicial 

para el campesino colombiano, igualmente las leyes de 1944 fueron totalmente 

problemáticas, pues ante el intento de lanzamiento de los arrendatarios, como fue el caso de 

Santos Vergel, se buscó que el terrateniente pagara al menos las mejoras que los campesinos 

habían hecho por su trabajo; Sin embargo:  “La Colombia política afrontó estos problemas 

mediante la adopción de una serie de leyes que fortalecieron de inmediato a los terratenientes 

contra sus arrendatarios y militaron contra la proletarización de la mano de obra rural. Las 

leyes 100 y 6 de 1944 aclararon y reglamentaron los procedimientos de arriendo, y eximieron 

a los terratenientes del pago de beneficios sociales a sus empleados”. (Henderson, James D, 

2006, pp.362-363). 

Se puede observar que antes del Gaitanismo como tal, se presentan unas tensiones y 

unos agravamientos respecto a la propiedad de la tierra como muestra de la exclusión 



 49 

territorial, pues en la reforma y en la ley se evidencia cómo se defiende al terrateniente con 

respecto a los diferentes conflictos, como el de Santos Vergel.  

En 1944 se llega a dar un golpe militar a Alfonso López en la ciudad de Pasto, este 

golpe militar se da en el intermedio de dos crisis presidenciales: la primera es cuando el 

presidente López pide permiso para ir a Estado Unidos a acompañar a su esposa por motivos 

de salud, este viaje a Estados Unidos genera una incertidumbre por creer que López no 

retomaría su presidencia, esto había despertado escándalos con la Handel. “El 9 de Julio El 

Tiempo anunció que el presidente había salido para Ipiales, Tumaco y Pasto en compañía de 

Adán Arriaga Andrade, Enrique Coral Velasco, Luis Cano, el General Julio A. Gaitán, el 

Coronel Pinzón (jefe de la casa militar del palacio), el teniente Dueñas, Fernando López 

Michelsen, el embajador en Quito y los pilotos Mayor Valdés Tavera, Capitán Artuduanga y 

el mecánico Bahura” (Ortiz Márquez, Julio. 1978).  

 Hacia el 10 de julio López es detenido en Pasto por un grupo de sediciosos y horas 

más tarde, al medio día, se dan cuenta del golpe militar en Bogotá lo que lleva a Darío 

Echandía asumir la presidencia; esta detención en Pasto del presidente da a entender la 

dificultad de una soberanía en todo el territorio nacional, pues si dicha detención se hubiese 

hecho en Bogotá la reacción militar hubiese sido otra. Las crisis políticas que se presentaron 

durante su gobierno llevaron al presidente López a dimitir de su cargo antes del tiempo, pues 

la exasperación por una parte territorial con la configuración de leyes que atacaba a los 

campesinos y la transacción de dicha efervescencia en el partidismo, fueron una muestra de 

los diferentes intentos de sedición.  

Las diferentes dificultades territoriales tienen tintes partidistas, una de las crisis de 

violencia territorial fue durante los dos primeros años de Olaya, momento en el cual se da una 

orfandad partidista para los diferentes municipios conservadores que no se veían apoyados. 

En la detención de López también se muestra entonces los tintes partidistas, pues “Al 
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producirse los hechos de Pasto, es decir, el golpe militar dado por Agudelo y Gil, el gobierno 

procedió a destituir a Gómez de su cargo, lo que lo ponía en las puertas de la cárcel. Por 

tanto, al revocarse el auto de detención proferida por Caicedo Lozano, Gómez podría regresar 

al país.” (Ortiz Márquez, Julio. 1978). 

  Muestra de la estructuración de la nación por medio de los partidos es el poner los 

tintes partidistas a los diferentes conflictos territoriales, como evidencia Lukas: 

"Evidentemente, por muy aislados de la vida política que estuvieran los militantes de los 

partidos tradicionales en las zonas rurales del país, los combatientes aducían que luchaban 

por su partido y que defendían los derechos de los respectivos partidos contra las ambiciones 

del enemigo político" (Rehm Lukas, 2014, p.20). 

 

3. 1.3 Configuración del pueblo populista alrededor de la arista territorial. 

“No encuentro la diferencia que haya entre el paludismo de los campesinos liberales y 

el paludismo de los conservadores. No encuentro la diferencia que existe entre el 

analfabeto liberal y el analfabeto conservador, no encuentro la diferencia entre esas 

inmensas masas colombianas que se ven un día sometidas al cacique que se llama 

mentirosamente liberal y las oprime, y les pone la botella de aguardiente cuando no 

dan el voto por él, para seguirles el proceso de meterlos a la cárcel al día siguiente de 

su rebelión, y por eso nosotros decimos que no nos aterra ninguna labor social que 

tienda a redimirá nuestro pueblo. Hay liberales en las zonas oligarcas y plutócratas, 

que fingen aterrarse de los programas dizque de avanzados y revolucionarios que 

vaya a realizar el partido conservador. Ojalá lo hiciera, que tendrían nuestra 

colaboración porque lo nuestro no es para cotizar nuestra situación política, no 

estamos tras delegaciones ni ministerios con pretextos de hacer la unión liberal, 

estamos tras la defensa de un pueblo oprimido y puesto al margen, de inmensas 

multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses a las cuales 
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se les alaga pero no se les cumple. Estamos a la defensa de esas inmensas masas que 

constituye el partido liberal y esas masas todavía oscurecidas del partido conservador 

que no han visto la verdad, estamos a la defensa de ellas y sabemos que su necesidad 

es la que nosotros sentimos, su clamor es el que nosotros exclamamos, su dolor es el 

que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy,  su verdad es la que nosotros 

proclamamos y contra la pequeña concupiscencia de los abrazos de la plutocracia, 

queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia.” (Villaveces Jorge, 

1968)  

 

La configuración populista se entiende como la relación entre los momentos de 

agravamiento junto con un simbolismo que representa dichas condiciones, es decir, la 

relación entre lo discursivo y los ejes de pervivencia histórica en un contexto de 

agravamiento; para lo que se pretende en esta investigación dicha configuración populista 

plantea la hegemonía y el significante vacío como muestra de esa dificultad en la hegemonía 

violenta. Además, va demarcando la separación entre el pueblo ideal o lo que se ha 

denominado “metarrelatos” y el “idiotes” que se entiende como el ensimismado, aquel que no 

se configura en medio de los relatos universales.  

En la configuración de dicho ensimismamiento se entiende la importancia de lo que 

ha sido la configuración nacional, es decir los ejes de pervivencia histórica, por esta razón se  

puede comprender la configuración del pueblo populista en esa identidad que surge de los 

agravamientos y la movilización populista, relacionado esto en los discursos que recuperan 

los diferentes ejes de pervivencia histórica, para el caso de este apartado: la arista de la  

exclusión territorial.  

Los agravamientos, como se ha demostrado, se llegaron a dar entorno a las reformas 

agrarias y la falta de integración nacional; la detención de López, junto con los diferentes 
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conflictos regionales,  da cuenta de esa falta de integración en los territorios apartados; y las 

leyes que beneficiaban a los terratenientes no solo dan cuenta de la exclusión de los 

campesinos sin tierra, sino que además muestra la existencia de elites locales que van a estar 

cerca a los alcaldes protegiendo sus intereses.  

Los discursos de Gaitán al igual que los conflictos que se venían presentando, como 

es el caso de Santos Vergel o el Chocho, plantean en sí la problemática por la tierra y la 

anarquía entre lo nacional y lo regional ya que éste, cuando fue ministro de educación, señaló 

la dificultad existente por la cual los recursos por parte de la nación y el departamento no 

lograban organizarse con lo local. Se presentan aquí algunos discursos y con ellos se plantea 

dicha relación.   

“En veces, señores, y con sobrada razón, los municipios se quejan del abandono en 

que se encuentran y lo atribuyen sólo al centralismo bogotano. El fenómeno tiene 

ciertos fundamentos pero me parece que la localización simplemente geográfica del 

hecho hace perder la fuerza que el argumento tiene. Porque, en realidad, es en razón 

de las instituciones jurídicas actuales que la entidad municipal sufre la indiferencia 

más o menos grande y en todo caso la muy limitada ayuda nacional. Porque estamos 

soportando la tortura de tener que tolerar una falsificada autoridad administrativa en el 

municipio, tenemos que soportar también la falsificación de todo el sistema 

ascendiendo a las orbitas departamental y nacional!” (Villaveces Jorge, 1968) 

La falsificada autoridad municipal ha sido un discurso que llegó a tener Gaitán, y no 

solo es que Gaitán plantea la desarticulación territorial por el centralismo, sino por el 

cacicazgo, que resultaban siendo personas que intervenían en los directorios municipales, 

dejando la participación política en un punto de aislamiento mayor, por eso es que Gaitán 

apelaba a la defensa democrática. 
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“También hemos invitado a las gentes a la defensa de la democracia como realidad 

actuante y no como simulación verbal, porque los colombianos saben que la vida del 

municipio, base de todo desarrollo armónico, se halla bajo el imperio de gamonalatos 

de cuyo dañado albedrio dependen los bienes municipales, sin otro propósito que el de 

obtener  ventajas en el orden burocrático o en el  orden económico para el grupo 

predominante de turno, o para los suyos, o para quienes proporcionan la ayuda 

electoral.  De ahí que los repugnantes gamonalatos, a pesar del desprecio unánime que 

por ellos si siente, sean tratados por el país político, con todos los miramientos, en 

forma que de su voluntad ignara depende el nombramiento y estabilidad de nuestros 

empleados y funcionarios y hasta la propia orientación de las obras públicas.” 

(Villaveces Jorge, 1968). 

La defensa de la democracia se observa entonces por la explicación que tiene Gaitán 

de la “legitimidad”, que lo explica como la minoría que controla por sí y para sí la 

representación y que luego envían delegados. 

“El país, lo sabéis vosotros, venia designando sus dirigentes dentro del ritmo que se 

consideraba equilibrado y armónico. Desde el más lejano y empobrecido municipio 

hasta el más florecido de ellos, una pequeña minoría había controlado por sí y para sí 

el derecho a representar a las gentes. Esa representación sin consulta de la voluntad 

popular se reflejaba luego en los centros departamentales que, a su turno y en círculo 

cerrado, enviaban sus delegaciones hasta culminar en lo que se llamaba la voluntad 

central de la capital de la república. Pero de un momento a otro, y no por razones 

triviales, el país se ha enfrentado a aquel sistema que enantes solía apellidarse 

legítimo, el oficial, el disciplinario. Y así, desde el punto de vista de este sistema, es 

natural que ahora se hable de anarquía. Pero resulta que el mundo se halla en 

combustión: que ni en vano se han tronchado sobre los campos de batalla los cuerpos 
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de los hombres y que tampoco en vano la sangre de las arterias multitudinarias ha 

corrido sobre el haz de la tierra. No en vano, porque a nosotros también nos ha llegado 

el momento de pronunciarnos sobre graves materias. También la gente nuestra quiso 

pensar que si se rebelaba contra los viejos sistemas vigentes en el país acerca de la 

gestión política, no se enfrentaban a un problema de anarquía, sino a la existencia 

funcional de un pueblo que aspira legítimamente a hacer sentir su voluntad.” 

(Villaveces Jorge, 1968) 

En las elecciones de 1946, como se pudo evidenciar, no alcanzó a ganar, aunque se 

llegó a dar lo que Gaitán llamó “la restauración”, pero restauración en su partido liberal; 

posterior a dichas elecciones quedó Gaitán como líder del partido debido a  que Turbay se fue 

del país y los demás integrantes  liberales no continuaron liderando dicho partido; luego de 

esto se incrementó la capacidad de su movimiento, la  relación de los ejes de pervivencia 

histórica con aquel movimiento se logran observar en el siguiente aparte: 

“Si tenemos en cuenta las circunstancias en que este movimiento ha podido lograr tan 

caudaloso impulso, podemos comprobar cuál es su armonía con el querer de la 

realidad nacional. No se ha logrado al amparo de una mecánica política que viola 

acomodaticiamente y en acuerdo con sus intereses los estatutos del partido, al cual 

pertenecen esas masas entusiasmadas; ni halagando en cada municipio y en cada aldea 

la aspiración personal de los caciques que se constituyen en comités o en directorios; 

ni falsificando registros electorales; ni gozando del apoyo financiero de especuladores 

que llegan a la política sin la sagrada ambición de salvar principios, sino con la 

codicia  de realizar inversiones provechosas; ni con el patrocinio de la prensa opulenta 

sino más bien luchando contra su engaño o contra su silencio; ni con las influencias 

oficiales que directa o indirectamente coaccionan el espíritu de los ciudadanos en 

municipios y departamentos. No ha contado este movimiento con nada de este 
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artificio que constituye y sostiene el país político. Lejos de ello, marcha, contra la 

existencia y el aprovechamiento de esos recursos para adulterar la verdad democrática 

y busca restaurar los principio y fundamentos de esa verdad, sometidos a la alquimia 

de la simulación.” (Villaveces Jorge, 1968) 

Gaitán muestra la fuerza de su movimiento al denunciar aquellas prácticas de la 

exclusión territorial pues el caciquismo, junto con la especulación y demás prácticas antes 

mencionadas, evidencian la desarticulación nacional. Sin embargo, la fuerza no se encontraba 

solamente en denunciar dicha exclusión, pues Gaitán cuando estuvo en el Ministerio de 

Educación trabajó por dicha integración en términos de la educación. Cuando pierde las 

elecciones presidenciales y durante las mismas elecciones se muestra un Gaitán que se 

preocupa por lo territorial, debido a que al perder dichas votaciones Mariano Ospina le 

propone la Unión Nacional  con ciertos ministerios para el partido Liberal, ante lo cual Gaitán 

responde: 

“Pero cualesquiera que sean en el futuro las relaciones entre el liberalismo y el 

gobierno, hay algo que nos preocupa por sobre todas las cosas y es la situación de 

nuestros copartidarios en los municipios del país. Nada valdría para la tranquilidad 

pública una brillante nómina ministerial si los millares de liberales de los 

departamentos quedaran sometidos a la arbitrariedad municipal. Poco significaría un 

clima de tolerancia entre dirigentes si coetáneamente con él la violencia burocrática de 

las provincias desata una intolerable persecución contra el liberalismo.  Nuestro deber 

reside ante todo en la defensa de quienes por estas desprovistos de influencia y 

posiciones tiene derecho a que el partido, como entidad, los defienda en el ejercicio de 

sus garantías ciudadanas y se haga el vocero de sus reclamos de justicia.” (Villaveces 

Jorge, 1968) 
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Gaitán luego de perder la presidencial continuó con su campaña electoral hacia los 

comicios que celebrarían en 1950, en todo su discurso se evidencia que lo territorial tiene 

demasiada relevancia, y no deja a un lado este punto. 

“Considero que las elecciones que más interesan al pueblo, a las que debe sentirse 

más íntimamente vinculo son las municipales. Es casi el único contacto real del 

pueblo con la política y el gobierno, porque es en los cabildos donde se elaboran los 

presupuestos que lo benefician directamente; porque de allí salen los acueductos, las 

calles por donde transita, la vigilancia de sus sementeras, el impuesto predial, el 

gravamen a su comercio.” (Villaveces Jorge, 1968) 

 Gracias al constante contacto entre el pueblo y la política, Gaitán le dio relevancia a 

las elecciones de 1947 en la que se elegían concejos. 

“En desarrollo de su campaña por la reconquista del poder para el liberalismo, Jorge 

Eliécer Gaitán inició a mediados de 1947 una gira política sin antecedentes en la 

historia colombiana de este siglo. En el ámbito de nuestras luchas electorales las 

únicas campañas de extensión nacional han sido las presidenciales. Para elegir 

Representante y Senadores; Diputados a las Asambleas y Consejeros Municipales, las 

giras han estados siempre limitadas al territorio de los respectivos departamentos y de 

sus municipios. Pero convencido Gaitán no sólo de la importancia de recorrer el país 

en orden a preparar a las masas liberales a la batalla que debería liberarse en 1950 

para la recaptura del Órgano Ejecutivo del Poder, sino de la importancia que tuvieron 

siempre en su concepto los cabildos distritales como principio de organización estatal 

republicana, resolvió otorgarle a las elecciones de concejos una jerarquía nacional” 

(Villaveces Jorge, 1968) 

La desarticulación territorial, a lo que Gaitán se refería como anarquía, se evidencia 

no sólo en los agravamientos, pues como se puede observar aquél tenía dicho  planteamiento 
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en sus postulados. “La Restauración Moral” como se decía, no planteaba otra cosa que no 

fuera esa expresión de exclusión territorial, ya que “la administración falsificada” como la 

definía, obedecía a una desintegración territorial y cuyos integradores con la sociedad mayor 

eran los caciques. De esta manera, la relación con los caciques o las elites regionales 

generaba otra exclusión a nivel local, ya advertida por Gaitán cuando remarcó: “Bastará el 

denuncio del patrón, que siempre será el aliado del Alcalde como el alcalde es en todas partes 

el aliado del patrón y sólo habrá una víctima: el campesino.” (Villaveces Jorge, 1968).  

Como se ha visto, la exclusión territorial no sólo obedece a la manera como la 

institucionalidad entra a los municipios a través de los caciques, sino que además obedece a 

las diferentes problemáticas que se han llegado a presentar a partir de la tenencia de la tierra; 

como se ha expuesto, los códigos que se tenían para sostener la situación feudal, aquellos 

títulos que venían desde antes de la república, encuentran conflictos con los campesinos que 

han trabajado dichos predios. 

“Hay algo por encima y mucho más profundo que los apolillados códigos, elaborados 

para el sostenimiento de una situación feudal. Esos trabajadores que no conocen los 

códigos, que no han tenido participación en su elaboración, que han vivido alejados de 

lo que sarcásticamente llamamos vida civilizada, sienten como un zarpazo en lo más 

íntimo de la entraña, que es ajena esa tierra a la que durante diez y cuarenta años 

dieron de su cuanto tenían. Porque consumieron en aquel surco y en aquella parcela 

toda su humana potencialidad; porque sobre aquel suelo crearon su hogar, nació y 

creció su familia, no ignoran que ese pedazo de tierra resume todo el largo peregrinar 

de sus dolientes vida sobre el planeta de los hombres!! Saben que en aquellos sitios 

fulguraron sus horas de alegría y entenebrecieron los horizontes las ráfagas de su 

congoja. Saben que al salir de allí todo lo han perdido; que ese sitio constituía su sola 

patria y su único albergue; que fue su cuna y la de los suyo y que si de allí son 
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arrojados no tendrán tumba apropiada que finalmente los reciba y albergue. Eso es lo 

que saben ellos. Es un estado profundo del alma, es el imperio de la vida aprendido 

lejos de las fórmulas y de las filosofías; lejos delos códigos y de las autoridades 

criminales que los oprimen. Ese estado del alma, que clava en sus entendimientos más 

hondamente que en la tierra las raíces de corpulentos arbustos, ha sido determinado 

por injustas circunstancias económicas y es ni más ni menos que el grito de la vida 

que trata de defenderse y perpetuarse!!” (Villaveces Jorge, 1968). 

No solo los conflictos se observan en la titulación feudal, también se advierten en el 

aumento de la extensión de las fincas lo que redundó en la aparición de conflictos, sobre los 

cuales Gaitán expuso: 

 “Por allá en 1892, según escrituras que pueden consultarse, como lo sabe la 

diputación tolimense y el señor Ministro de Gobierno debe saberlo, esa finca fue 

comprada por un señor Restrepo en la cantidad aproximada de mil pesos. La finca no 

tenia de extensión sino tres mil hectáreas. Sabéis a cuántas se extiende hoy esa finca 

comprada por mil pesos y con tres mil hectáreas? Pues la propiedad que alegan los 

poseedores del título contra los trabajadores campesinos mide veinticinco mil 

hectáreas. Cómo creció, cómo se ensanchó esa finca y cómo se alega hoy propiedad 

contra los trabajadores, que son los que en realidad la han trabajado, en tanto que los 

presuntos dueños lo único que han trabajado son los linderos en las escrituras 

públicas?” (Villaveces Jorge, 1968). 

Se pretendía que López lograra resolver estos conflictos territoriales, pero como fue 

visto en la reforma y en la ley 100 y 6 del 44, no alcanzó a beneficiar a los campesinos, pues 

en la reforma beneficiaba al pequeño propietario y en la otra daba la posibilidad de que el 

propietario o el terrateniente pudiera sacar al arrendatario sin pagarle el trabajo hecho en la 

finca, esto como muestra de dichos conflictos territoriales; Al respecto Gaitán se pronunció:  
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“Y ciertos llamados izquierdistas, del centro y de la izquierda, unidos a las fuerzas 

auténticamente centristas, aplaudían mientras se llevaban a efecto la comedia de la 

oposición de las derechas. Y el estatuto salió y el pueblo esperanzado, al que tanto se 

le había hablado de justicia social, encontró que esa ley producía la concentración de 

bayonetas en los campos para arrojar de la tierra a los campesinos.  Y que, además, la 

ley arruinaba a los propietarios. A cuáles propietarios? A los especuladores de los 

grandes concilios? No! A los propietarios que trabajan, a los propietarios que viven en 

sus haciendas, a los que luchan.” (Villaveces Jorge, 1968). 

Los conflictos territoriales se logran observar tanto en los demás discursos de Gaitán 

como en las diferentes movilizaciones como la de Santos Vergel y el Chocho, en ellos 

también se pronuncia frente a las casas campesinas quemadas en Usme, así como la denuncia 

frente a la masacre de las bananeras, y también llegó a hablar acerca del asesinato de 

campesinos uniristas en Honda e igualmente habló acerca de lo que sucedía en la vereda el 

Chocho.  

Así pues, no se puede hablar de la configuración populista simplemente desde los 

discursos de Gaitán, pero resultan siendo estos discursos el hilo conductor que va tejiendo ese 

caminar entre el agravamiento, entre la violencia fundacional y la movilización; es esa 

identificación la que se ve mediada por los discursos de Gaitán.  

La identificación no se muestra como algo unidireccional, pues tanto tiene que ver el líder 

como sus seguidores; es por esta razón que el estudiar el gaitanismo sólo desde sus discursos 

no daría claridad; sin embargo el desempeño que llegó a tener Gaitán como alcalde muestra 

una connotación para sus seguidores. Así mismo, se destaca el interés de Gaitán por los niños 

necesitados, lo que produce un viraje en sus mapas mentales. “El campo parecía primitivo, 

estancado. La ciudad ofrecía movimiento y oportunidades económicas, junto con la 

posibilidad de movilidad social. Más aún, había personas en la ciudad que parecían 
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sinceramente interesadas en ayudar a los pobres y sus familias, políticos como el liberal Jorge 

Eliecer Gaitán, que durante su breve desempeño como alcalde de Bogotá, no solo promovió 

la educación pública gratuita, sino que abrió los restaurantes escolares donde se daba 

desayuno gratuito a los niños necesitados. Tales cosas eran milagrosas para los campesinos, 

pues el interés de sus patrones en su bienestar sólo parecía manifestarse en la época de las 

elecciones”. (Henderson James D, 2006, p.369-370).  

Resultan siendo estas connotaciones las que dio pie a la identificación, gracias a la 

existencia de un líder que tomar en cuenta las diferentes prácticas en la exclusión territorial es 

la que propició dicha movilización. 

 

3.2 La arista étnica 

La  arista territorial de la pervivencia histórica de la exclusión política no se llega a 

presentar aislada de las demás evidencias de esta, pues la exclusión territorial da pie a 

entender como las diferentes minorías étnicas  llegan a localizarse en sitios apartados, debido 

a que hacia los vastos espacios de exclusión fueron lanzados los diferente pobladores 

“Primero a las etnias dominadas y no integrados; aquellos que no quisieron o no pudieron 

“blanquearse”: los indios, los negros, los mulatos, los mestizos “indómitos, perezosos, 

incivilizados e incultos” además de violentos; así los pensó la sociedad mayor y así 

terminaron por pensarse ellos, que mantuvieron y reprodujeron la exclusión como manera de 

sobrevivir y de subsistir.” (Uribe de Hincapié, 2001, p.25). 

Es decir, la configuración de la exclusión territorial se llega a dar de la mano de la 

exclusión étnica. Por dicha razón se verá cómo se llega a configurar el proceso histórico de la 

exclusión étnica, su agravamiento y su posible retoma en la reconfiguración hegemónica.  
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3.2.1 Expresión del proceso histórico en la arista étnica.  

La exclusión étnica ha sido una arista que deviene desde el período colonial, pues 

como bien señala Olivella los indígenas que habitaban América antes de la colonización se 

les decía que no tenían alma; así, la configuración nacional se logra observar desde la época 

de la colonia y para el momento de la república no llega a tener variación. La esclavitud se 

sigue dando y los indígenas son tratados como menores de edad, mostrando claras 

restricciones en la participación pública. 

 La exclusión étnica también tiene su relación en la exclusión territorial, demostrado 

esto en “La condición de negro evadido o cimarrón es violentamente condenado por el 

sistema colonial desde sus comienzos, lo que lo obliga a marginarse en la selva como un 

proscrito de la sociedad. Es el primer paso individual o de grupo de una táctica que se 

convierte en norma –el marginamiento social- con la abolición de la esclavitud” (Zapata 

Olivella, 1989, p.165). 

Por esta razón en Colombia la abolición de la esclavitud en 1852 estuvo enmarcada 

por un éxodo hacia la región de la costa pacífica, apartando a dichas personas de la sociedad 

mayor.  

Las cuestiones étnicas resultaron siendo ejes transversales de la desigualdad social, 

aparte de que la esclavitud resultó siendo uno de los factores que produjo la concentración de 

la riqueza, y que una vez abolida la esclavitud se muestra el marginamiento social por el 

hecho de ser condenado por el sistema colonial, la posición económica obedeció también a un 

sistema étnico, es decir “Los ciudadanos más acaudalados de Bogotá se distinguían 

fácilmente de la población en general, a finales del siglo XIX. No solo habitaban en los 

vecindarios del centro en casas importantes, sino que habitualmente eran más altos y blancos 

que sus conciudadanos, ya que eran criollos –personas de ascendencia europea-, o bien como 
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la familia de Gómez, mestizos de ancestro predominantemente europeo.” (Henderson James 

D, 2006, p.27).  

Se puede advertir como lo étnico se va conectando con lo económico “Los miembros 

de las clases altas miraban con desprecio a los pobres, quienes por lo general revelaban sus 

ancestro indígena o africano al ser moreno o de baja estatura.” (Henderson James D, 2006, 

p.224). 

La Colombia de las primeras décadas del siglo XX compartieron prejuicios de sus 

superiores, entre ellos era el principio de autoridad y la idea que se tenía acerca de la raza; 

igualmente, las mujeres por el principio de autoridad obedecían al caminar por kilómetros por 

las sendas de las montañas, gracias a que un personaje como el obispo Miguel Ángel Builes 

les prohibía, aduciendo que era un pecado contra la ley natural, el que las mujeres cabalgaran 

“ahorcajadas”.  

“En un país como Colombia, donde una elite en su mayor parte Caucásica dominaba a 

una mayoría morenas, el impacto de una creencia semejante era necesariamente poderosa” 

(Henderson James D, 2006, p.122) “Una fuente atávica del pensamiento racial colombiano se 

encuentra en la preocupación por la “pureza de la sangre”. Esta preocupación fue traída por 

los conquistadores españoles del siglo XVI” (Henderson James D, 2006, p.124).  

La exclusión étnica, aparte de configurar el marginamiento social, ayuda a configurar 

mediante la pureza de la sangre la misma jerarquización, todo esto bajo el principio de 

autoridad, principio que ayuda a que una raza Caucásica dominara a las mayorías morenas. 

Así pues, la configuración de la jerarquización social y territorial muestra una clara 

demarcación en la exclusión étnica, debido a que la exclusión étnica se ha llegado a traducir 

en exclusión territorial, sin llegar a mezclar dichos conceptos, se encuentra esta relación y es 

que los poblados apartados han sido configurados por exclusiones tanto étnicas como 

territoriales. En síntesis, se muestra la exclusión de la sociedad mayor. 
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3.2.2 Expresión de agravamiento en la arista étnica. 

La arista de la exclusión étnica se traduce en el marginamiento y en la jerarquización 

social; el marginamiento obedece al desplazamiento de excluidos étnicos a lugares remotos y 

a una diferenciación o jerarquización mayor entre el hombre blanco de Bogotá y el hombre 

negro de regiones apartadas.  

El agravamiento se presenta cuando “La Colombia oficial reflejó el prejuicio de la 

sociedad respecto a los indígenas cuando renovó el ataque contra las tierras de los resguardos 

comunales indígenas durante el gobierno de Santos. Durante todo el siglo XIX, había sido un 

artículo de fe para los liberales que hacer de los resguardos tierras de propiedad privada 

convertiría a los indígenas en agricultores productivos. En julio de 1940, el congreso firmó el 

Acuerdo 1421, destinado a acelerar la división de los resguardos que quedaban en Colombia. 

Mientras que el ministro de agricultura, Miguel López Pumarejo, aseguró a sus colegas que el 

acuerdo estaba diseñado para “despertar un mayor interés en el trabajador indígena, su 

verdadero efecto era transferir las tierras de los resguardos a manos de personas que no 

pertenecían a esas comunidades”. (Henderson James D, 2006, p.384).  

El agravamiento del marginamiento se evidencia por el hecho de no reconocer esas 

diferentes etnias, pues el pretender convertir los indígenas en agricultores plantea el no 

reconocer las demás etnias. Una figura que se da en exclusión étnica es que la sociedad 

mayor habla de las diferentes etnias no dominadas como indómitos, perezosos, incivilizados, 

tras lo cual las etnias resultaron pensándose así como manera de preservar dicha exclusión 

como una forma de supervivencia. 

 Sin embargo un punto de agravamiento inflexivo fue el hecho de que el partido 

liberal hubiera tomado a Gabriel Turbay como su candidato presidencial, pues los padres de 

aquél eran inmigrantes del Líbano; esta elección por parte del partido liberal no propiamente 
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se puede decir que generó descontento, pero fue un punto importante para que Gaitán se 

proclamara como orgulloso de su raza indígena. Ya se ha señalado que las diferentes etnias 

por fuera de la blanca se consideraban inferiores (y no simplemente se les consideraban 

inferiores sino que las diferentes etnias al igual que los territorios apartados se encontraban 

por fuera de la sociedad mayor) es decir, cuando el partido no escoge a Gaitán lo distancia de 

la sociedad mayor al igual que al resto de etnias apartadas.  

 

3.2.3 Configuración del pueblo populista alrededor de la arista étnica. 

La configuración del pueblo populista bajo esta arista  se observa en la relación de la 

configuración jerarquizada de la sociedad donde ha sido una élite blanca la que ha dominado 

las minorías negras e indígenas; es en este contexto de agravamiento que se vivió el hecho de 

la aparición de una persona de tez morena que disputó las elecciones presidenciales, creando 

esa ruptura en los mapas mentales, pues dicha hegemonía fue el reflejo violento de una 

exclusión de aquellas minorías que se vieron marginadas para ocupar cargos como el 

presidencial. 

“La raza y el color de la piel desempeñaron un importante papel en las elecciones 

presidenciales de 1946 en Colombia. A medida que se aproximaba el día de la 

votación, el 5 de mayo, miembros de la clase alta, en su mayoría blanca, se 

preocuparon por la eventualidad de sufrir daños físicos si “el negro Gaitán” y su 

chusma ganaban los comicios. Gaitán y sus seguidores respondieron señalando con 

orgullo su piel morena y los apellidos españoles, como pruebas irrefutables de que 

eran ciento por ciento colombianos y, por consiguiente, merecían la confianza pública 

más que Gabriel Turbay, al quien despectivamente llamaban El turco.” (Henderson 

James D, 2006, p.430). 
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Con lo anterior se expone la relación existente entre un eje de pervivencia histórica, su 

ruptura o hegemonía violenta donde ese pueblo ideal o simbólico muestra su desconexión con 

las vivencias en el agravamiento y su nueva configuración hegemónica.  

En la configuración del pueblo populista se observa entonces que tras los momentos 

de agravamiento y las disputas a nivel hegemónico, es decir la autoridad social, se llegó a ver 

perjudicada por el hecho de escoger un candidato como Gabriel Turbay, este agravamiento de 

su hegemonía plantea la desconexión entre el ideal de pueblo y las condiciones de existencia, 

dando paso a una reconfiguración donde se da la posibilidad de que sea un personaje de tez 

morena el que llegue a la presidencia. Claramente se advierte la diferencia entre la sociedad 

mayor y los excluidos bajo la figura de un Gaitán moreno que evidencia la exclusión étnica.  

Los discursos de Gaitán por una parte evidencian la clara defensa de su fisonomía “No 

nos roban nuestra fisonomía, no nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nuestras madres y 

nuestras tumbas de nuestras madres y de nuestros abuelos son el altar donde le damos a 

abrevar nuestras energías para el mañana.” (Villaveces Jorge, 1968). Pero además, estos 

discursos plantean la exclusión que se le ha dado a la raza indígena, exclusión que no es más 

que ponerlos por fuera de la sociedad mayor. 

Siguiendo con Villaveces: “Nos sentimos muy orgullosos de esa vieja raza indígena y 

odiamos estas oligarquías que nos ignoran y detestamos a estas gentes que odian al pueblo y 

creen que a la raza colombiana se le puede volver las espaldas y que el país político puede 

jugar con los dados de su agilidad sobre las túnicas de nuestro patriotismo.” (Villaveces 

Jorge, 1968). 

La disputa entre poner por fuera de la sociedad mayor o no, se encuentra en la manera 

como los partidos han intentado integrar la sociedad, ante una dificultad de incluir en la 

sociedad mayor a los diferentes territorios apartados en los cuales se encuentra unas minorías 

étnicas,  los partidos  políticos han configurado los “caciques” que intentan integrar los 
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municipios apartados con los partidos tradicionales; sin embargo, esto genera una dificultad 

porque la nación se configura por intermedio de los mismos partidos mostrando así 

municipios conservadores o liberales. 

Además de que los caiques se encuentran también defendiendo sus interese 

personales, lo que llevaría a una mayor exclusión, observa como “Colombia tiene su 

modalidad colombiana, sus propias características. Cuando después de recorrer buena parte 

del mundo y conocer todos estos pueblos de América Latina volví a Antioquia, comprendí 

que nada tenía de inferior, sino mucho de superior a todos esos otros pueblos y así lo dije 

entonces. Sin embargo como conozco la grande, la ingente potencialidad de Antioquia arisca 

en sus montañas, en sus veredas, en sus hogares, fuerte en sus mujeres y en sus hombres, me 

extrañó el estrago letal que el caciquismo produce aún en los núcleos fuertes. Peor he podido 

ver que el pueblo ya lo ha comprendido y se ha despertado. .” (Villaveces Jorge, 1968).  

Estos discursos, en los cuales Gaitán hacía referencia a la exclusión étnica no sólo dan 

a entender la identidad, la identidad es entendida en un sentido bidireccional y no es Gaitán o 

sus discursos lo que forman el movimiento Gaitanista, el mismo es entendido también por la 

manera cómo responden o se articulan en este momentos los excluidos étnicos, en palabras de 

Sánchez; “… en el municipio de Puerto Tejada en donde la población negra, humillada y 

sometida, manifestó su rebeldía contra las tradicionales condiciones de opresión, a través de 

la embriaguez y el saqueo generalizado” (Sánchez G Gonzalo, 1982, p.205). 

 

3.3 Arista de partidos como ejes que estructuran la nación 

  La configuración del Estado Nación colombiano se llegó a plantear en medio de la 

lógica de la exclusión y la inclusión, es decir, por una parte se excluyó tanto territorial como 

étnicamente de la sociedad mayor, pero a su vez y debido a la posible desintegración fruto de 
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ese animus belli los partidos políticos se configuran como aquellas instituciones que incluyen 

a las personas en la sociedad mayor.  

Debido a la exclusión territorial permanente, Colombia se llegó a ver inmiscuido en 

diferentes guerras territoriales y la posible creación de pequeñas repúblicas como fue el caso 

de Centroamérica. Por  estas razones es que los  partidos políticos logran ser esas 

instituciones que configuran  una posible integración a la sociedad mayor  dando esa 

identidad nacional basada en la identidad partidista, marcada por la sucesión de guerras y un 

sectarismo caracterizado por una reconfiguración en lo territorial:  “Ser liberal o conservador, 

pertenecer a una colectividad que iba más allá de los altos campanarios parroquiales, fue la 

única manera de saber que se pertenecía a una entidad mayor, que se era parte de algo que se 

llamaba Colombia, que no existía como espacio económicamente integrado ni como espacio 

cultural o éticamente cohesionado, pero que la vía de la política estaba formando.”(Uribe de 

Hincapié, 2001, p.27). 

 

3.3.1 Expresión del proceso histórico sobre partidos que estructuran la nación. 

Ante la desintegración de Colombia como espacio económico o cultural se llega a ver 

la integración partidista, pues según Henderson era una población que tenía un contexto de 

jerarquía y de interdependencia local inmediata, que luego de romper sus lazos con España 

perdió fuerza debido a que la unificación política obedecía a la monarquía. “Una vez lograda 

la independencia, y desaparecidos los reverenciados héroes de la revolución, se inició un 

proceso de disolución territorial que entre 1840 y 1842, amenazó con reducir a Colombia 

llamado entonces Nueva Granada, a un conjunto de regiones en guerra.” (Henderson James 

D, 2006, p.261).  
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Fue así como el caudillo o el cacique local lograron ser esos referentes de lealtades 

locales y por dicha razón el gobierno central fue impotente, permitiendo que la fuerza 

unificadora se encontrara en los partidos Liberal y Conservador.  

A pesar de que se llegan a plantear los partidos políticos como esa fuerza unificadora, 

es la violencia la que logra marcar la identificación a los partidos. Esto se da mediante la 

“dicotomización del mundo social” en palabras de Lukas, en las cuales se ven desde las 

diferencias ideológicas hasta la manera de ver el adversario político por fuera de lo humano. 

Debido al estado de guerra permanente se da la dicotomización del mundo social en la cual se 

es de un bando o de otro y se presenta la identificación en los diferentes partidos, pues las 

víctimas se adscriben a los diferentes bandos en guerra por el hecho de haber sido violentado 

por el otro bando.  

De esta manera los partidos políticos no reducen lo bélico, más bien reconfiguran esa 

violencia que era territorial en una violencia partidista, ésta reconfigura la exclusión 

territorial en “dicotomización” partidista, por ello “La militancia en los partidos tradicionales 

no solo fue de suma importancia para el campo político colombiano de mediados del siglo 

XX, sino que llegó a tener una gran influencia sobre la identidad personal de los militantes. 

Hasta cierto punto, la identificación con uno de los dos partidos tradicionales reemplazaba al 

carente desarrollo de una identidad nacional que fuera más incluyente y que estuviera por 

encima de las militancias partidistas. Sin embargo, con un Estado colombiano fracturado –

que no estaban presente en todo el territorio nacional– y frente a la ausencia de una identidad 

nacional inclusiva, muchas veces los partidos tradicionales contrarrestaban las fuerzas 

centrífugas de las élites locales, teniendo por lo tanto un efecto cohesivo. Esta característica 

de los partidos tradicionales ayuda a explicar por qué la militancia en uno de ellos tenía tan 

notable longevidad y semejante importancia sobre la identidad individual de los militantes." 

(Rehm Lukas, 2014, p.19). 
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La inclusión nacional, por intermedio de los partidos políticos, no solo configura la 

“dicotomización” social sino que configura territorialmente a la nación, pues las víctimas de 

uno u otro bando se llegan a identificar con el partido contrario; No obstante, la configuración 

territorial de los partidos se llega a ver problematizada debido a que se configuran la 

exclusión territorial y los partidos políticos como ejes de la estructuración nacional. A través 

del gamonalato se llegan a identificar municipios conservadores o municipios liberales 

debido a la existencia de las mayorías en los municipios.  

“El proceso de selección que había llevado a los colombianos a seguir uno de los dos 

partidos había creado innumerables puntos de conflicto en todo el quebrado territorio 

nacional. Con el paso del tiempo, desde la creación de los partidos Liberal y 

Conservador, los colombianos tendieron a emigrar a aquellos municipios donde 

podían hacer parte de la mayoría política” (Henderson James D, 2006, p.264).  

A pesar de que la inclusión a la nación de los excluidos territorialmente se dio 

mediante los caciques  partidistas, y a nivel local se presentaba que cada municipio se 

configuraba en sus mayorías, generando la migración de las minorías,   la conexión entre la 

sociedad mayor y los excluidos territorialmente se dio mediante la prensa: "En un momento 

en que el país absorbía con mayor celeridad lo que sucedía en otras partes del mundo y en 

regiones apartadas de su mismo territorio, y ante la dificultad de lograr una comunicación 

más ágil, la prensa adquiría una gran importancia. Ella era, por decirlo así, el medio de 

comunicación por antonomasia" (Archila Neira Mauricio, 1986, p.211). 

En sí, la configuración de los partidos políticos como ejes que estructuran la nación, 

se encuentran en la existencia de la posible desintegración territorial, que se hubiera 

configurado en diferentes repúblicas, pues las elites locales, el cacicazgo y las diferentes 

exclusiones étnicas y de dominados se configuraron en dicha desintegración. Pero la 

configuración de los partidos en las diferentes guerras redefinió estas exclusiones.  
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Los partidos llegaron a convertirse en la fuerza integradora de la nación, pues los 

excluidos se llegaban a sentir miembros de la sociedad mayor a través de los partidos 

políticos y de la prensa como medio de expresión. Sin embargo, dicha integración se llegó a 

dar mediante los mismos caciques dirigenciales y las élites locales, demostrando el proceso 

histórico de la exclusión territorial, de los dominados y de la exclusión étnica configurada en 

un sistema bipartidista que planteo lo que aquí se ha denominado “dicotomización del mundo 

social”, y a pesar de integrar la nación generó una exclusión en la participación de los asuntos 

públicos.  

 

3. 3.2 Expresión de agravamiento sobre partidos que estructuran la nación. 

 Los partidos políticos como ejes que estructuran la nación evidencian varios 

agravamientos, pues como hemos visto en la estructuración de la nación mediante los 

partidos se encuentran la urdimbre de los demás procesos  históricos, es decir, los 

agravamientos referente a la exclusión territorial, la exclusión étnica y la exclusión de 

dominados; también se observan en los agravamientos de los partidos como integradores de 

la nación, puesto que las diferentes  modificaciones en su estructura van a generar 

inestabilidad en la manera de integrarse la nación.  

De esta manera es que los diferentes agravamientos que se han planteado aquí se ven 

relacionados con los procesos históricos antes mencionados al igual que evidencian la 

relación de ellos con el eje de exclusión de la participación en los asuntos públicos.  

La guerra como se ha visto, ha configurado el eje de la exclusión de los dominados, 

pero al igual que configurar el eje de los dominados también configura lo que ha sido la 

“dicotomización del mundo social”;  en este sentido, el decidir sobre la guerra o plantear una 

guerra por escrito no solo genera unas modificaciones en la arista de la  exclusión de los 

dominados y en la arista de la exclusión territorial, sino que plantea propiamente 
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modificación en la integración mediante los partidos: “La no posibilidad real de una guerra 

abierta produjo sí la guerra por escrito entre liberales y conservadores que corría paralela con 

la violencia interpartidista. Ambos gobiernos liberales denostaron del Frente Popular. Hubo 

tolerancia con él en la administración de López mientras el gobernante lo necesitó para la 

legitimación de sus reformas, pero el gobierno no asumió nunca un respaldo, como lo hacían 

creer los periódicos conservadores.” (Ayala Diago César Augusto, 2011, p.114).  

Como se ve, la conflictividad rural se llevó a cabo principalmente en el gobierno de 

Olaya, justamente en el momento en que se daba la unión nacional, es decir, esta unión 

nacional llega a agravar la exclusión territorial en el sentido de que se generan  los conflictos 

son territoriales, agrava la exclusión de los dominados porque genera una ruptura en la 

“dicotomización social” que trae el conflicto y lo  repartos burocráticos a la vez  y la ruptura 

de los  partidos como ejes estructurales porque evidencia la desintegración partidista. 

Las expresiones de agravamiento se muestran en las dificultades que pueda tener el 

sistema bipartidista, pues el sistema bipartidista se prolonga en medio de la “dicotomización 

del mundo social”; de esta manera, en palabras de Restrepo: “Pero es lo único en que 

concuerda nuestros hombres de trabajo es en que nuestros partidos políticos nunca podrán 

conjurar el peligro sino que continuaran agravándolo, aunque a última hora digan que se han 

abrazado para obtener la concordia de la nación.” (Restrepo, Roberto. 1948). 

En esta concordia nacional a última hora es donde se logra evidenciar dicha ruptura 

entre lo simbólico y la estructura social, pues la “dicotomización del mundo social” se llega a 

dar debido a la configuración de los dominados y excluidos territorialmente; esta 

configuración de los dominados encuentra ese quiebre cuando al final se abrazan por la 

concordia nacional, justo en los momentos de violencia en lugares apartados. 

 Por esta razón de la concordia relacionada con la guerra por escrito y la violencia en 

los lugares apartados es que se evidencia esa ruptura de los partidos que no representan la 
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nación: “Nuestros actuales partidos no representan a la nación: son minorías iracundas y 

ciegas. No corresponden a un papel histórico ni tienen misión que desempeñar. Su fin, 

sembrar odios que rompieran estruendosamente las instituciones del país, ya lo consiguieron, 

y hoy la opinión serena de la nación los rechaza.” (Restrepo, Roberto. 1948).  

 

3.3.3 Configuración del pueblo populista alrededor partidos que estructuran de la nación. 

 La configuración del pueblo populista entorno a los partidos como ejes que 

estructuran la nación se logra ver en los diversos agravamientos, pues la configuración 

nacional con base en los partidos muestra una estructura que hilvana dichas exclusiones. 

Cuando la estructura que constituye estas exclusiones, como es la estructuración de la nación, 

muestra sus agravamientos, se plantean las dificultades de los partidos por ser esos 

metarrelatos que integran a la nación, es decir, se evidencia ese pueblo ideal de los partidos. 

En el caso del caudillo Gaitán, por darse esa ruptura o esos agravamientos con la estructura 

social, se plantea la forma cómo una nueva hegemonía se da cuando se toma en cuenta la 

ruptura entre la estructura social y los metarrelatos, que se puede observar en el idiotes, que 

no se configura en dichos conceptos. 

La referencia a dicha ruptura existente en la configuración de los partidos como ejes 

estructurales y el simbolismo, los conceptos o el pueblo ideal, se encuentran en la dificultad 

de entender por parte del pueblo cómo es la relación que se teje entre los conservadores y los 

dirigentes liberales, pues la configuración de éstos y de aquéllos que se ven excluidos de la 

sociedad mayor propiamente, no es a partir de los conceptos. La configuración de liberales y 

conservadores es a partir de la “dicotomización del mundo social”, evidentemente esta 

ruptura con la estructura social tiene referencia en los discursos de Gaitán.  

Jorge Eliécer Gaitán decía que: “Se habla de la necesidad de transformar la 

instrucción pública; de que ella no represente el cansado sistema conservador y un día los 
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ciudadanos se despierten con la noticia de que para hacer esa revolución liberal contra el 

sistema conservador, se nombra a un conservador. Y otro día les dicen: no hay fronteras entre 

los partidos políticos. Pero al mismo tiempo que les hablan de la desaparición de las fronteras 

los invitan a odiar al adversario. No hay fronteras, les repiten, pero los incitan a renglón 

seguido a que se odien los unos a los otros. Desde luego el pueblo no puede entender, le es 

imposible entender.” (Villaveces Jorge, 1968).   

Propiamente, entorno a la “dicotomización del mundo social”, se evidenció la 

pertenencia a un partido, pues los dominados llegan a construir esa dicotomización y por ello 

las lealtades que perviven. En sí, el pertenecer a un partido no es con base en los conceptos o 

las ideas, es más bien términos de lealtad  y por ello es tan difícil que se llegaran a confundir 

con el partido contrario, como muestra Gaitán en un aparte de su discurso, el cual se refiere la 

dicotomización partidista: “Lo que si constituye un pecado es que nosotros restablezcamos 

fronteras y que la primera derrota y al primer momento digamos que nuestras banderas 

desaparecieron, que no tenemos razón de existir y que un partido como el liberal, que se 

funda en la especie y en la razón revolucionaria de la vida, se anuló en Colombia para 

confundirse con el partido conservador.” (Villaveces Jorge, 1968) 

Como se ha dicho, la configuración del pueblo populista es la relación entre los 

discursos de Gaitán, la pervivencia histórica y las diferentes acciones por parte del 

movimiento gaitanista, esto a  través de momentos de agravamientos, pero teniendo en cuenta 

las movilizaciones, es decir, cuando la configuración de los partidos como ejes que 

estructuran la nación se llega a ver agravada, debido a las reconfiguraciones  sociales, con 

relación a éstas no logra existir una hegemonía de consenso, esta sería la razón de la 

importancia de los agravamientos, puesto que el populismo se entendería como la cultura 

popular que surge en dichos momentos cuando la ideología no tiene relación con la estructura 

social, Según Stuart Hall.  
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Por esta razón es que la arista, como se ha visto, de los partidos políticos como ejes 

que estructuran la nación, se ven relacionados con los discursos de Gaitán en momentos en 

que se evidenciaba dicha ruptura de la “dicotomización del mundo social”  en los mapas 

mentales;  también se ve relacionada dicha arista con las acciones sociales que llegaron a 

tener las personas en los municipios apartados, púes, en el tiempo en que se da el gobierno de 

Olaya, que intentaba buscar una concordia entre los partidos,  también se presenta una 

marcada violencia en los territorios apartados. 

 

3.4. Arista de exclusión en la participación en los asuntos públicos  

El referente de inclusión nacional que son los partidos, construidos sobre los ejes de la 

violencia y la exclusión, se configuraron en la privatización de lo público. Según María 

Teresa Uribe, Por una parte, se da el espacio político bipartidista como único referente 

nacional donde se terminan confundiendo en una sola cosa el Estado, los partidos y la 

sociedad civil, dándole poca autonomía a ésta última frente al Estado; y por otra, se debilita el 

Estado por la privatización de lo público, pues la relación  política que se establecen entre las 

personas o grupos y el Estado se llega a privatizar, y dicha relación en vez de plantearse entre 

el individuo y el Estado se plantea como si fuera entre un individuo y otro; el primero 

demanda servicios públicos y el segundo responde a dicha demanda haciendo uso privado de 

los recursos estatales.(2001)  

Estas dos problemáticas referentes a la autonomía del Estado y a la sociedad civil 

también se mediatiza en la pertenecía a la nación: “Los efectos de la vía partidista en la 

constitución de la identidad nacional, tienen otras manifestaciones deslegitimantes. El 

bipartidismo no sólo acotó el Estado, le definió su perfil y sus laxas fronteras, sino que 

también acotó la nación; se pertenecía a la nación en tanto que se perteneciese al partido, lo 

que no quedase incluido en esas laxas fronteras pasaba a la categoría de lo no nacional, de lo 
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antinacional, de lo extranjero y por este camino se pasaba a ser el “enemigo”.”(Uribe de 

Hincapié, 2001, p.28). 

Es así como desde la exclusión territorial y la violencia desde donde se configuran las 

exclusiones étnicas y la exclusión de los dominados, que  va marcando el estar adentro o 

afuera de  la sociedad mayor (Estado, nación); ante las posibilidades de desintegración 

territorial la configuración  o la inclusión en la sociedad mayor se logra configurar en la 

pertenecía a los partidos, pero dicha pertenencia a los partidos resulta estando mediada por la 

privatización de lo público; entonces es que la exclusión de la participación en los asuntos 

públicos llega a ser esa amalgama de las diferentes exclusiones.  

 

3.4.1 Expresión de proceso histórico en la exclusión de la participación.  

 El proceso histórico de la exclusión en la participación de los asuntos públicos se 

evidencia desde esa amalgama de exclusiones (territorial, étnica y de dominados) relacionada 

con la forma como los partidos estructuran la nación. Cuando se presentan los preceptos 

intelectuales se plantea una ciudadanía reducida en el derecho de participar, éste se ve 

reducido en la falta de integración nacional y en las diferentes disputas territoriales que 

generan una profunda jerarquización, la misma que produce el marginamiento social y la 

victimización, que solo llegan a ser parte de la sociedad mayor mediante la “dicotomización 

del mundo social”;  pero el estar incluido en la sociedad mayor no genera participación, pues 

debido a las lógicas de exclusión territorial y la manera como los partidos intentan integrar la 

nación se llega a dar la privatización de lo público.  

En este análisis de la amalgama de la exclusión en la participación pública es que se 

logra observar que debido al marginamiento social y la victimización se plantea una 

“dicotomización del mundo social” que alimenta la lógica de los caciques partidistas o la 

privatización de lo público, y por dicha razón es que la jerarquización muestra a los 
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colombianos como aficionados, pues el hecho de estar incluido en la sociedad, mayor sin 

participar, crea aficionados. 

Como lo expone Henderson: “Los colombianos urbanos se convirtieron así en 

cercanos observadores del escenario mundial durante los años de la republica burguesa. Era 

natural que se convirtieran en aficionados y espectadores, pues al hacerlo sencillamente 

continuaban desempeñando el papel que habían jugado en la vida política de la nación. 

Durante las primeras décadas del siglo y más allá de ellas, la mayoría de los pueblo 

colombianos eran espectadores políticos que aclamaban a los dirigentes nacionales famosos, 

estrellas de los partidos tradicionales a los que estaban apasionadamente apegados, a menudo 

a niveles de interés personal.” (Henderson James D, 2006, p.139).  

En la configuración de la exclusión en la participación de los asuntos públicos se 

encuentra el formar espectadores o aficionados; como se ha visto la configuración jerárquica 

y la “dicotomización del mundo social” son relevantes para dicha configuración. El papel de 

la prensa cohesionó la sociedad, pues la conexión de los diferentes municipios con la 

sociedad mayor llegó a ser por intermedio de la prensa; ésta, a pesar de incluir en la sociedad 

mayor, limitó su forma de participar. La prensa obrera por su parte demostró que los núcleos 

de la prensa no eran los obreros, sino intelectuales de diferentes ideologías que tenían como 

público objetivo el obrero colocando de esta manera la participación en las discusiones 

públicas como algo  reservado, y de esta manera tenía como fundamento los temas de la 

lucha obrera.  

Así pues, la prensa obrera no solo se observa como un mecanismo que incluye a las 

personas en la sociedad mayor sino que limita su participación y plantea su deber ser.  

La prensa obrera logra evidenciar como desde diferentes ideologías se define al obrero 

y su deber ser, con discusiones acerca de la educación y sobre el alcoholismo se muestran las 

pretensiones ideológicas que se tenían al formar a los obreros mediante la prensa. La 
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educación fue uno de los temas a tratar por la prensa obrera, en un momento llegó a plantear 

la educación como el medio para acceder a la razón, este planteamiento se da con ciertos 

matices desde los diferentes sectores tanto conservadores, socialistas y anarquistas. 

 Así lo referencia Archila Neira: “la prensa debería jugar un papel central en la 

educación del pueblo. Sin embargo, eso no sucedió así. El Socialista, en 1932, se quejaba de 

que las disputas de la izquierda habían descuidado la educación popular (5, VI, 1932)” 

(Archila Neira Mauricio, 1986, p.219).  

Este descuido también se debe a que los periódicos obreros tenían la pretensión de 

educar al pueblo mostrando cierta posición superior, y esta pretensión llevó a que los 

periódicos trataran al obrero como culpable de su esclavitud, tomándolo como ignorante y 

perezoso siempre con la intencionalidad de que despertara del letargo; sin embargo, aunque 

no llega a ser un pensamiento imperante, se toma también la educación desde los sectores 

conservadores como un tema de ascenso social.  

Otro de los temas que se llegan a tener en cuenta en la prensa obrera de aquella época 

es la discusión de los vicios o del alcoholismo, mientras el alcoholismos para los socialistas y 

anarquistas era el que ayudaba a mantener el Estado opresor, para el liberalismo de izquierda 

se tomaba el alcoholismo en la medida en que si el pueblo deja de beber viene la bancarrota 

del gobierno seccional y para el sector conservador era una degradación moral. De esta forma 

es como mediante la prensa se destaca esa exclusión en la participación de los asuntos 

públicos, pues el hecho de que las diferentes ideologías o intelectuales definan su deber ser y 

los defina a ellos como obreros evidencia una sociedad espectadora de cada uno de sus 

partidos, pues éstos, como se ha visto, son los que incluyen a las personas en la sociedad 

mayor.  
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3.4.2 Expresión agravamiento en la exclusión de la participación. 

El agravamiento de la exclusión de la participación en los asuntos públicos, a pesar de 

ser una amalgama de las demás exclusiones, tiene sus propios agravamientos: privatización 

de lo público y el ingreso a lo nacional mediante ser espectador, los cuales se muestran en los 

diferentes acontecimientos que se empezaron a presentar.  Por una parte cuando el partido 

liberal llega al poder se da la llamada unidad nacional, donde el reparto burocrático se daba 

entre liberales y conservadores, y por otra parte se presentan los escándalos de la Handel 

junto con la muerte de “Mamatoco” en el segundo gobierno de López.  

Estos acontecimientos marcan las expresiones de agravamiento  debido a que luego de 

configurarse un espectador de lo político, marcado por la “dicotomización del mundo social”, 

estos espectadores, bien sea liberales o conservadores, no van a ver de buena manera el hecho 

de que gobiernen entre ambos partidos, como se puede ver en el crecimiento de violencia 

durante el gobierno de Olaya y la división entre los conservadores locales, como es el caso de 

Román Gómez  en Marinilla que, debido a la orfandad de los dirigentes conservadores, se 

estaba acercando más al partido liberal. 

La otra manifestación de agravamiento se da con las acciones de la Handel, las 

negociaciones que llegó a tener el López Michelsen  hijo del presidente López, evidencian lo 

que es la privatización de lo público, dicha privatización de manera aislada no logra tener 

tanto ahínco para que dimitiera López Pumarejo pero, sí se observan los diferentes 

acontecimientos y su manera de tejerse, evidenciamos ese agravamiento no solo de la 

exclusión en la participación de los asuntos públicos  sino el hilvanarse con los demás 

agravamientos.   

A pesar de que la exclusión en la participación de los asuntos públicos resulta siendo 

una constante, la manera como se configuran aquellos espectadores lo demuestra, no 

obstante, estos públicos se sienten integrados en la nación cuando gobiernan o cuando están 
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en la oposición; pero cuando los dos partidos están gobernando esta “dicotomización del 

mundo social” llega a tener una ruptura, esto se evidencia cuando la unión nacional se había 

llegado a dar durante los diferentes gobiernos liberales como muestra  de que aquellos 

cambios de partido en el poder no generarían violencia; sin embargo, en aquellos lugares 

apartados, los excluidos territorialmente, se encontraban en medio de una violencia.  

Esta unión nacional llega a ser una de las propuestas de Ospina para mitigar dichas 

problemáticas, sin llegar a pensar cómo es que dicha exclusión en la participación se 

relaciona con la exclusión territorial y la manera violenta de los caciques para tramitar dichas 

diferencias partidarias. Henderson al respecto señala: “Para mitigar aún más los temores de 

los liberales de que un regreso de los conservadores al poder pudiera generar violencia y 

persecuciones, Ospina anunció que, de ser elegido, gobernaría de acuerdo con una fórmula de 

participación en el poder, análoga a la propuesta por Alfonso López. Ospina agregó que su 

gobierno sería un gobierno de unión nacional, en el cual lo liberales disfrutarían de una 

representación igual a la de los conservadores”. (Henderson, James D, 2006, p.434).  

Una vez Gaitán pierde las elecciones de 1946 y queda como jefe de partido Ospina lo 

invita a ser parte de la unión nacional, pero Gaitán toma una postura frente a dicha 

proposición: planteó que si esta propuesta era de puertas para dentro o de puertas para afuera, 

pues el partido liberal no puede ser indiferente a los problemas sociales, que dicha reunión 

era más profunda que el entregar algún ministerio, estas posturas son las que logra capitalizar 

Gaitán para las próximas elecciones. Gaitán inicia sus diferentes giras para las elecciones 

presidenciales y es asesinado; posterior a su muerte se da el reparto ministerial. 

Gonzalo Sánchez  señala: “se supo al amanecer del 10 de abril que Echandía aceptaría 

el Ministerio de Gobierno como resultado de una prolongada reunión con Ospina en la cual 

participaron otros Jefes liberales como Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neira, quienes 

habían ido a pedirle la renuncia al Presidente.” (Sánchez G Gonzalo, 1982, p.198). 
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En ese caso concreto acerca de la unión nacional se evidencia tanto la exclusión de la 

participación en los asuntos públicos como el agravamiento de la misma. El pertenecer a la 

sociedad mayor era hacer parte de la participación en los asuntos públicos y la manera como 

se configuró el participar en dichos asuntos era mediante la pertenecía a los partidos, siendo 

espectadores de la política nacional; pertenecer a un partido en medio de la violencia donde 

se mataban por ser de uno u otro partido político crea ciertos odios que llevan a ver a ese otro 

por fuera de lo humano. El ver que se cree dicha unión nacional en medio de la confrontación 

entre liberales y conservadores evidencia ese agravamiento debido a que rompen con la 

configuración que se tenía acerca de pertenecer a la sociedad mayor, es decir, no se están 

reconociendo  a aquellas personas que son espectadores de uno u otro partido dentro de la 

sociedad mayor.  

Las transformaciones en el entenderse no sólo como espectadores, sino en la manera 

de privatizar lo público, también se evidencian en las transformaciones gracias al arribo de 

grandes cantidades de dinero a Colombia, por una parte se llega a ver los diferentes 

empréstitos y la manera como las  personas se movilizaron físicamente para trabajar en obras 

públicas, pues de esta manera obtenían dinero y no como se daba la figura del arrendatario;  

el obtener dinero entonces no solo se llega a dar por el trabajo en las obras públicas sino 

porque la única manera de que los campesino se quedaran era ofreciendo dinero. Así pues, el 

auge del café toma gran importancia debido a la forma de transformar las actitudes de las 

instituciones. 

Henderson expone: “En la medida en que el café transformó las actitudes 

institucionales, democratizó también la violencia en la frontera. En épocas anteriores los 

propietarios de la tierra y los especuladores se habían salido con la suya con los campesinos 

impotentes y desarticulados. Pero una vez que el dinero les confirió poder a estos, 

convirtiéndolos en agricultores, se mostraron capaces y dispuestos a actuar, violentamente si 
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era necesario, para promover y proteger sus propios intereses. (Henderson James D, 2006, p 

187). Este cambio en la democratización de la violencia da paso a que los campesinos no solo 

se sintieran como espectadores sino también participes en los procesos de desarrollo.  

Concretamente en este apartado se evidencia un agravamiento debido a las 

modificaciones que van sufriendo las instituciones, pues antes de que se dieran dichos 

empréstitos los campesinos aceptaban la figura del arrendatarios, es decir, existía una 

autoridad social por consenso pues los campesinos no sentían ese poder para promover y 

proteger sus intereses. Esta democratización de la violencia donde los campesinos sienten ese 

poder fruto de la llegada del dinero de los empréstitos, muestra ese cambio en la exclusión de 

la participación debido a que ellos actúan en la defensa de sus intereses.   

 El agravamiento de la privatización de lo público se ve en mayores proporciones en 

los escándalos de la Handel, pero justo en ese momento, en esa época se observa cómo es que 

se dan esas dinámicas entre lo público y lo privado: “Carlos Lleras Restrepo ilustra mejor que 

la mayoría la dinámica entre lo público y lo privado que existía entre la elite dirigente 

colombiana. Después de estudiar derecho y ejercer la práctica privada a comienzos de la 

década de los treinta, Lleras fue elegido al Congreso en 1933, donde desempeñó un papel 

fundamental en el diseño de la reforma constitucional del 1936…”. Después de varios años 

haciendo carrera en lo público y destacándose en cada uno de los cargos que desempeñó, 

como fue la “…creación de Instituto de Fomento Industrial (IFI), una agencia gubernamental 

encargada de propiciar el crecimiento de nuevas industrias. Cuando Lleras terminó su trabajo 

como ministro de hacienda, fundó y dirigió la Escuela de Administración Industrial y 

Comercial en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Dos años más tarde, en 1944, aceptó trabajar 

con un grupo industrial recientemente creados, la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), organizada para hacer cabildeo ante las agencias gubernamentales, especialmente el 

IFI”. (Henderson James D, 2006, p.360). 



 82 

 Sin embargo, y a pesar de la existencia de las relaciones entre lo público y lo privado 

como es el caso de Lleras y la ANDI, la existencia de un escándalo o la repercusión en la 

esfera pública se da con la relación entre López y la Handel. “Entre tanto el gobierno 

comenzó a reglamentar las medidas concernientes a la expropiación de los bienes 

pertenecientes a personas naturales y jurídicas vinculadas al Eje, y el asunto de la 

nacionalización de la Handel, empresa holandesa, comenzó a preocupar a los financistas.” 

(Ortiz Márquez, Julio. 1978).   

La Handel era una compañía Holandesa que por motivos de las invasiones y 

congelación de los bienes, bajaron sus acciones a menos de 38 dólares, luego de saberse que 

se nacionalizaría dicha compañía se compraron sus acciones, principalmente familiares del 

presidente Alfonso López, las cuales subieron de 38 a 325 dólares y el gobierno dicta un 

decreto por el cual la multa que castigaba este delito queda reducida del ciento por ciento al 

quince por ciento. Se evidencia entonces la privatización de lo público en estos dos casos 

concretos aunque el caso de Lleras no llega a tener tal repercusión en la espera pública, el 

agravamiento entonces se nota con la Handel y la manera como aquellos casos de corrupción 

logran tener repercusión nacional mediante la prensa de los partidos.  

La repercusión en la esfera pública se evidencia con el pasar del tiempo, pues “Al día 

siguiente El Siglo en titulares a ocho columnas y pese a la censura oficial dice: “MÁS DE 

MEDIO MILLON DE PESOS GANARÍAN LOS PARIENTES DEL PRESIDENTE 

ALFONSO LOPEZ TODAVIA CON LA NEGOCIANCION DE ACCIONES HANDEL”. 

Según el periódico lo accionistas obtuvieron fabulosas ganancias, pues en algunos casos la 

utilidades pasaron del ciento por ciento. Publica una lista de algunos de los accionistas 

Handel favorecidos por la conversión de sus papeles.” (Ortiz Márquez, Julio. 1978). 
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El publicar los escándalos de la Handel también resultaba siendo un tema de 

dicotomización política debido a que el gran exponente de dicho escando fue la prensa de El 

siglo que era Laureano Gómez.   

Junto con el escándalo de la Handel  se llega a dar el escándalo de la muerte de 

“Mamatoco”, un boxeador que también trabajó en la policía y estaba dedicado a publicar en 

la prensa los diferentes escándalos asociados con la policía, el asesinato de “Mamatoco” se da 

en 1943 y llega a tener tal ahínco que  se asociaba la licencia de López con dicha muerte: 

López el 16 de noviembre de 1943 pide una licencia para abandonar el país con el objeto de 

acompañar a su esposa en un viaje de salud, sin embargo durante ese momento se llagan a dar 

diferentes problemáticas relacionadas con la muerte de “Mamatoco”, pues el diario el Siglo 

en el cual se encuentra Laureano Gómez es demandado por calumnia y con ello Laureano es 

arrestado, esa agitación que se genera en medio de dos escándalos se plantea como la primera 

crisis del gobierno de López, pues se creía que éste no volvería a ejercer la presidencia  

debido tanto al escándalo de la  Handel como la muerte de “Mamatoco”.  

Pero López vuelve y en medio de tales momentos de crisis se sigue reabriendo el 

debate de la muerte de “Mamatoco”, para Ortiz Márquez: “El lunes 6 de febrero se reabre en 

el Senado de la República el debate sobre el asesinato de Mamatoco. El acusador fue el 

senador Guillermo León Valencia, quien leyó apartes de una larguísima comunicación que el 

excomandante de la policía, Carlos Galvis Gómez, dirige al doctor Alfonso López y al doctor 

Darío Echandía, Ministro de Relaciones.”(Ortiz Márquez, Julio. 1978). 

El segundo mandato de López evidencia entonces los agravamientos de la 

privatización de lo público y la manera como las personas eran espectadoras, pues cada uno 

de estos escándalos se evidenciaba por la prensa, un momento en que se daba una 

ingobernabilidad que lleva a dar un golpe de Estado en Pasto en 1944, sin embargo López 

sigue en su puesto hasta 1945 luego de presentar varios intentos de dimisión.  
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“López cayó debido a los complejos problemas. En primer lugar, el progreso 

económico que él y sus copartidarios habían hecho tanto por generar, tuvo una 

consecuencia colateral negativa: la inflación. Una inflación de cerca del 12% anual 

que castigaba a las personas humildes en su lucha por la supervivencia. En segundo 

lugar, existía la difundida creencia de que el gobierno estaba lleno de corrupción, 

creencia que el propio López Pumarejo ayudó a fomentar en 1944 al defender las 

ventajas económicas de las que disfrutaron él y su familia. En una democracia liberal 

como la colombiana, dijo, los ciudadano compiten en igualdad de condiciones para 

obtener ventajas personales; quienes tienen más dinero lógicamente serán más 

prósperos que los demás.” (Henderson James D, 2006, p.423).  

Aunque tanto el caso de la Handel como el caso de Lleras evidencian la privatización de lo 

público o corrupción, solo el caso de la Handel logra tener repercusión nacional, de esta 

manera se evidencia el agravamiento en la participación de los asuntos públicos no por el 

hecho de que sean los privados los que participan en lo público, sino porque se evidenció esto 

mediante la prensa. 

3.4.3 Configuración del pueblo populista alrededor de la exclusión en la participación. 

“ No me vengan con hipocresías, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el 

pueblo conservador los conocen y saben que esas pequeñas minorías se defienden 

mutuamente por encima de ideas para defender sus intereses en contra de los intereses 

del pueblo que trabaja, en contra de la clase media, y en contra de la clase trabajadora, 

en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los 

industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono 

de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía 

conservadora que para las voces de la oligarquía liberal.” (Villaveces Jorge, 1968). 
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Bajo la exclusión de la participación en los asuntos públicos se va configurando 

entonces el pueblo populista, pues la privatización de lo público y los diferentes sectores, 

bien sean liberales o conservadores, se evidenciaron en los agravamientos antes expuestos,  

éstos tienen relación con los discursos que plantean la diferencia entre el país político y el 

país nacional: “Los de la clase política, decía Gaitán, eran miembros de una plutocracia que 

consideraban a las oficinas públicas “como una granja” y no como “un lugar de trabajo para 

contribuir a la grandeza nacional”. Gaitán prometió rescatar el mundo público colombiano y 

asegurarse de que el ciudadano corriente recibiera justicia social. Condenó a la mayoría de las 

figuras nacionales, incluyendo a Alfonso López Pumarejo, como miembro del “país político”, 

hombre siempre dispuesto a mover las palancas del poder público en beneficio propio y en el 

de sus familiares y amigos. (Henderson, James D. 2006).  

La privatización de lo público se logra evidenciar en diferentes discursos, discursos en 

los cuales se refería solamente a la privatización de lo público y la manera como se empieza a 

ver lo público por cualquier empleado, pues, cuando se ha llegado a vivir un estado de guerra 

permanente efectivamente se entiende el Estado como botín de guerra, y en el proceso 

histórico se logra observar la lógica de los favores políticos, a esto llega a hacer referencia 

Gaitán.   

“El Estado en sus aspectos varios es mirado como botín de guerra hasta por el más 

modesto empleado, quien ve en el cargo una remuneración a su transeúnte tarea 

eleccionaria pero no un sitio de servicio. De todo ello proviene la opacidad de las 

fuerzas del ideal que todos advierten y que constituyen el venero insustituible de toda 

realización, sin que haya necesidad de ponderarlas pues todos saben en qué consisten 

aunque no puedan definirlas, como no es posible definir ninguna de las entidades 

fundamentales de la especie, ni el amor, ni la vida, ni la muerte. Impera un maridaje 

inadmisible entre la política y negocios, el cual contradice el sentido que colombianos 
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tenemos de aquella, pues bien sabemos que cuando las altas dignidades se otorgan 

solamente como premio al esfuerzo y a la virtud, resultan compensación mucha más 

seductora que la misma del dinero. La corrupción interna de los partidos se ha elevado 

a niveles que causan desconcierto. El proceso de selección de los escogidos a través 

de asamblea, convenciones y comités está convertido en bolsa negra de todas las 

concupiscencias, retrayendo de la política, o sea del servicio público, a quienes por 

tener profesiones y oficios no quieren arriesgarse en ajetreos para los cuales se sienten 

cohibidos por la dignidad de su vida.” (Villaveces Jorge, 1968). 

Gaitán no solo se refiere a  mirar el estado como un botín, también en sus discursos 

plantea esa separación de la corrupción y la dicotomía social, pues evidentemente no habla de 

un solo partido como el corrupto, el que hace los contratos o el que dedica a la especulación, 

Gaitán entonces logra con el discurso de la restauración moral apelar a dichas pervivencias y 

sobre todo a desligarse de los partidos debido pues a que el agravamiento de los partidos se 

dio por exasperar más los odios y al mismo tiempo proponer Unión Nacional:  

“Yo sé que para ellos no ha habido, ni hay problema de ninguna naturaleza, los 

oligarcas conservadores colaboraron con todas las corrupciones de los oligarcas 

liberales que nosotros criticábamos, se enriquecieron con el mismo dinero,  hicieron 

los mismos contratos, no tienen autoridad moral porque se hayan hermanado por el 

hecho de especulación de las mismas acciones. Asistieron a las mismas Juntas 

Directivas, estuvieron de acuerdo en las mismas iniquidades y ahora las castas 

cesantes de los oligarcas quieren tomar también su asiento para hacer dentro del 

partido liberal lo que los oligarcas hicieron en su puesto de opositores con nuestro 

partido y en nuestro gobierno.” (Villaveces Jorge, 1968). 

Pero el proceso histórico de la exclusión en la participación de los asuntos públicos 

Gaitán no la tomaba aparte, aislada o solo relacionada con la configuración de los partidos, 
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claramente existía una exclusión en la toma de decisiones a nivel regional y Gaitán, en medio 

de su discurso de porque no afiliarse al reeleccionismo, se refiere a dicho tema: “Ni podría  

yo ir a pedirle a los Santodomingo  de Barranquilla, a los Mora de Medellín, a los Latorre de 

Manizales que me digan cómo se sienten las necesidades colectivas del proletariado, porque 

ellos no están capacitados para enseñarme hasta donde se siente, hasta donde se debe luchar 

bravamente por las transformaciones que las masas de Colombia solicitan. Yo no quiero tener 

banqueros ni latifundistas, ni contratistas de inspiradores para decirme cuáles son los 

máximos ideales del proletariado. Esa es una de las razones para no afiliarme a la bandera del 

reeleccionismo, bandera que algunos ingenuamente agitan como la del grupo decidido a 

realizar la obra de redención de los irredentos.” (Villaveces Jorge, 1968). 

 Y no solo se hallan las disputas territoriales  en torno a los empresarios y los obreros, 

como se ha visto la dicotomía social en el mundo rural se daba en un mayor grado, y en torno 

a aquella dicotomía, y la manera en que los caciques se daban a la oposición y al apoyo 

dependiendo a sus intereses, muestra esa ruptura; no se apoya por ser liberal o conservador, 

sino por defender los intereses del cacique; Gaitán en medio de sus discursos se refiere a este 

agravamiento que evidencia la privatización de lo público y esto lo relaciona con los partidos 

como ejes que estructuran la nación y con la exclusión territorial: 

“Enlacemos lo atrás dicho con lo que ahora va a seguir. El señor Hernando Jaramillo 

junto con otros cuyo nombre no recuerdo, formaban en el departamento tolimense la 

oposición al Gobernador Amador, pero de la noche a la mañana resultaron fervorosos 

defensores del gobierno e inspiran la prensa que lo defiende. Este caso ilustra la 

pequeña y exigua actitud de nuestros politiqueros que son adversarios o amigos de los 

gobernantes, no por principios ideológicos sino por convivencias caciquiles, por 

personales favores o personales desavenencias. Ese el caso del señor Hernando 

Jaramillo y del otro Jaramillo cuyo nombre no recuerdo.” (Villaveces Jorge, 1968). 
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 La exclusión en la participación de los asuntos públicos también se muestra en la 

configuración de espectadores frente a los partidos, ya que son los diferentes partidos los que 

representan la inclusión en la nación; los agravamientos de la Unión Nacional y las demás 

maneras de excluir a la población en la participación se evidencia en los siguientes discursos. 

Por un lado, antes de las elecciones presidenciales, se llegaron a dar dentro del partido liberal 

unas elecciones para escoger el candidato donde necesitaban elegir unos directorios y, de esta 

manera, poder tomar la decisión mediante comités municipales, pero no fue así y según 

Gaitán: 

“Los estatutos fueron violados deliberadamente. Calculadamente se puso al pueblo al 

margen para que eligiera los directorios. Entonces, si esta es la base democrática y 

fundamental del partido liberal no sólo en su doctrina sino en sus estatutos, los que fueron a 

representar a los comités municipales sin ser elegidos popularmente por el pueblo, no 

representaban al partido y estaban violando los estatutos y los derechos del pueblo. Entonces 

por qué me hablan de legalidad?  Ahí les dejo esa legalidad clavada en la pared como 

mariposa de coleccionista!!” (Villaveces Jorge, 1968). Demuestra esta denuncia el 

agravamiento y su relación con la arista de la exclusión en la toma de decisiones.  

Pero no solo el agravamiento se evidencia en los momentos anteriores a las 

elecciones, cuando Gaitán pierde las elecciones y es invitado a la reunión sobre la Unión 

Nacional, el líder liberal, en medio de sus discursos posteriores a las elecciones dice: “Si la 

Convención se convoca con un criterio, es decir con el de “puertas para dentro”, o con otro 

criterio, o sea con el de “puertas para fuera” la solución que se escoja es de definitiva 

trascendencia.” (Villaveces Jorge, 1968).  

Con estas palabras se observa que Gaitán hace una fuerte crítica a los modelos de 

Unión Nacional, para él no era un reparto burocrático o ministerial lo que se buscaba debido 

a que, luego de aquellos repartos, los campesinos y los excluidos territorialmente liberales se 
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veían en medio de la violencia, en medio de aquellos problemas a los cuales según Gaitán no 

puede ser indiferente: “El partido liberal, como partido de ideas, no puede ser indiferente a 

esos problemas. Esto es más substancial que saber si nos van a nombrar este o aquel ministro. 

EL partido liberal, si quiere hacer política de esas puertas para afuera, no pueden permanecer 

indiferentes ni ignorar si el próximo gobierno tiene la capacidad y quiere ponerle freno y 

método a esa situación económica.” (Villaveces Jorge, 1968). 

La configuración del pueblo populista bajo el proceso histórico de la exclusión en la 

participación de los asuntos públicos, evidencia la relación existente entre la estructura social 

y lo simbólico, cuando solo se llegan a tener ideas que no concuerdan con la estructura social, 

como lo diría Stuart Hall, se estaría dando una imposición de falsas ideologías en momentos 

de agravamientos en los cuales el eje de pervivencia histórica llega a tener diferentes 

modificaciones.  

Las ideas que antes se tenían no logran conectar con las diferentes aristas, para este 

caso se evidencia las modificaciones en la arista de la exclusión en la participación de los 

asuntos públicos; la exclusión en la participación de los asuntos públicos logra relacionar 

tanto la pervivencia histórica como los agravamientos y los discursos referente a ello, pero el 

pueblo populista no solo se puede entender desde esta arista debido a que existen más 

procesos históricos desagregadas en páginas anteriores como la exclusión territorial, los 

partidos como ejes que estructuran la nación  y las exclusiones étnicas y de dominados. El eje 

de pervivencia histórica de la exclusión política logra hilvanar dichos procesos de exclusiones 

y en la relación de este eje con los agravamientos y los discursos es que entendemos la 

configuración del pueblo populista.  
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3.5 Movilización 

La movilización por su parte se presenta en este artículo como la evidencia de la 

construcción del pueblo populista. Esta movilización se observa  en tres momentos y 

comprende desde las huelgas, las acciones colectivas al votar, y los motines; en un primer 

momento se presentan las primeras manifestaciones y las primeras identificaciones alrededor 

de la UNIR, relacionado a su vez con los diferentes conflictos territoriales antes expuestos; 

un segundo momento donde se observa la etapa electoral, en el cual se ve la fuerza que los 

gaitanistas alcanzaron a tener; el tercer momento es cuando muere Gaitán, relata parte de lo 

que llegó a ser el nueve de abril. 

Las diferentes movilizaciones logran referenciar los procesos históricos que ya se han 

expuesto, pero a su vez se observan en la unión de varias aristas; es así como encontramos 

que en las movilizaciones uniristas por una parte evidenciaba las demandas rurales, y también 

se relacionaban con las demandas de inclusión en la participación de los asuntos públicos.  

Una de las manifestaciones que se logra ver en la movilización es el número de 

huelgas que llega a liderar Gaitán, como se percibe desde 1935 Gaitán apela fuertemente a los 

excluidos; dichas apelaciones que van configurando un discurso sobre el cual se llegan a dar 

amplias movilizaciones, que luego no son de marchas, pues éstas son el intento de participar 

en los asuntos públicos, luego de que se presentan se traducen en puestos en el congreso y 

posibilidades de llegar a la presidencia: 

“La UNIR, al contrario de lo que tradicionalmente se ha pensado, fue una fuerza 

pujante y progresiva en el movimiento obrero. No sólo desarrolló una gran agitación 

agraria, especialmente en el Sumapaz, sino que adelantó también una infatigable labor 

al interior de los sindicatos contribuyendo a la conformación de federaciones tan 

importantes como la Local del Trabajo de Bogotá y la Nacional de Transportes, con 

sede en Cali. De hecho la UNIR, y en concreto Gaitán, orientó 9 huelgas de las 35 



 91 

realizadas en 1935, dos de las cuales desembocaron en verdaderas huelgas generales 

regionales (en Junio la de los ferroviarios de Antioquia y en Agosto la de 'Taxis Rojos' 

en Bogotá).” (Archila Neira Mauricio, 1986, p.235).   

De igual manera, la movilización referente al intento de la participación de los asuntos 

públicos se observa en la acogida que tiene el movimiento pro Restauración Moral, 

movimiento que logra tener tantos puestos en el congreso como los Lopistas, la restauración 

moral resulta siendo una de las grandes ideas de Gaitán frente a su contexto: 

“A finales de 1944, cuando Darío Echandía defendía valerosamente al gobierno contra 

las acusaciones relativas a la transacción de la Handel, en su “debate de manos 

limpias” con Enrique Caballero Escovar, Gaitán lanzo lo que bautizó como el 

movimiento Pro Restauración Moral y Democrática de la República. En las elecciones 

para el Congreso, realizadas en marzo de 1945, los gaitanistas demostraron su 

creciente fuerza al obtener tantos puestos como los liberales Lopistas y Santistas. Y en 

la víspera de la convención liberal del 22 de junio, dominada por los enemigos de 

Gaitán y, por consiguiente, saboteada por él, éste denunció al Partido Liberal como 

“oligarquía cerrada”, decidía a frustrar las aspiraciones populares.” (Henderson James 

D, 2006, p.426).  

Estas movilizaciones antes expuestas demuestran un momento preelectoral que a su 

vez evidencia esa transición, mediante las elecciones al congreso, al momento electoral; lo 

que se toma acá como el momento electoral son las elecciones presidenciales de 1946.  

La movilización no sólo se encuentra en las manifestaciones o en las votaciones, 

Gaitán a pesar de no tener apoyo de su partido, alcanza a tener una amplia votación, lo que 

manifiesta unas prácticas electorales de las cuales él mismo había hablado. El poder existente 

de los caciques se refleja en los resultados electorales; no obstante, las manifestaciones que 

presentaron durante la campaña electoral, las señoras en Natagaima que fueron a ver y 
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saludar a Gaitán cuando pasaba en el tren, evidencian esa identificación  y esa capacidad para 

congregar a todo tipo de personas.   

La fuerza del movimiento gaitanista se pueden observar en el número de votos 

obtenidos en las elecciones presidenciales, sin embargo, se estaría ante un error el pensar que 

la configuración de la ciudadanía virtual, es decir, los excluidos tanto territorial, étnica, como 

desde el sentido de dominados, llegaron a movilizarse en las elecciones, ya que las mayorías 

de votos  gaitanistas  se presentaron en las urbes, obedeciendo en este sentido en los sitios 

marginados a la lógica de los caciques.  

A pesar de que Gaitán no gana las elecciones presidenciales luego se muestra una 

amplia participación, por una parte es presentado como el líder del partido liberal y en dicho 

liderato no resuelve pertenecer al algún ministerio, en vísperas de acudir a unas elecciones 

presidenciales en 1950 despliega unas campañas locales con trascendencia nacional y a pesar 

de tener cierto apoyo es asesinado. Luego de su asesinato se presentan otras manifestaciones 

en un momento póstumo.  

Un punto que logra explicar la movilización y su relación con la configuración de 

pueblo populista, fue el 9 de abril, cuando asesinan a Gaitán: “EI 9 de abril afectó 

profundamente la provincia, la pequeña población, la aldea, la vereda colombiana. Fue en 

realidad una insurrección nacional que, sobre todo fuera de Bogotá, puso al descubierto la 

enorme capacidad creativa de las masas para la acción revolucionaria. Y algo que ha sido 

notoriamente subestimado: en provincia los campesinos se incorporaron a las milicias 

populares que emergieron de aquel clima de ardor revolucionario.”  (Sánchez G Gonzalo, 

1982, p.197).   

Así es como, en el Viejo Caldas la configuración del 9 de abril se dio de manera 

partidista, en dicha configuración la junta revolucionaria resultó ser precedida por gamonales 

y cafeteros. Es de resaltar que desde 1944 se venía dando esta violencia entre Liberales y 
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Conservadores generando un éxodo, lo que demuestra el papel de los partidos en este 

acontecimiento, según Sánchez G Gonzalo. (1982).  

La movilización se puede encontrar entonces “en el municipio de Puerto Tejada en 

donde la población negra, humillada y sometida, manifestó su rebeldía contra las 

tradicionales condiciones de opresión, a través de la embriaguez y el saqueo generalizado” 

(Sánchez G Gonzalo, 1982, p.205). Demostrando que en este estallido del 9 de abril no sólo 

se expresaban las luchas partidistas sino que se logra tener una connotación étnica. 

 Entonces las diferentes manifestaciones del nueve de abril muestran en sí la exclusión 

territorial y la exclusión étnica, pero adicionalmente evidencian el papel  que llegaron a tener 

los partidos políticos,  debido a que presenta una clara diferenciación entre la masa y los 

diferentes dirigentes, diferencia que se observa en las siguientes palabras: 

 “¡Aceptemos la realidad! ¿Por qué no reconocemos que son nuestras muchedumbres, 

que son nuestras masas conservadoras o liberales? ¿Que ganamos ante la historia con 

negarles nuestros vínculos políticos, si allí están nuestras arengas con que hemos 

enconado a los que eligen y nos dan leyes y gobierno? Son ellas las que designan 

concejales, diputado, representantes, senadores y presidente de la república. Para eso 

si son nuestras, es nuestro pueblo, nos perdemos de amores por él, y lo aplaudimos y 

le adulamos.  Pero cuando lo vemos dando rienda suelta a sus pasiones y a sus 

apetitos, cuando lo vemos tal como es nos avergonzamos de él.” (Restrepo, Roberto. 

1948). 

De igual manera las diferentes manifestaciones del 9 de abril en las provincias de 

Colombia demuestran que la configuración de los partidos políticos, como ejes estructurales 

de la nación, no llegaron a darse de manera  regular en todos los territorios, obedeciendo a 

configuraciones de la exclusión territorial y de los dominados; sin embargo, se encuentra una 

fuerte tensión entre lo que llamaríamos los dirigentes, en quienes se observan los caciques 
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partidistas, el clero y los cafeteros, pues a pesar de que las manifestaciones tuvieron su 

diferencias territoriales en ellas se advierten patrones en las manifestaciones:  

“Cualesquiera fueran las acciones emprendidas, sus protagonistas las realizaban a 

nombre de dicho partido y contra los militantes de su rival secular. Como tal, el 

movimiento es no solo recuperable sino también, a la postre, efectivamente 

recuperado por el sistema dominante. Pero, por otro lado, las acciones de masas y las 

formas organizativas que emergen, así como las variaciones de los blancos que se 

gestan en el curso de la rebelión popular, tienden a trascender, en los momentos 

culminantes de la insurrección, su carácter puramente anti-conservador y a entrar en 

contradicción, con su original inspiración liberal. En la medida en que esto se 

produce, el levantamiento asume la forma de una rebelión anti oligárquica que 

desborda la lucha bipartidista.” (Sánchez G Gonzalo, 1982, p.203). 

Para el occidente Colombiano, en capitales como Medellín y Cali o Barranquilla, se 

observa una acción anárquica por medio de la cual se restableció el orden de manera rápida, 

se advierte también, que el adversario directo llegó a ser el partido conservador.  En el Viejo 

Caldas la configuración del 9 de abril se dio de manera partidista, en esta configuración la 

junta revolucionaria resultaba siendo precedida por gamonales y cafeteros; es de reseñar que 

desde 1944 se venía dando esta violencia entre Liberales y Conservadores generando un 

éxodo, por estas razones se puede discernir el papel de los partidos en este acontecimiento. 

Sánchez G Gonzalo. (1982). 

“En general en el Tolima, más que en cualquiera otra región del país, fue notorio el 

carácter anticlerical del levantamiento del 9 de abril. También en la población de Alvarado 

fue asesinado el Padre Simón Zorroza. EI párroco de Villarrica, Elicerio Montoya, fue 

confinado en la casa cural” (Sánchez G Gonzalo, 1982, p.213). Con la anterior cita se destaca 

no sólo un alzamiento anticlerical en uno de estos municipios sino que también se presenta 
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una tendencia similar en el Tolima. En Líbano la contradicción se presentó de manera 

partidista, más aún por la misma colonización antioqueña en la cual resultaba siendo este 

municipio liberal el único en medio de una región conservadora.  

En Santander por su parte se da una dificultad entre la junta revolucionaria y los 

obreros, pues por su parte los obreros pedían el asesinato de los padres y de conservadores, y 

la junta revolucionaria buscaba cuidar la vida de estos mediante el sigilo y mediante el 

encarcelamiento de conservadores, en Santander se da una de las rebeliones más extendidas, 

con la necesidad de llegar a negociaciones con Bogotá. Sánchez G Gonzalo. (1982). 

Como se ha señalado, la relación existente entre las configuraciones territoriales y las 

manifestaciones del 9 de abril se llegan a plantear, a pesar de que en el Tolima se plantea la 

lucha anticlerical; en Santander se toma la lucha contra los conservadores; y el occidente 

también tiene sus ánimos en la lucha partidista. Se describe el patrón que se planteó desde el 

principio con el mismo tono de lucha partidista, aunque ya se vincula a un tono de lucha anti 

oligárquico. Aquí no se puede dejar de lado la “dicotomización del mundo social”, debido a 

la sucesión de guerras que logra ser un punto que demuestra la relación entre las luchas 

partidistas y la manifestación del 9 de abril, entre la configuración de esa cultura popular o 

ese idiotes y las manifestaciones que se presentaron aquél día.   

En síntesis, la movilización a pesar de tener diferentes momentos evidencian estos 

agravamientos que se tejen mediante lo territorial, lo étnico, el carácter que llegan a tener los 

partidos y en sí la dificultad de participación en los asuntos públicos. Con ello se quiere decir 

que el gaitanismo no solo es la relación que exista entre los discursos de Gaitán y la 

pervivencia; esto también se ve mediado por la aceptación de dichos discursos y esa 

movilización en marcha, estas dos se presentan en los momentos preelectoral y electoral; el 

momento póstumo expone la capacidad o no que tiene el líder, es decir el gaitanismo también 

puede ser configurado desde el pueblo y no sólo desde el líder. Con ello se dice que el 
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gaitanismo como configuración de pueblo evidencia la exclusión política en los tres 

diferentes momentos.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES  

El populismo ha sido entendido desde los enfoques estructural, coyuntural, funcional 

y cultural, sin embargo estos enfoques a pesar de dilucidar el populismo en su 

funcionamiento y las posibles razones de estos movimientos, no logran explicitar las 

confrontaciones latentes que han vivido las sociedades y se expresan allí. Cuando se habla de 

que los cambios estructurales generan populismo evidentemente se está planteando unas 

configuraciones sociales y que debido a los cambios se logran dar estos movimientos, esta 

apuesta tiene gran importancia si se plantean las tensiones hegemónicas en la sociedad debido 

a que el populismo no es entendido en un reduccionismo estructural (no es solo economía, 

son tensiones entre las formas de vida). 

El populismo entendido desde el enfoque coyuntural  también tiene cierta relevancia 

debido a que la coyuntura hace referencia a las modificaciones estructurales que evidencia la 

asincronía, sin embargo esto no logra explicar la configuración de diversos movimientos 

populistas; el funcionalismo dice cómo actúa tanto el líder populista como la masa, la masa es 

planteada como algo espontáneo y de esta manera se le quita relevancia a los conflictos 

latentes en los enfoques estructural, funcional y coyuntural. 

En el enfoque cultural se evidencia la clara ruptura con la forma de entender la masa, 

Laclau parte del entendimiento de la masa desde Freud y no de Le Bon, sin embargo en la 

explicación que se da del populismo desde Laclau se tiene en cuenta la equivalencia de 

demandas, sin tomar en cuenta las tensiones que dan pie a dicha equivalencia.  A pesar de las 

diferentes explicaciones no se logra evidenciar las tensiones que existen en las sociedades, 

por esta razón es que se han tomado las explicaciones de Chantal Delsol, ésta autora en su 

libro “El populismo: la defensa de lo indefendible” plantea la tensión entre el pueblo real y el 
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pueblo ideal que se ve en momentos de agravamiento como la desconexión entre lo real y lo 

conceptual. 

En el entendimiento propio de la desconexión entre el pueblo real y el ideal o lo real y 

los conceptos en el gaitanismo se halla la explicación de los ejes de pervivencia histórica, 

como los factores reales que logran plantearnos estas posibles conexiones con la equivalencia 

evidenciando de esta manera las tensiones estructurales que se manifiestan en los populismos.  

En este trabajo se observaron las conexiones o desconexiones entre la equivalencia y 

la pervivencia histórica y, para concluir, se evidenció lo siguiente: en la investigación se 

demostró la existencia del eje de pervivencia histórica de la exclusión política desagregada en 

exclusión territorial, exclusión étnica y de los dominados, la configuración de los partidos 

como estructurales de la nación y la exclusión en la participación de los asuntos públicos 

relacionadas con hegemonía de consenso;  Se identificó también que frente a cada  uno de 

estas aristas que se  tejen en eje de la exclusión política se llegan a dar diferentes 

agravamientos como muestra de la desconexión con el pueblo conceptual. 

Otra conclusión a la que se llegó fue acerca de la conexión existente entre los 

discursos de Gaitán y las pervivencias históricas en contextos de agravamiento, mostrando así 

la configuración del pueblo populista o una cultura popular.  Por último, con referencia a la 

equivalencia en marcha, es decir que desde las culturas dominadas, se empieza a dar unas 

formas de representarse por fuera de las culturas dominantes que luego pueda potenciar el 

líder, esta conclusión plantea la pregunta sobre si es el líder el que configura al pueblo o 

simplemente observa esa desconexión con lo conceptual.  

La existencia del eje de pervivencia histórica de la exclusión política desagregada en 

exclusión territorial, exclusión étnica y de los dominados, la configuración de los partidos 

como estructurales de la nación y la exclusión en la participación de los asuntos públicos 

relacionados con hegemonía de consenso se observan a lo largo de la histórica republicana.  
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Como se pudo observar, la exclusión política se ve marcada en el estar adentro o 

afuera de la sociedad mayor  (Estado, nación), sin embargo el estar afuera de la nación 

obedece a varios factores, tanto  étnicos y territoriales como por la misma violencia; 

Colombia se ha configurado en medio de la distinción racial, pues evidentemente tiempo 

después de que se diera la independencia es que se llega a dar la abolición de la esclavitud, 

sin embargo la abolición de la esclavitud da paso a lo que se conoce como el cimarrón, 

poblaciones de antiguos esclavos que se tienen que ir para lugares apartados, lo que se conoce 

como el marginamiento social, la figura del cimarrón antes que otras figuras es la que 

evidencia la dificultad por parte de los criollos de aceptar a otra persona con diferentes  

fisonomías en la sociedad mayor y esta exclusión étnica se ve en los procesos históricos 

debido a que el ser blanco se relaciona con tener dinero como se demuestra en el capítulo 

descriptivo.  

Esta exclusión étnica se ve relacionada con la exclusión territorial y es que por una 

parte a los vastos sitios fueron expulsados las diferentes etnias no blancas, pero la exclusión 

territorial igualmente se puede comprender en la expulsión de las etnias; también se entiende 

la exclusión territorial con la falta de integración nacional debido a que la mayoría de la 

población era agrícola y no tenía relaciones comerciales; la exclusión territorial muestra en si 

la desarticulación con la sociedad mayor debido a que la falta de soberanía en los lugares 

apartados muestra el estar adentro o afuera de la sociedad mayor y que con el surgimiento de 

unas elites locales se exaspera más dicha exclusión. 

 Esta exclusión territorial aparte de relacionarse con la exclusión étnica se relaciona 

con la exclusión de los dominados, pues son los que pierden en batallas, las diferentes guerras 

por la nación van marcando esa exclusión de los dominados, pero no solo  son las guerras las 

que marcan dicha exclusión efectivamente con el surgimiento de los partidos políticos los 

dominados no solo son aquellos que estuvieron en la guerra,  son también las diferentes 
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victimas de cualquiera de los dos combatientes que se vinculan no por tener identidades 

políticas o económicas, simplemente por una suerte común.  

Las diferentes exclusiones se vieron relacionadas con una desintegración territorial, de 

esta manera es que surgen los partidos políticos, Liberal y Conservador, como aquellos ejes 

que estructuran la nación, las diferentes exclusiones van marcando una configuración 

territorial donde se observan una elites locales que podrían llegar a fracturar la nación, lo que 

produciría que los partidos intentaran unir la nación en medio de la exclusión territorial. La 

dicotomización social jugó un papel importante en dicha integración, pues la victimización de 

las diferentes personas hacia que se inscribieran tanto en el partido Liberal como en el partido 

Conservador; pero la integración territorial a la sociedad mayor, mediada por un partido, 

genera ciertas dificultades. 

La existencia de élites locales, o el cacicazgo territorial, hace que las minorías de un 

municipio por ser conservador o liberal tengan que emigrar a los diferentes municipios donde 

podrían ser mayorías y de esta manera se entiende por qué existen municipios liberales y 

municipios conservadores. Cuando aquellos partidos integran la nación se da la privatización 

de lo público y en ello es que se ve evidencia la amalgama de las diferentes exclusiones, pues 

resultan siendo los caciques los que median entre la sociedad mayor y los excluidos.  

Estas diversas formas de exclusión que se logran observar se llegaron a configurar  

mediante la hegemonía de consenso, es la autoridad social la que da pie a que se perpetuaran 

las diferentes prácticas de exclusión puesto que la exclusión étnica trae consigo el 

marginamiento social que llega a ser aceptado, como también es aceptada la jerarquía entre 

los agricultores y las personas de ciudad, pero uno de los factores que logra tal hegemonía es 

la articulación a la sociedad mayor mediante los partidos, porque son los partidos los que 

logran introducir los diferentes conceptos o simbolismos mediante la dicotomización del 

mundo social.  
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Se evidencia también que frente a cada uno de estas aristas que se tejen en el eje de la 

exclusión política se llegan a dar diferentes agravamientos como muestra de la desconexión 

con el pueblo conceptual. Los agravamientos se entienden como aquellos hechos de violencia 

fundacional en los cuales se ve la crisis existente entre lo conceptual y lo real, para el caso de 

la exclusión territorial se evidencian diferente rupturas que profundizan la misma exclusión, 

en el primer gobierno de López se llega a dar una reforma agraria que busca que el pequeño 

propietario pudiera defender sus predios; pero para la figura de los arrendatarios, que era una 

gran mayoría, se les obligaba a salir. Si bien esta reforma evidenció la ruptura existente entre 

lo que sería un presidente progresista en lo conceptual pero retardatario en lo real, sin 

embargo esta acción por parte de López no marca el agravamiento que llegó a generar la ley 

100 y 6 de 1944. 

Dicha ley dejaba a los propietario libres de pagar el trabajo de sus arrendatarios 

cuando son sacados de los diferentes predios, esto generó problemáticas entre ellas la de 

Santos Vergel y el Chocho. La exclusión étnica por su parte también pasa por momentos de 

agravamiento donde no solo se logra profundizar la exclusión sino que demarca esa ruptura 

que toma Gaitán como una de sus principales consignas. En 1940 se da un acuerdo en el 

congreso, el 1421, en el cual los resguardos se podían dividir, esta división marca por una 

parte la intencionalidad transferir las tierras de los resguardos a manos de personas que no 

pertenecían a esas comunidades marcando así la exasperación de la exclusión étnica; pero por 

otra parte el hecho de que el candidato del partido Liberal  a las elecciones fuese Gabriel 

Turbay y no Gaitán presentó la exclusión étnica en la representación política, es decir, a pesar 

de que los partidos intenta integrar en la sociedad mayor a las etnias excluidas no les permitió 

participar en las elecciones presidenciales, esto claramente marca una diferencia entre lo 

conceptual y lo real. 
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La hegemonía de consenso había aceptado la representación limitada pero entendía 

que todos estaban incluidos en la sociedad mayor mediante los partidos, dicha hegemonía se 

rompe por el hecho de no aceptar la candidatura de Gaitán. La exclusión de los dominados 

tanto como la configuración de los partidos como ejes estructurales de la nación se 

encuentran relacionada en los agravamientos, por una parte la prensa tanto liberal como 

conservadora producen una guerra por escrito, esta exasperación de la guerra que se 

evidencia durante los años 30 en medio de periódicos que aplaudían la guerra civil española y 

se veía que en los sitios apartados de Colombia también se libraba una batalla  por los 

partidos, logra ver esa manera de ser parte de un partido y, cómo mediante la concordia entre 

los dirigentes, se evidencia esa ruptura con lo conceptual; el ser parte de un partido obedecía 

a una lógica de “dicotomización social” donde el estar en un partido no obedecía a una 

filiación político económica, obedecía al hecho de haber sido víctima y también al hecho de 

empuñar las armas por el partido. 

Esta manera de percibir el ingreso a la sociedad mayor marca una ruptura con la 

forma como se da la concordia entre los diferentes dirigentes, y la manera como se da la 

unión nacional. Los agravamientos de la exclusión en la participación de los asuntos públicos 

se evidencian en las dos crisis por las que pasó el segundo mandato de López, por una parte 

el escándalo de la Handel evidencia la profundización en la misma exclusión, pues aunque la 

privatización de lo público se lograba evidenciar en los mismos conflictos entre los 

gamonales que eran los amigos de los alcaldes y los demás campesinos. El escándalo de la 

Handel evidencia esta privatización a nivel nacional. 

Igualmente, un importante agravamiento se evidencia con el asesinato de Mamatoco, 

dicho asesinato evidencia la dificultad de una persona para expresarse frente a un caso de 

corrupción, si bien se logra observar que el participar en los asuntos públicos resulta siendo 

restringido. No se quiere decir que los agravamientos sean estos hechos pero son los hechos 
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los que representan esas fuerzas o los mismos agravamientos que se estaban generando, sin 

embargo se logra evidenciar la ruptura entre los conceptos y lo real y con ello la hegemonía 

violenta como el caso de Mamatoco o el de Santos Vergel como intentos de tener una 

autoridad social.  

La conexión existente entre los discursos de Gaitán y las pervivencias históricas en contextos 

de agravamiento muestra la configuración del pueblo populista o una cultura popular.  El 

populismo desde Laclau se entiende como ese logro de unir las diferentes demandas, sin 

embargo se ha tomado la cadena de demandas como una acción de la equivalencia y que es 

por el hecho de tener unas demandas que no son democráticas que se da la misma 

equivalencia, cuando esta discusión se observa desde Delsol no se logra evidenciar la relación 

existente entre la cadena de demandas y la defensa del pueblo real. 

Cuando se habla del populismo como cadena de demandas no se logra observar si 

realmente existe la movilización o no, es decir, puede existir un movimiento o una 

candidatura que logre recoger todas las demandas que no han sido satisfechas pero esto no 

quiere decir que exista la equivalencia. Por estas razones es que se ha planteado la pregunta 

acerca de la conexión entre el pueblo real o, para este ejercicio, los ejes de pervivencia 

histórica como evidencia de las condiciones reales, y la cadena de demandas que, para este 

desarrollo, eran los discursos gaitanistas. 

Como se advirtió, Gaitán hizo referencia a las pervivencias históricas, se pronunció 

frente a las masacres de las bananeras, se pronunció frente a la problemática en la Chocho, 

hizo mención a los intereses de los líderes de diferentes partidos, hacía referencia a los 

gamonales y también se refería a la raza indígena; en sus discursos, como en su práctica, 

tomaba la anarquía entre lo local y lo nacional como un tema importante. Los diferentes 

discursos de Gaitán tienen conexión con la pervivencia histórica en contextos de 

agravamiento, pues evidentemente observamos que se llega a dar esa ruptura con la 
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hegemonía por consenso dándose así esa figura del pueblo ideal, pero el punto fundamental 

en la configuración del pueblo  o lo que llamaría Laclau como la equivalencia es en la 

relación o la defensa del pueblo real, por estas razones es que se plantea la equivalencia 

mediante la alusión que Gaitán tiene frente a esos fenómenos que se presentan en la 

pervivencia histórica  en contextos en que la hegemonía es violenta.  

Para el caso de Gaitán se muestra esta relación y posiblemente esta sea la manera de 

entender los diferentes populismos, se podría decir que la diferencia entre un populismo en 

Colombia y un populismo en Estados Unidos se vea denotado por las diferentes maneras de 

configurar la nación y de esta manera, los discursos con los que logró movilizar Gaitán, no 

sean los mismos a los discursos en otros países.  

La conclusión referente a la equivalencia en marcha, desde las culturas dominadas, 

propone que se empieza a dar unas formas de representarse por fuera de las culturas 

dominantes que luego puedan potenciar al líder; esta última conclusión plantea la pregunta 

sobre sí es el líder el que configura al pueblo o simplemente observa esa desconexión con lo 

conceptual.  

 Las pervivencias históricas han tenido una manera de configurarse en lo simbólico, 

esto es lo que entendemos como la hegemonía por consenso, el configurarse en lo simbólico 

da a pensar que hay unos mapas mentales que llevan a comprender la exclusión como algo 

natural, en Colombia dichas exclusiones toman forma durante largo tiempo, como se puede 

evidenciar tanto la jerarquización social como el marginamiento social dan cuenta de ello. Se 

configura no sólo mediante las pervivencias históricas sino que estas pervivencias logran 

hegemonizar y actuar como la autoridad social. Esta autoridad social se llega a romper en los 

momentos de agravamiento, pero los agravamientos no son solamente aquellos sucesos donde 

se profundiza la exclusión también son las tensiones que se vienen dando entre las culturas 

dominantes y las culturas dominadas. 
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Como se observa en los diferentes agravamientos no solo se advierte la violencia por 

parte de las culturas dominantes esta violencia se da por el hecho de que las culturas 

dominadas no acatan la hegemonía por consenso. La protesta en las bananeras, como los 

conflictos de Santos Vergel, los mismos conflictos en el Chocho y las casas quemadas en 

Usme al igual que la violación de los impuestos en Viotá  evidencian que esta manera de 

tomar autoridad social se ve quebrantada. Pero no solo se muestra el quebranto o las 

diferentes culturas dominadas mediante los diferentes hechos violentos,  también se observa 

como las culturas dominadas empiezan a unirse en torno al partido socialista y al partido 

comunista, en el que se plantea la división entre los comunistas y los uniristas. 

El Unirismo por su parte evidencia que en medio de los campesino se llega a dar 

dichas agremiaciones, así se puede entender el populismo como una serie de demandas que se 

relacionan con la pervivencia en momentos de agravamientos, éstos como tal son intentos de 

una hegemonía diferente, una manera diferente de observarse tomando en cuenta aquella 

defensa del pueblo real. El populista logra entender ese contexto, sabe que podría ser violento 

y da sus discusiones acerca de esa nueva hegemonía, ante lo cual se unirán las diferentes 

fuerzas o las diferentes culturas dominadas para, de esta manera, constituirse como una 

hegemonía que sería el pueblo.  Como evidentemente sucedió con la relación entre el 

gaitanismo y Antonio García que era socialista.  

Lo que se ha logrado observar es que, una vez muerto Gaitán, los diferentes sectores 

sociales se desligaron y unos tomaron la vía armada, otros buscaron unirse a otras fuerzas 

alternativas, como fue el caso de los gaitanistas que se unen a Rojas; de esta forma se 

reconoce cómo este populismo no es una configuración del líder, las diferentes culturas que 

una vez se dieron a la confluencia entorno al gaitanismo luego toman diferentes caminos. 

En algún lugar de la tesis se partió del consenso respecto a que el periodo de tiempo, 

el grupo y el fenómeno que se estaría estudiando sería identificado como populistas, y que el 
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lugar de partida estaría desprovisto de valoraciones sobre su ejercicio, metas o 

identificaciones; que en ello lo que interesa develar es la conformación o agrupación de esas 

personas como un colectivo.  En el ejercicio de develar la forma como se configura ese 

colectivo se han advertido las contradicciones alrededor del uso que se hace del concepto 

populista en donde contiene pocas posibilidades para explicar la constitución o conformación 

de ese pueblo o ese fenómeno populista, mientras se permite un ejercicio eficaz de la 

valoración del fenómeno o el pueblo fundado por lo general en la figura del líder. 

Por lo tanto este trabajo en términos metodológicos podría aportar a la ampliación de 

la capacidad explicativa de la constitución del fenómeno populista que, como se dijo, no sería 

el fuerte de la categoría populismo. Ahora bien, lo que se advierte en el ejercicio del estudio 

de la constitución del pueblo o el fenómeno populista es que estos fenómenos no  pueden ser 

fácilmente diferenciados de otros procesos similares que no son definidos como populistas, 

salvo que la connotación populista refiera a la agrupación o colectivización utilizando como 

referente la valoración de lo que se entendería como cultura popular, que en principio 

representaría un reto o un contra discurso respecto a lo que se podría denominar como 

discurso hegemónico o como pueblo ideal.  

En síntesis se plantea el populismo como esa figura anexacta que se logra entender en 

el punto intermedio entre lo sensitivo, relacionado con las diferentes configuraciones 

nacionales, y lo ideal como muestra de esa cultura popular que no logra plantearse como un 

concepto universal, punto intermedio entre el fenómeno y la categoría.  
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Anexo  

 Anexo 1. Sistema categorial 

 

Al hablar acerca del populismo se han planteado diferentes posturas, diferentes 

explicaciones de los fenómenos que se consideran como populismo, en varias momentos se 

ha hablado del populismo desde afuera, planteando dicha explicación de una manera óntica: 

“digamos que ónticamente vemos al ente desde afuera, con pasividad (idealmente total), en 

forma contemplativa, tocado por su presencia y por nada más” (Cossío 1980).  

Si se plantea la pregunta acerca del populismo como una mirada óntica se está 

hablando del populismo de manera contemplativa y se hablaría sobre lo que se considera o no 

como populismo. Ahora bien, lo que planteo en este trabajo  es explícitamente hablar acerca 

de la configuración  del pueblo del populismo; si se tiene como apuesta el pueblo del 

populismo, se deben esclarecer dos temas: primero es darle la relevancia a ese pueblo que se 

considera como masa  en la configuración populista; un segundo; es el hablar del populismo 

desde ese plano ontológico: “en tanto que ontológicamente el ente es visto desde adentro de 

él mismo, merced al despliegue de una actividad que lo proyecta como logos sobre la 

evidencia irrebasable de que todo cuanto existe, existe consistiendo en algo.”(Cossío 1980). 

Si se mira el populismo desde el plano ontológico claramente se desea auscultar esa 

esencia, esa consistencia del populismo. Así se deja claro que existen explicaciones del 

populismo desde el plano óntico como ontológico. Una explicación del populismo desde lo 

ontológico sería la apuesta de Laclau en la razón populista, de esta manera se tiene una 

mirada eidética del populismo y de la configuración del pueblo.  

Las categorías planteadas aquí son: ejes de pervivencia histórica o estructura social; 

configuración de pueblo o cultura popular, relacionado en sí con lo simbólico; una categoría 

que es el agravamiento, que se entiende desde las culturas en dominancia y como intento de 
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dominio violento, y la última categoría, que sería la movilización donde, por medio de las 

prácticas movilizadoras, se pueden observar dichas relaciones entre configuración y 

pervivencia histórica.   

 

4.1. Pervivencia histórica. 

La pervivencia histórica es una lógica estructural  que muestra la existencia de 

fenómenos políticos  que definen las características de las instituciones, así como las 

relaciones del pueblo con éstas, es decir,  la pervivencia se entiende como un hilo que de 

manera diacrónica va tejiendo la estructuración social: “la violencia es un Universal de la 

historia, un constante hilo de pervivencia social en torno al cual se destruye y se construye la 

vida de los grupos, de las etnias, de las clases, de los pueblos, de los Estados y de las 

naciones.” (Uribe de Hincapié, 2001, p. 20).  

Esta categoría es  entendida desde el enfoque estructural o funcionalista debido a que 

plantea las discusiones acerca de las condiciones reales de existencia  y la manera como se le 

da sentido a estas condiciones reales; de esta forma, para este ejercicio se tomaron ciertos ejes 

de pervivencia que se ven relacionados con la participación política.  

 

4.1.1. Hegemonía como consenso.  

Stuart Hall plantea la Hegemonía desde la perspectiva de Gramsci y dice que la 

hegemonía es autoridad social total, igualmente Hall, siguiendo a Lukes, Althusser y a 

Poulantzas, dice que la hegemonía es negociada en la superestructura, es decir, acepta la 

existencia de una estructura que sería la pervivencia histórica. Si se entiende que la 

pervivencia histórica define las características de las instituciones, se piensa que dichas 

instituciones tienen una superestructura que negocia no los contenidos, sino los límites del 

debate.  
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Cuando se constituye la autoridad social se cree que  la hegemonía no puede ser 

ejercida solo mediante la violencia, pues implica ante todo consenso y por esta razón, y 

mediante el consenso, es que las personas aceptan la autoridad: por una lógica de la 

connotación cultural. A partir del entendimiento de la estructura y del simbolismo que se le 

da a dicha estructura, se pueda dar la hegemonía de consenso y pensar que la pervivencia 

tiene o no autoridad social. Si no se conecta la estructura con el simbolismo se estarían 

imponiendo falsas ideologías.  

 

4.1.2. Exclusión política. 

La exclusión se piensa desde dos teóricos: Amartya Sen y Niklas Luhmann; desde 

Amartya Sen se entiende que la exclusión social se plantea una desintegración social; 

Luhmann, por su parte plantea la dicotomía entre inclusión y exclusión, donde se muestra el 

adentro y el afuera de un subsistema.  En sí, ambos autores plantean la exclusión como 

aquello que no se integra o está por fuera del sistema social.  

La exclusión resulta siendo un concepto “paraguas” donde se podrían entender 

diferentes formas de exclusión; para este caso, la exclusión se entiende como un eje de 

pervivencia histórica en donde se plantea la exclusión política como aquel proceso histórico 

que se ha reconfigurado en el paso del tiempo.  La exclusión en un primer instante tiene que 

ver con el territorio: “Esta exclusión tuvo un referente territorial; el territorio de la nación, 

aún en construcción, no se correspondía con las fronteras jurídico políticas que aparecían en 

los mapas y que consagraba la constitución; el territorio ha tenido siempre fronteras internas 

histórico-culturales y políticas, allende las cuales se extienden unos espacios vastos, extensos 

y no integrados con la sociedad mayor (el Estado y la nación), espacios de exclusión donde 

esta sociedad restringida y bloqueada ha venido lanzando pobladores de todas las condiciones 

sociales.” (Uribe de Hincapié, 2001, p. 25). 
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Debido a la diferencias entre la capital y las provincias no se dio una integración con 

la sociedad mayor, dicha dispersión encuentra en los partidos Liberal y Conservador la 

manera de integrar territorialmente a Colombia; las diferentes guerras en el siglo XIX 

obedecieron a una posible desintegración territorial. Los partidos entonces son aquellos que 

marcan la integración nacional o la relación entre las personas y la nación, marcando otro tipo 

de exclusión: aquellas terceras fuerzas que se formaron por fuera de los dos partidos se 

reconocieron por fuera de la sociedad mayor, esto es, el Estado-Nación).  

De esta forma, las estructuras institucionales obedecieron a unas lógicas diacrónicas 

que han ido hilando los tejidos de la estructura social. Existen diferentes ejes de pervivencia 

histórica, pero para efectos de este trabajo se entienden los ejes desde la participación política 

y la integración nacional. En unos ejes donde se presenta la relación entre los territorios con 

la nación, la relación nacional se llega a ver percibida por la relación de los partidos políticos 

y se observa la posibilidad de desintegración mediante las diferentes guerras.  

La estructura social tiene una superestructura que sería la hegemonía de consenso; si 

no existiera un consenso simbólico que planteara la posibilidad de integración nacional no se 

habría podido dar dicha integración. La integración nacional que hacen los partidos tiene 

unos mapas culturales y una manera de entender esa realidad de exclusión territorial. Pero 

dicha integración se encuentra fuertemente cuestionada porque la pertenencia a un partido 

marcaría un afuera y un adentro de la nación.  

 

4.2. Agravamiento. 

Se advierte que los fenómenos políticos, que se podrían definir como crisis 

perviviente, experimentan momentos de agravamiento, que se explican en el contexto 

específico de la coyuntura. La pervivencia histórica se entiende como ese: “hilo de 

pervivencia social en torno al cual se destruye y se construye la vida de los grupos” (Uribe de 
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Hincapié, 2001, p. 20). La construcción o destrucción de la vida de los grupos se sería 

aquellos momentos históricos específicos de agravamiento que, debido a los cambios 

sociales, modifican la estructuración social.   

Cuando se plantean modificaciones en la estructura los mapas mentales, o el consenso 

en torno a la superestructura, o lo que plantea Hall “culturas en dominancia” tienen ciertas 

tensiones, pues la cultura dominante no logra tener esa autoridad social por el hecho de no 

conectar la estructura social con la cultura.   Es decir, el agravamiento se da en el momento 

en que la hegemonía como consenso no logra ser esa autoridad social, esto último se da por la 

no conexión entre las ideas y la estructura social, buscando como instancia final la fuerza y la 

coerción. 

 

4.2.1. Hegemonía violenta.  

La hegemonía violenta se da cuando el poder descansa en la fuerza y la coerción. 

Stuart Hall plantea la Hegemonía a partir de Gramsci, dice que la hegemonía es autoridad 

social total; igualmente plantea Hall, siguiendo a Lukas, Althusser y Poulantzas que la 

hegemonía es negociada en la superestructura, donde se plantean no los contenidos sino los 

límites del debate y descansa el poder en última instancia en la fuerza y la coerción.  

Aquel poder que  descansa en la fuerza  y la coerción se entendería como la cultura 

dominante que no está logrando dominar o negociar la hegemonía; esto se puede entender en 

la relación de la perspectiva culturalista y la perspectiva estructural, pues no se trata 

simplemente de tener consenso o dominación, sino de encontrar dicha relación entre la 

estructura social y las culturas en dominancia, es decir, cuando no se logran conectar la 

cultura o las ideas con la realidad, se estarían imponiendo falsas culturas o se daría la 

hegemonía violenta.  
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4.2.2. Violencia fundacional.  

Hasta el momento se ha hablado de la forma como se identifica el pueblo, pero se ha 

dejado de lado cuales serían las posibles causas de una identificación; si se toma en cuenta 

que el “rapport” se da por el sentirse similares; es pensar en la cantidad de la población que 

vive en condiciones  iguales, y con esto plantear un intento de hegemonía en el representar 

una totalidad; sin embargo, uno de los factores que resultan uniendo una población es un hito, 

un momento que la funda y que llega a ser violento.  

Joseph Lowndes  habla de la violencia como capacidad de fundar y dar forma, toma palabras 

de Freud y señala que el trauma de la violencia puede crear nuevas identidades, tanto porque 

se forjan nuevas identificaciones a partir del intento del sujeto de manejar la perdida 

traumática, como porque el propio proceso de identificación implica violencia; por esta razón 

es que se piensa en la violencia fundacional como una hecho que se fundó en el pasado y, con 

base en ello, se identifica y se logra dar forma. Lo que se entiende en este sentido es que 

aquello que funda genera sentido, angustia y con base en aquella angustia se dará pie a otra 

identificación o a una cultura popular.  

El agravamiento son esos momentos históricos en los cuales se reconstruyen o se 

generan esos cambios sociales entorno a los ejes de pervivencia histórica, es decir, los ejes de 

pervivencia histórica permanecen pero los cambios sociales pueden mostrar momentos que 

agravan o permean dichos ejes. Los cambios sociales pueden generar la hegemonía violenta 

donde se plantearían falsas ideas, pues si no existe la relación entre la estructura social y la 

cultura se estaría imponiendo falsas ideas.  

Dicha imposición de falsas ideologías genera angustia, pues resultan reconstruyendo 

nuevas identidades por medio de la violencia fundacional. Es así como por medio de unos 

momentos de agravamiento se pueden ver las contradicciones entre la estructura social y la 
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cultura dominantes, esta contradicción puede ayudar a crear otra hegemonía u otra manera de 

representar la totalidad.  

 

4.3. Configuración de pueblo. 

Si se habla acerca del pueblo del populismo, además de notar la diferencia entre el 

pueblo real y el ideal, lo que necesita es hablar acerca de esa identificación, de la manera 

cómo las personas se logran ver como iguales, la forma como se dan esos vínculos no 

institucionalizados entre representados y representantes; pero también, como se da ese 

vínculo entre los miembros de ese pueblo. Si se habla de esas dinámicas de identificación se 

encuentra la relación estrecha entre lo que es la identificación y qué es aquello que se 

identifica; casi que ambas categorías se definen entre sí, aunque no se puede hablar de las dos 

categorías como iguales, es decir el pueblo real surge en ese sentirse violentado, y la 

identificación es lo que le da ese surgimiento. 

Tomando en cuenta la relación que se llega a dar entre identificación y diferenciación 

se puede decir que es una acción en dos direcciones, la misma acción de identificación 

obedece a una acción de diferenciación; mientras como pueblo se dice que no se es parte de 

algo, se está reafirmando el hecho de que se es parte de algo diferente. La identificación 

encuentra su relación con el pueblo ideal, en el sentido en que la misma violencia ejercida por 

parte del pueblo ideal sigue la línea de destruir la autonomía, genera esa potencialidad de 

identificación.  

Sin embargo, el planteamiento que aquí se ofrece es acerca de la relación entre los 

ejes de pervivencia histórica y la configuración del pueblo, en si la estructura social y las 

culturas en dominancia muestran su relación y, de esta manera, pensar que la identificación o 

configuración del pueblo se llega a dar por relacionarse con los ejes de pervivencia histórica. 
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4.3.1. Pueblo ideal. 

Al plantear el Pueblo ideal como ese contradictor del populismo se observan ciertas 

contradicciones, que se ha  advertido en el entendimiento de la configuración del populismo y 

no el populismo como tal, ya constituido; es decir, se ha planteado el entendimiento del 

populismo desde un rol ontológico y no desde un contenido óntico. No se dice acá que existe 

una lucha entre “los numerosos” y “los algunos”;  

Se entiende que el populismo desde un rol ontológico habla de una configuración discursiva y 

en dicha configuración discursiva se plantea la división social.  

Si se toma como ejemplo la invención de pueblo de Morgan, son los planteamientos 

ideales los que logran inventar dicho pueblo bajo unos conceptos, como lo que sería un 

proyecto nacionalista o proyecto que abanderen diferentes ideologías, esta sería la razón por 

la cual hablar del pueblo ideal donde:  “El hombre real, que desea simplemente vivir, se 

sacrifica a un hombre imaginario dispuesto a borrar su existencia ante la tarea de la 

revolución total”( Delsol, 2016, p.51), entendida como esos meta relatos que intenta totalizar.  

El populismo se configura en la medida en que no se encuentra en dichos relatos, 

sintiéndose violentado. Lo que se quiere precisar es que no necesariamente en el 

entendimiento de la configuración populista se llega a dar esa división entre la oligarquía y el 

pueblo como elementos preexistentes. 

 

4.3.2. Idiotes. 

Al hablar del particularismo, o del idiotes, se tiene claro que llegan a ser figuras de la 

razón antigua; como se dice que la razón antigua es aquella en la cual no se planteaban 

verdades absolutos pero se aproximaba al conocimiento de la verdad mediante el uso del 

dialogo y la razón, el idiotes es esa figura que no llegaba prestar a estos diálogos; una gran 
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diferencia a lo que se conoce en estos momentos como idiota, quien llegaría a ser aquel que 

no tiene facultades cognitivas.  

Este particularismo o este Idiotes llega a tener una modificación en la modernidad, 

cuando se logra posicionar el concepto como verdad, no se está planteando la dialéctica en 

busca de esa verdad debido a que ya se encuentra en un concepto, se llega a ese punto donde 

cada quien defiende su verdad y donde se posicionan unos grandes relatos como serían las 

ideologías; en este punto es donde el idiotes deja de ser esa figura que no se presta a la 

discusión y llega a ser esa figura que no comprende la verdad, planteándose ya no como 

idiotes sino como idiota.  

Si en el marco de esta investigación no se logra tener claro esta gran discusión, se 

podría seguir hablando del populismo como esa desviación democrática, puesto que se 

plantea la democracia como esa verdad emancipadora; en sí, es el arraigo, el 

ensimismamiento, lo que se busca para entender esa configuración que desde otras miradas 

resultaría siendo una aversión. 

 

4.3.3. Violencia constitutiva.    

En el sentido de plantear los posibles factores en los cuales se apoya la identificación 

del pueblo de populismo se encuentra la violencia constitutiva que, a diferencia de la 

violencia fundacional, se plantea sobre el potencial de violencia que pueden ejercer sobre el 

grupo; en este sentido el pueblo, según Bowman, es que este potencial de violencia se 

construye desde adentro y se proyecta, es decir, el movimiento populista siente que no lo van 

a dejar constituir y sobre ello se logran identificar aún más. Esta misma violencia, si se mira 

desde autores como Adolfo Sánchez Vásquez, consiste en alterar o destruir la autonomía; lo 

que dice es que el movimiento populista, al no encontrarse vinculado dentro de un gran 

discurso, se le está alterando su autonomía.  
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El populismo va a intentar reivindicar sus demandas y al no poderlas consolidar 

debido a los mismos intentos de hegemonía de los demás grandes discursos, ellos se van a 

identificar. Esta resulta entonces siendo una apreciación muy importante para lograr 

identificar si fue por estas causas por las cuales no se consolidó el populismo en Colombia, y 

de esta manera poder pensar que se llegó a configurar el pueblo del populismo mediante una 

violencia constitutiva, o también se puede pensar que es mediante las dos formas de violencia 

que se constituye el pueblo populista en Colombia sin llegar a tomar las dos categorías 

indistintamente. 

 

4.3.4. Hegemonía y significante vacío. 

Como la sociedad no está unificada con un contenido óntico determinado, la totalidad 

no podría ser directamente representada en un nivel estrictamente conceptual. Por esta razón 

es que se habla de hegemonía como forma de representar una totalidad; lo que se intenta 

mediante la hegemonía es el poder plantear una norma cultural que represente una totalidad. 

Laclau dice que los conceptos se dan en la diferenciación, en esta medida algo es lo que es 

debido a que se diferencia de lo que no es; de esta forma, la hegemonía al intentar representar 

una totalidad llega a buscar un concepto que tenga un significante pero no un significado; se 

habla de un significante vacío como la muestra de esa totalidad fallida.  

Se piensa que se está en medio de unos conceptos que no logran representar esa 

totalidad, el intento de hegemonía en Colombia por parte de los partidos Conservador y 

Liberal no lograron representar esa población marginada, y es mediante otro intento de 

hegemonizar, de representar ese común de colombianos, donde se ve el populismo, ese 

intento de hegemonizar resulta vinculando a ese pueblo, generando similitud, identidad. 

 

4.4. Movilización  
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La movilización es entendida  como la forma de actuar en los populismos, es decir, 

como una periferia interna de la democracia; según Arditi, hay prácticas democráticas que se 

encuentran relacionadas con el populismo, como sería el caso de la representación; la 

representación democrática se encuentra en una explicación de dos niveles, representantes y 

representados. El populismo rompe con una manera tradicional de representar y pone a 

representante y representados a un mismo nivel, es decir, ustedes y yo somos uno.  

 

4.4.1. Re-presentación. 

Si lo que se logra ver desde la identificación son esos vínculos no institucionalizados, 

se necesita entender lo que sería esa forma institucionalizada de representar como vínculo 

entre los gobernantes y los gobernados; Arditi habla del populismo como una periferia 

interna de la democracia y, en este sentido, se interna en una discusión sobre si el populismo 

es un régimen y como tal se puede ver cómo actúa dentro de la democracia, posibilitando 

entender que es una práctica de representar. Desde la democracia liberal se plantea el 

representar como una acción de hacer presente algo que no está, en ese sentido, se ve la 

forma institucionalizada de representar. 

Si no se logran ver la practicas populistas como lo plantea Arditi, se encuentran en el 

sentido de modificar esa representación, y más aún, quitar esos dos niveles de representantes 

y representados, es decir, una cosa es tener un rol como representante de unos interese 

colectivos, y otra sería el plantearse como la voluntad de una población es vincular un 

representante y representado en uno. Esas serían las prácticas del populismo, lo que Laclau 

plantea, parafraseando a Freud, se vinculan tanto entre los mismo representados por el ideal 

del yo que sería el líder. En el entendimiento de ese ideal del yo es donde se puede observar 

lo que es una práctica populista y la diferencia, cuando no se enaltece tanto el ideal del yo, 
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dicha vinculación podría ser un poco más institucionalizada, en esta práctica de vinculación 

no institucionalizada se logra ver ese pueblo unido, identificado. 

La movilización es entendida como esas prácticas que se dan en el populismo, 

prácticas tales como el salir a votar masivamente, el tomar a un líder como parte de todos, en 

sí, ese seguimiento a los líderes y el plantear a los líderes y seguidores como uno solo se 

plantea como movilización en el populismo. 

 

4.5. Culturas en dominancia. 

Esta investigación tuvo un marco analítico planteado desde la relación entre dos 

diferentes perspectivas, el culturalismo y el estructuralismo; si bien ambas perspectivas tienen 

una amplia discusión a profundidad sobre el populismo, no se cree que pueda plantear un 

reduccionismo estructural o cultural y por esta razón  se ha intentado pensar en esas 

relaciones entre la estructura y la cultura.  Para dicho marco analítico se ha tomado a Stuart 

Hall quien habla acerca de las culturas en dominancia y dice que existe una jerarquía entre la 

cultura dominante y dominada o dominadas; dice además, que esta dominancia es móvil, por 

esta razón es importante entender como los cambios estructurales entorno a los ejes de 

pervivencia histórica marcan las interpretaciones o las posibles modificaciones de las culturas 

en dominancia.  

 

Categoría  Subcategoría  Definición  Análisis  

Pervivencia histórica: en 

donde una lógica 

histórica nos muestra la 

pervivencia de 

fenómenos políticos que 

Hegemonía como 

consenso  

Stuart Hall plantea la Hegemonía 

desde Gramsci, dice que la 

hegemonía es autoridad social 

total, además plantea Hall 

siguiendo a Lukes, Althusser, 

Culturas en 

dominancia: 

Hall habla acerca de 

las culturas en 

dominancia y dice 
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definen las 

características de 

nuestras instituciones, 

así como las relaciones 

del pueblo con estas. 

Esta categoría entendida 

desde el enfoque 

estructural o 

funcionalista nos plantea 

las discusiones acerca de 

las condiciones reales de 

existencia, y la manera 

como se le da sentido a 

estas condiciones reales. 

Poulantzas que la hegemonía es 

negociada en la superestructura, 

donde se plantean no los 

contenidos sino los límites del 

debate, dice además que la 

hegemonía no puede ser ejercida 

solo mediante la violencia, pues 

implica ante todo consenso; no es 

imponer falsas ideologías a las 

clases dominadas sino integrarlas 

en la estructura social.  

que existe una 

jerarquía entre la 

cultura dominante y 

dominada o 

dominadas, dice 

además que esta 

dominancia es 

móvil. Hall para 

hablar acerca de las 

culturas en 

dominancias toma 

tres enfoques, el 

estructuralismo el 

cultural ismo y las 

discusiones acerca 

de la hegemonía que 

llega a ser el punto 

central entre lo que 

sería la base 

(estructuralismo) y 

la superestructura 

(culturalismo). 

Exclusión política  

La exclusión se piensa desde dos 

teóricos, Amartya Sen y Niklas 

Luhmann, en si desde Amartya se 

entiende que la exclusión social se 

platea desde una desintegración 

social, Luhmann plantea la 

dicotomía ente inclusión y 

exclusión donde se muestra el 

adentro y el afuera de un 

subsistema. En si ambos autores 

plantean la exclusión como 

aquellos que no se integran o están 

por fuera del sistema social y para 

el caso colombiano se podría 
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entender desde la exclusión 

territorial. 

Agravamiento: Advierte 

además que estos 

fenómenos políticos, que 

podríamos definir como 

crisis perviviente, 

experimentan momentos 

de agravamiento, que se 

explican en el contexto 

especifico de la 

coyuntura. Es decir el 

agravamiento se da en el 

momento en que la 

hegemonía como 

consenso no logra ser 

esa autoridad social, esto 

se da por la no conexión 

entre las ideas y la 

estructura social, 

buscando como última 

instancia la fuerza y la 

coerción. 

 

 

Hegemonía violenta  

Stuart Hall plantea la Hegemonía 

desde Gramsci, dice que la 

hegemonía es autoridad social 

total, además plantea Hall 

siguiendo a Lukes, Althusser, 

Poulantzas que la hegemonía es 

negociada en la superestructura, 

donde se plantean no los 

contenidos sino los límites del 

debate, y descansa el poder en 

última  instancia  en la fuerza y la 

coerción  

Violencia Fundacional  

Violencia como capacidad de 

fundar y dar forma. El trauma de la 

violencia puede crear nuevas 

identidades tanto porque se forjan 

nuevas identificaciones a partir del 

intento del sujeto de manejar la 

perdida traumática, como porque 

el propio proceso de identificación 

implica violencia. 
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.  

 

 

Configuración del 

pueblo populismo, 

cultura popular: para el 

caso del populismo 

podrían desencadenar en 

la movilización que 

encuentra su momento 

específico de evidencia 

en un partido, un 

movimiento, un 

resultado electoral, entre 

otras. 

 

 

 

Pueblo Ideal  

Se entiende como metarrelatos, 

cuando se habla de las verdades 

universales se plantean los 

conceptos, en ese sentido los 

conceptos resultan siendo las 

diferentes ideologías. Para nuestra 

investigación se toma ese otro 

como una hegemonía dominante 

que a través de las ideologías 

intenta representar la realidad, pero 

no logra hilar la relación entre las 

ideas y la estructura social, al no 

hilar dicha conexión estaría 

imponiendo falsas ideologías. 

Idiotes  

El idiotes en la antigua Gracia se 

planteaba como el sujeto que no se 

presentaba a las discusiones 

públicas, se podría entender como 

un ensimismado; el modernismo al 
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plantear las verdades universales 

toma al idiotes como el idiota. Por 

esta razón para el planteamiento de 

esta investigación se toma el 

idiotes como un sujeto que 

configura y se configura en medio 

de la cultura popular, en esta 

configuración se plantea la 

dicotomía entre el pueblo ideal y el 

pueblo real. 

Violencia Constitutiva  

Violencia como capacidad de 

constituir, en este sentido se 

percibe la violencia infligida sobre 

un grupo por otro, que los 

reconocen como aquellos que les 

impiden existir. En la 

configuración de una cultura 

popular se llega a dar un intento 

por parte de la cultura dominante 

de no consolidación de la cultura 

popular, lo que se entendería como 

violencia constitutiva que puede 

crear subculturas o da paso a la 

constitución de ese pueblo 

populista. 
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Hegemonía y 

significante vacío 

 

Como la sociedad no está 

unificada con un contenido óntico 

determinado, la totalidad no podría 

ser directamente representada en 

un nivel estrictamente conceptual. 

Por esta razón es que se habla de 

hegemonía como forma de 

representar una totalidad mediante 

la   equivalencia, pasando a ser 

algo del orden del significante 

vacío, lo que muestra es que la 

hegemonía resulta siendo una 

totalidad fallida, pues se intenta 

configurar una nueva identidad 

que sería el pueblo real, pero dicha 

identidad necesita una 

diferenciación que sería el pueblo 

ideal.  

  

Movilización  

 

Re-presentación  

 

Desde la democracia liberal se 

plantea la idea de la 

representación, la cual nos dice 

que hay dos escenarios el de los 

representantes y el de los 

representados, teniendo como 

objetivo el hacer presente algo que 
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no está. Cuando se habla de la re-

presentación se plantea el pueblo 

como si estuviera presente en el 

escenario de los representantes, 

algo así como decir “yo soy el 

pueblo” o “soy un poco de todos 

ustedes”.  
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Anexo 2. Fichas bibliográficas  

 

Número de ficha: 1. 

Autor personal: Julián Arturo L. Jairo Muñoz M  

Autor corporativo: La institución que compila a los autores. Colciencias y 

departamento de antropología de la Universidad Nacional 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: LA CLASE OBRERA DE BOGOTA 

Apuntes para una periodización de su Historia 

(Aspectos Económico, Político e Ideológico-Cultural) 

Título publicación seriada: Maguaré  

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 1981 .Vol. 1, No, y páginas: 99-152 

Idioma: Español 

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Periodización económica y política del país, s XX; Fenómeno urbano; El 

proceso de industrialización en Bogotá; Periodización ideológico-cultural de la clase obrera 

en Bogotá.    

Resumen: El presente artículo forma parte de la investigación que los autores 

adelantan sobre "El proceso de formación de la clase obrera de Bogotá. Aspectos ideológicos 

y culturales" desde el punto de vista teórico dicho estudio es un intento de desarrollar el 
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concepto de cultura, ubicándolo en la posición tercermundista que lo concibe de manera 

dinámica, y el de ideología, en su acepción marxista. La relación de estos dos conceptos 

pueden abarcar aspectos de la realidad que usualmente se desprecian, y que, sin embargo, son 

de la mayor importancia. En cuanto al objeto, el estudio en mención toma en cuenta la ciudad 

de Bogotá y sus alrededores como universo geográfico, y centro económico, político e 

ideológico-cultural del país. Y al proletariado bogotano como una de las clases más 

significativas de nuestra sociedad. Metodológicamente, y ante el objeto de estudio planteado, 

se trata de utilizar la interdisciplinariedad, para cubrirlo adecuadamente. Hasta el momento 

presente hemos publicado varios documentos en los cuales damos cuenta de avances sobre el 

tema o que constituyen reflexiones teóricas. En estos trabajos definimos las hipótesis de 

trabajo, perfilamos las categorías de análisis, y proporcionamos apuntes metodológicos para 

llevar a cabo tareas similares. Además de sistematizar algunos de los datos recolectados y 

adelantar sobre ellos un primer análisis. Dentro del marco de la investigación enunciada, 

presentamos este artículo como un avance que hace referencia a las fuentes indirectas 

consultadas y a diferentes aspectos del marco teórico y de los aspectos básicos de la 

investigación. Es necesario distinguir dos partes en la temática del artículo. Una es la 

concerniente a los aspectos básicos: económico, político, demográfico, urbanístico. 

Desarrollo industrial. Estos temas se han elaborado en base a publicaciones de distintos 

autores sobre cada uno de las materias. Obviamente no hay homogeneidad en las posiciones 

de ellos. Hemos tratado de plantear nuestro propio punto de vista en cada tema, pero basado 

en las investigaciones de los especialistas. En la parte específica, que es la relativa a lo 

ideológico-cultural hemos elaborado los datos recogidos en nuestra investigación. Luego de 

redactar la parte de los aspectos básicos tuvimos la tentación de publicar sólo está dejando la 

otra para posterior ocasión. Realmente, lo ideológico-cultural tiene carácter provisional. En 

primer lugar porque la investigación no ha concluido y por lo tanto faltan bases empíricas y 
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análisis para darle solidez definitiva a los períodos. Y en segundo lugar porque los mismos 

criterios en los cuales se basa la periodización no han tenido el suficiente desarrollo por 

tratarse de un campo apenas explorados por los investigadores. 

Palabras claves: clase obrera; cultura; urbanización; industrialización; proletariado; 

clases sociales 

 

Número de ficha: 2. 

Autor personal: César Augusto Ayala Diago  

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: Colombia en la década de los años setenta del siglo 

XX 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura  

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 2003 .Vol., No, 30 páginas: 319-338 

Idioma: Español 

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Entre flujos y reflujos; La música y la cultura a pesar del drama de la 

realidad nacional; La diversificación del esparcimiento; El anuncio del fin del Frente 

Nacional; La circulación de las ideas y la organización de la cultura;  La Nueva Historia; 

Alternativa, la revista de la década; La Universidad Nacional; PosFrente Nacional y el 

comienzo del narcotráfico;  
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Resumen: Inspirado en las recomendaciones de Antonio Gramsci sobre la 

organización de la cultura, el artículo pretende establecer el nivel cultural de Colombia 

durante la década de 1970. Se centra en la aparición de revistas culturales, políticas y 

académicas y se demuestra cómo alrededor de ellas se configuraron una pluralidad de 

sociabilidades que hicieron interesante y democrática la vida cotidiana no obstante las 

amarras del Frente Nacional. El artículo enfatiza en la circulación no sólo de las ideas sino 

también de la música que por entonces se escuchaba. Muestra también la influencia del 

dinámico proceso histórico mundial en las mentalidades y actividades de los intelectuales 

colombianos de ese decenio. Se trata de un intento de reconstruir la estrecha relación que 

existía, por entonces, entre cultura, política e ideología 

Palabras claves: Colombia - Historia - 1970-, Cultura, Publicaciones seriadas... 

 

Número de ficha: 3. 

Autor personal: José Abelardo Díaz Jaramillo. 

Autor corporativo: Universidad de Cundinamarca Bogotá Colombia. 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: “Si me asesinan, vengadme”. El gaitanismo en el 

imaginario de la nueva izquierda colombiana: el caso del moec 7 de enero 

Título publicación seriada: anuario colombiano de historia social y de la cultura. 

Lugar de edición: Bogotá 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 2009.Vol, 36 No, 02 y páginas: 121-145 

Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 
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Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Presentación; La disputa por el gaitanismo en la política colombiana;  El 

moec 7 de enero y la nueva izquierda en Colombia¸  El gaitanismo: ¿una fuente política del 

moec 7 de enero?; Deuda política con Gaitán; Asesinato de Gaitán: quiebre histórico y 

lección política; “Si me asesinan, vengadme”; ¿Qué quiso decir?; ¿Cómo veía a Gaitán?; ¿A 

quién iba dirigido el mensaje?; ¿Quiénes fueron los culpables?; ¿Qué anunciaba el 

movimiento? 

Resumen: En los años sesenta distintos movimientos de la izquierda colombiana se 

encargaron de rememorar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y de retomar el legado del 

gaitanismo con el fin de generar un impacto político. Este artículo analiza la presencia del 

gaitanismo en la nueva izquierda colombiana de esos años, tomando como ejemplo al 

Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (moec) 7 de enero. Con base en los 

planteamientos de Tzvetan Todorov acerca de la memoria literal y la memoria ejemplar, el 

artículo expone la manera en que el moec 7 de enero asumió el gaitanismo, es decir, como un 

acontecimiento recuperado y leído de manera ejemplar por el movimiento. 

 Palabras claves: gaitanismo, nueva izquierda, moec 7 de enero, Tzvetan 

Todorov, memoria literal, memoria ejemplar.  

 

Número de ficha: 4. 

Autor personal: Gonzalo Sánchez G. 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: EL GAITANISMO Y LA INSURRECCION DEL 9 

DE ABRIL EN PROVINCIA. 
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Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: Mes y año en el que se publicó .Vol., 10 No, y páginas: 191-229 

Idioma: Español 

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Los Acontecimientos en la Capital; El 9 de Abril en el Occidente 

Colombiano; EI 9 de abril en EI Tolima; EI 9 de abril en Santander.  

Resumen: En una de nuestras publicaciones anteriores señalábamos cómo el 

calificativo de "espontáneo" que incuestionadamente y casi que por tradición se le había 

asignado al levantamiento del 9 de abril se había convertido en una fácil excusa de los 

investigadores de la Colombia contemporánea para ahorrarse el esfuerzo de indagar sobre el 

sentido y las verdaderas dimensiones del mismo. Pocos incentivos podía haber 

en consecuencia para que frente a problemas como el de la ubicación del contexto histórico 

del fenómeno se fuera más allá. De una simple descripción impresionista de las sangrientas 

pugnas entre liberales y conservadores. La habitual ha sido considerar el movimiento del 9 de 

abril más como producto de un accidente, de un "imponderable histórico", que del grado de 

desarrollo de las contradicciones concretas del conjunto de la sociedad colombiana. 

Palabras claves: Rebelión; Gaitán; contexto histórico 

 

Número de ficha: 6. 

Autor personal: Cesar Augusto Ayala Diago 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 
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Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: EL MOVIMIENTO DE ACCIÓN NACIONAL 

(MAN). MOVILIZACIÓN Y CONFLUENCIA DE IDEARIOS POLÍTICOS DURANTE EL 

GOBIERNO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA. 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura  

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: Mes y año en el que se publicó .Vol., 20 No, y páginas: 44-70 

Idioma: Español. 

Medio físico: documento magnético 

 Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Los INICIOS; REACCIÓN DESDE LA PRENSA; LA COMISIÓN DE 

ACCIÓN NACIONAL; LAS CONFLUENCIAS; Los SECULARIZADORES; Lucio 

PABON NUÑEZ PUNTO DE CONFLUENCIA; EL MOVIMIENTO SOCIALISTA 

COLOMBIANO (MSC); EL VIEJO GAITANISMO; LA PELEA POR EL LIDERAZGO; 

EL TRISTE FINAL;  

Resumen: Durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), la 

Oficina de Información y Propaganda del Estado (ODIPE) se distinguió por su capacidad de 

promover una imagen amplia de la ideología del gobierno. Desde allí se operaron planes y 

actividades por fuera de los partidos tradicionales que facilitaron, a políticos incongruentes 

con estos, poner a disposición del ejecutivo sus idearios, útiles para afianzar la idea de una 

alternativa diferente a la de los partidos liberal y conservador. El gobierno, a través de 

ODIPE, aspiraba a encontrar un respaldo civil a su gestión por encima de los partidos y en 

este sentido se vio en la necesidad de apelar al pueblo que, según él, identificado con el 
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ejército, formaría un bloque de poder difícil de ser derrocado. Esta reflexión, venida de las 

altas esferas del régimen, coincidía con la conclusión a la que habían llegado algunos 

ciudadanos que desde los años 30 venían intentando socavar el sistema bipartidista nacional. 

Eran, en esencia, disidentes de ambos partidos tradicionales unos, socialistas otros. 

Ideológicamente deambulaban por el universo de los idearios populistas y ahora las 

circunstancias históricas del desarrollo político colombiano les ofrecían de nuevo la 

oportunidad de volver a jugar, entre otras, cartas como la del gaitanismo, truncada a mitad de 

camino. 

Palabras claves: movimientos civiles; aparatos ideológicos; alternativas políticas. 

 

Número de ficha: 7. 

Autor personal: Cesar Augusto Ayala Diago. 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: EL DISCURSO DE LA CONCILIACION. 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS INTERVENCIONES DE GUSTAVO ROJAS 

PINILLA ENTRE 1952 Y 1959. 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 1991 .Vol., No, y páginas: 205-243. 

Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 
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Contenido: EL NACIONALISMO; LA RECONCILIACIÓN DE LAS CLASES; LA 

RELIGIÓN; LAS FUERZAS ARMADAS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS; PARTIDOS 

POLÍTICOS;  EL ANTICOMUNISMO; ROJAS Y EL PUEBLO; ROJAS Y SU 

CONCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS AGRARIOS;  

Resumen: Una lectura paciente y atenta de las intervenciones de Rojas Pinilla desde 

1952, da una imagen del General diferente a la difundida por los medios y ampliamente 

reflejada en la historiografía nacional y extranjera.  

Gustavo Rojas Pinilla (1893-1975) se enorgullecía de su formación religiosa: "nací en un 

hogar católico; he sido católico practicante y espero morir en el seno de la religión católica, 

apostólica y romana"1. El suyo fue un hogar conservador, producto de la región misma de su 

crianza -Boyacá, medio de arraigadas tradiciones cristianas y de notoria mayoría 

conservadora, elementos que se reflejarían a lo largo de su vida pública. 

Palabras claves: Análisis del discurso; pensamiento político; categorías. 

 

Número de ficha: 8. 

Autor personal: Darío Betancourt Echeverry 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: El 9 de Abril en Cali y en el Valle: Acciones De La 

Muchedumbre 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 1987 .Vol., 15 No, y páginas: 273-285 

Idioma: Español. 
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Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: LAS ACCIONES DE MASAS EN CALI Y EN EL VALLE; EL 9 DE 

ABRIL DE 1948; PROPIEDADES ASALTADAS DURANTE EL 9 DE ABRIL EN CALI; 

EL 9 DE ABRIL EN OTRAS CIUDADES DEL VALLE;  

Resumen: En el gaitanismo, fuera por convicción o manipulación política, 

encontraron continuidad y refugio grandes sectores populares, provenientes de una tradición 

campesino-artesanal. Por ello el autor deja planteado que las "acciones de la muchedumbre" 

caleña el 9 de abril de 1948, deben entenderse no como la actuación de una turba salvaje, sino 

como la continuidad de una protesta popular con raigambre ancestral. Se hace énfasis en el 

papel desempeñado por el entonces teniente Gustavo Rojas Pinilla, en la consumación del 

desorden y en la vuelta a la normalidad. 

Palabras claves: gaitanismo; protesta popular; Gustavo Rojas Pinilla; bogotazo. 

 

Número de ficha: 9. 

Autor personal: Mauricio Archila Neira  

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: LA OTRA OPINION: LA PRENSA OBRERA EN 

COLOMBIA 1920-1934 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 1986 .Vol, 13, 14 No, y páginas: 209-237 
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Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: LA PRENSA OBRERA, 1920-1935; LAS TRADICIONES 

HEREDADES POR LA CLASE OBRERA; LA EDUCACION COMO MEDIO DE 

LIBERTAD; ¿EL ALCOHOL, UN VICIO QUE ATACA A LA CLASE OBRERA?; LOS 

VALORES DE UNA CLASE EN GESTACIÓN; ALGUNAS CONTRADICCIONES EN EL 

DISCURSO OBRERO; PROYECTOS DE INDEPENDENCIA POLÍTICA;  

Resumen: Mientras Juan C. Dávila publicaba en Bogotá sus primeras páginas 

socialistas, todo el territorio colombiano, desde Barran quilla hasta Girardot, desde Cúcuta 

hasta Buenaventura, se conmovía ante el despertar de puños levantados, gargantas 

vociferantes, banderas rojas y piquetes de huelguistas que exigían a su modo el 

reconocimiento de sus aspiraciones. La existencia de casi 60 periódicos obreros y el 

desarrollo de 32 huelgas sólo en 1920, no eran más que algunas expresiones de la irrupción 

de la clase obrera en el escenario nacional. 

A través de los escritos de la prensa obrera de los años 20-30, se muestran las 

concepciones frente a la religión, educación, vicios, valores y tendencias políticas de los 

trabajadores colombianos en dicho periodo y los mecanismos que se proponen para superar 

algunos y utilizar otras para lograr un mayor bienestar y una mejor organización política de la 

clase obrera. 

Palabras claves: organización política; clase obrera; valores morales obreros 

 

Número de ficha: 10. 

Autor personal: Paulo César León Palacios 
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Autor corporativo: Colegio de México.  

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: La ambivalente relación entre el M-19 y la Anapo 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 2012 .Vol, 39 No, 2 y páginas: 239-259 

Idioma: Español 

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: La estrategia del M-19 en la Anapo; La Carta a María Eugenia: el discurso 

socialista del M-19; La estrategia para la toma del poder; La ruptura con Anapo; 

Conformación de Anapo Socialista;  

Resumen: La relación entre la Alianza Nacional Popular, fundada en 1961 por el 

general Gustavo Rojas Pinilla, y el Movimiento 19 de Abril, guerrilla urbana colombiana 

lanzada en 1974, es analizada a través de los orígenes de esa guerrilla, su participación en la 

Alianza Nacional Popular, su lucha con la cúpula del partido y la ruptura resultante. El 

artículo usa principalmente el archivo histórico del Movimiento 19 de abril, que se 

complementa con entrevistas y archivos de prensa. La principal conclusión es que la relación 

entre las dos organizaciones se fundamentó en la ambivalencia y el romanticismo, mezcla que 

produjo efectos contraproducentes. 

Palabras claves: guerrilla urbana, populismo, Anapo, Colombia, M-19, historia 

cultural. 
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Número de ficha: 11. 

Autor personal: Juan Fernando Romero Tobón. 

Autor corporativo: Universidad Nacional. 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: De la República Liberal a la transacción 

liberalconservadora: disonancias y consonancias 

Título publicación seriada: Pensamiento Jurídico  

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 2013 .Vol, 36 No, y páginas: 35-65 

Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: El contexto de las reformas-los contornos; La forma de las reformas; Los 

textos adoptados;  

Resumen: En este escrito se realiza una comparación entre dos procesos 

constitucionales que marcaron la historia del país, a saber, el que dio lugar a la reforma de 

1936 y el que se produjo con el pacto conocido como Frente Nacional. Se describen los dos 

contextos políticos, sociales y culturales y, a través de este análisis, se presentan ciertos 

encuentros entre los dos proyectos a pesar de que, en principio, planteaban dos visiones 

distintas del poder. 

Palabras claves: República liberal; Revolución en marcha; Frente Nacional; 

consociasionalismo; pacto de élites. 
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Número de ficha: 12. 

Autor personal: Álvaro Acevedo Tarazona, Martha Liliana Pinto Malaver. 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: Contienda electoral durante el Frente Nacional (1958-

1974). Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia 

Título publicación seriada: HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: enero- junio 2015 .Vol 7, No13, y páginas: 295-343 

Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Aproximación metodológica al concepto de caricatura política; Rojas 

Pinilla y Alianza Nacional Popular (ANAPO); Representación creada por Chapete de las 

campañas electorales de Rojas Pinilla y ANAPO durante el Frente Nacional; Campaña de 

1961; Campaña 1970-1974. 

Resumen: Hernando Turriago “Chapete” fue un destacado caricaturista durante el 

periodo del Frente Nacional (1958-1974) en Colombia. En sus caricaturas tocó distintos 

tópicos de la vida pública.  Sin embargo, su obra adquirió relevancia al constituirse la 

principal plataforma de defensa del régimen frentenacionalista. En efecto, desde finales de la 

dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), Chapete emprendió la defensa de 

las libertades coartadas por el régimen y se dedicó a combatir las intenciones electorales del 

líder de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). El objetivo de este artículo es analizar y 
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describir el modo como Chapete, a través de sus caricaturas, combatió a Rojas Pinilla y a su 

partido durante las campañas electorales del Frente Nacional. Sin dejar de lado el material 

histórico contextual, este artículo utiliza como fuentes históricas las caricaturas publicadas en 

el diario El Tiempo. La caricatura es concebida como una estrategia de lucha política, más 

que como arte de la sátira; hecho que permite aventurar, a manera de hipótesis, la idea de que 

en manos de Chapete la caricatura fue un arma del oficialismo frentenacionalista, usada para 

contrarrestar la fuerza popular y electoral de uno de sus principales detractores, el General 

Rojas Pinilla. 

Palabras claves: Alianza Popular Nacional (ANAPO), Gustavo Rojas Pinilla, Chapete, 

política, caricatura, prensa. 

 

Número de ficha: 13. 

Autor personal: Lukas Rehm 

Autor corporativo: La institución que compila a los autores 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: La construcción de las subculturas políticas en 

Colombia: los partidos tradicionales como antípodas políticas durante La Violencia, 1946-

1964 

Título publicación seriada: Historia y sociedad  

Lugar de edición: Medellín. 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: julio diciembre 2014 .Vol, No 27, y páginas: 17-48 

Idioma: Español. 

Medio físico: documento magnético 
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Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Las identidades partidistas y la violencia; Diferencias filosófico-políticas 

entre los partidos tradicionales; Percepciones de la realidad política durante la incipiente 

Guerra Fría; La protección de la civilización contra la barbarie; El adversario político fuera 

de la comunidad humana; La dependencia de la patria del propio partido; La acción política 

como empresa militar; La construcción de las subculturas políticas o la dicotomización del 

mundo social. 

Resumen: Como los partidos tradicionales colombianos, a diferencia de otras 

entidades políticas occidentales, están caracterizados por una fuerte dimensión cultural son 

considerados subculturas políticas (Pécaut). La militancia en uno de los partidos tenía suma 

importancia sobre el estallido y el curso de la guerra civil a mediados del siglo XX: La 

Violencia. A pesar de la trascendencia respecto a La Violencia, la mayoría de los científicos 

han considerado las diferencias entre los partidos que parecían justificar tanto derrame de 

sangre como preexistentes. A través del análisis del discurso reflejado en la prensa 

contemporánea, este artículo investiga cómo se construían las subculturas políticas a través 

de las diferencias entre los dos partidos tradicionales que subjetivamente eran consideradas 

como fundamentales. Los representantes de ambos partidos ponían de relieve las oposiciones 

políticas, filosóficas, culturales y humanas entre Liberales y Conservadores. La polarización 

del campo político se describe como la dicotomización del mundo social. 

Palabras claves: Partidos tradicionales colombianos, La Violencia, Identidad colectiva 

de partido. 

    

Número de ficha: 17. 

Autor personal: Luna, Lola G 
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Autor corporativo: Universidad de Barcelona 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: "EL LOGRO DEL VOTO FEMENINO EN 

COLOMBIA: LA VIOLENCIA Y EL MATERNALISMO POPULISTA, 1949-1 957" 

Título publicación seriada: Boletín Americanista  

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: julio 2000 .Vol 51, No, y páginas: 81-94. 

Idioma: Español  

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: Violencia, dictadura, populismo y sufragio femenino; Ciudadanía y Paz. 

Resumen: El tercer subperiodo del movimientos sufragista colombiano, que transcurre 

a través de los difíciles años comprendidos entre 1949 y 1957 (los dos anteriores subperiodos, 

tratados en anteriores ocasiones se extienden de 1930 a 1943 y de 1944 a 1948*), significa 

para el sufragismo colombiano, en un primer momento, una época de silencio y su propia 

travesía del desierto a través de la época de La Violencia, posteriormente, su vuelta a la 

escena política con la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) del voto 

en 1954 y una propuesta política de paz en su calidad de ciudadanas de pleno derecho, y 

finalmente, la ratificación en 1957 del derecho a votar en el Plebiscito convocado por el 

Frente Nacional, en dónde las mujeres votaron por primera vez, y, por artificio de los 

liberales, aprobaron la ley que les posibilitaba votar. 

Palabras claves: Sufragismo, Ejercicio de la Ciudadanía, Reconocimiento de 

Derechos, Colectivos Feministas, Populismo, Roles de Género, Discriminación. 
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Número de ficha: 18. 

Autor personal: John Green 

Autor corporativo: Universidad de Texas 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: MUJERES RADICALES, EL VOTO Y LA 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLITICA GAITANISTA 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 1996 .Vol 23, No, y páginas: 159-170 

Idioma: Español 

Medio físico: documento magnético  

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido:  

Resumen: La campaña presidencial de Jorge Eliécer Gaitán se inició en 1944, durante 

un tenso período de discordia popular y conflicto de clases. Las aspiraciones del pueblo, 

frustradas por la segunda administración del "populista" Alfonso López Pumarejo, y la 

poderosa oposición de la oligarquía a cualquier ampliación, o incluso continuidad, de la 

reforma parecía garantía de que el Gaitanismo desencadenaría una violenta confrontación 

social. La postulación independiente de Gaitán como candidato a la presidencia hizo 

evidentes, entre marzo del 44 y mayo del 46, numerosas grietas en el tejido social y la cultura 

política tradicional de Colombia. Aunque perdió las elecciones, Gaitán consiguió dividir el 

voto liberal y los conservadores obtuvieron la presidencia por primera vez en 16 años, con lo 
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cual quedó demostrada la profundidad de su movimiento. El Gaitanismo barrió en todas las 

capitales y ciudades intermedias, con excepción de Medellín, ciudad natal de Mariano Ospina 

Pérez (el candidato conservador). Gaitán demostró ser el líder popular de la izquierda liberal 

y, poco después, del Partido Liberal mismo. 

Palabras claves: participación política de la mujer; sufragio femenino; Gaitanismo; 

conflictos partidistas; movimientos sociales; movimientos feministas; activismo femenino 

 

Número de ficha: 19. 

Autor personal: César Augusto Ayala Diago. 

Autor corporativo: Universidad Nacional de Colombia. 

Edición: Si es primera edición, o segunda 

Título de documento principal: Trazos y trozos sobre el uso y abuso de la Guerra Civil 

Española en Colombia 

Título publicación seriada: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 

Lugar de edición: la ciudad 

Editorial: nombre de la editorial 

Fecha: 2011 .Vol 38, No 02, y páginas: 111-152 

Idioma: Español. 

Medio físico: documento magnético 

Ubicación física: (MSNF Código de la biblioteca en la que está (Ubicación en el 

estante) o si hace parte de una biblioteca personal. 

Contenido: La sorpresa del inicio; Avatares historiográficos; Momentos de 

esencialismo o el inevitable contexto. El embrujo fascista; La Guerra Civil Española como 

catalizadora de las ideologías conservadoras en Colombia.  La preparación mental y espiritual 

de los colombianos. La hispanidad: divisor de aguas;  
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Resumen: Se trata de un avance sobre una ansiada investigación acerca del impacto de 

la Guerra Civil Española en Colombia. Se plantean aquí varias hipótesis de trabajo, entre 

ellas que el triunfo de los nacionalistas en España fortaleció entre los colombianos el ideario 

hispano y la conciencia fascista. Que el alma colombiana estaba preparada para asimilar y 

adherir al conflicto español como suyo propio. Que los idearios hispánicos y fascistas 

continuaron desarrollándose en Colombia después de finalizada la Guerra Civil Española y 

después de la Segunda Guerra Mundial sin ninguna depuración; y finalmente, que los 

fascistas se introdujeron en el sistema político colombiano a través de las puertas giratorias de 

las instituciones del Estado. 

Palabras claves: comunismo, fascismo, Guerra Civil Española, Hispanidad, Partido 

Conservador. 

 

Número de ficha: 20. 

Autor personal: James D. Henderson   

Autor corporativo: La institución que compila a los autores. Colciencias y 

departamento de antropología de la Universidad Nacional 

Edición: primera edición. 

Título de documento principal: La modernización en Colombia Los años de Laureano 

Gómez 1889-1965. 

Título publicación seriada:  

Lugar de edición: Medellín  

Editorial: Editorial Universidad de Antioquia. 

Fecha: 2006 

Idioma: Español 

Medio físico: Libro  



 145 

Ubicación física: biblioteca personal. 

Contenido: Hacia la modernización 1889-1934; Cómo se educó la Generación del 

Centenario; Reyes y el republicanismo; La republica burguesa; El dinero llega a>Colombia; 

El cambio social y el desafío de la autoridad tradicional; La república liberal y sus críticos; 

Una sociedad cambiante; Orquestando la guerra de los siete mil días; Progreso económico y 

cambio social: de Ospina Pérez; Política y violencia bajo Gómez y Rojas Pinilla; Una época 

de transición 1957-1965.  

Resumen: sigue las huella de la transición económica, política y social de Colombia 

entre el siglo XIX y XX. Épocas de rápidos y fuertes cambios sociales generados en el campo 

y la ciudad por la bonanza cafetera y el surgimiento de la industria: del aislamiento y la 

pobreza se pasó a la integración del mercado internacional. Y en lo político, la exacerbación 

de las luchas arrastró a la nación al periodo conocido como la Violencia, con su consecuente 

resultado en el Frente Nacional 

Palabras claves: modernización, cambio social, Progreso económico, Laureano 

Gómez.   
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Anexo3. Fichas analíticas 

 
             Ficha analítica: 1. 

Referencia bibliográfica: L. Julián Arturo y Muñoz Jairo. (1981). LA CLASE 

OBRERA DE BOGOTA Apuntes para una periodización de su Historia (Aspectos 

Económico, Político e Ideológico-Cultural). Maguaré, (1), pp. 99-152. 

  Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe      de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo real: Durante los años 25 y 30 se muestra la disolución de relaciones de 

trabajo agrícola, esto se relaciona entonces con los empréstitos en infraestructura. En la 

década de los 30  lo que resulta sucediendo es que por una parte se da el crecimiento de la 

industria, crecimiento que del año 39 al 45 se ve reducido,  como efecto  se ve entonces el 

crecimiento poblacional acelerado y desproporcionado en  las capitales, en este caso en 

Bogotá,  pero también se ve que las personas se desplazaban a  Bogotá a la  deriva, como 

muestra se tiene la construcción de  barrios piratas y no propiamente obreros, los migrantes  

se resultan situando en nivel marginal. Mostrando así un pueblo que obedecía a prácticas 

tanto campesinas como obreras, en los cuales se ven  los cambios bruscos relacionados en la 

familia, la recreación, la vestimenta, pues los hijos en el campo se ve como más ayuda, 

mientras que los hijos en la capital se ven como mayores cargas. 

Identificación: “a partir de 1946: Empezó a hacerse notable la acumulación y 

concentración de la riqueza y el desarrollo del capital financiero. Como contraparte, para la 

masa obrera el alza en el costo de vida fue pronunciada. Del 45 al 49 subió cerca del 60%, 

mientras los salarios reales estuvieron en un nivel muy bajo.” (1981). Como se puede 

observar esta relación entre la acumulación y el poder adquisitivo resulta siendo un punto 

violento, punto violento que pervive durante la época de la Violencia y el Frente Nacional, 
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pues esta concentración de la riqueza se llega a dar a causa de las divisas cafeteras, y en la 

década del 50 se da la penetración del capital en el campo. 

Diferenciación - distinción: “La burguesía liberal incapaz por si sola de reproducir la 

formación social intentó establecer un gobierno de "Unión Nacional" con el grupo 

conservador moderado de Ospina Pérez. Esta frágil cohesión del bloque de clases en el poder 

se desmoronó y su producto fue la violencia” (1981). Si bien se puede observar el trayecto 

del partido liberal y su cercanía a los trabajadores al igual que el partido conservador, el 

mismo intento de establecer un gobierno de Unión Nacional resulta excluyendo a los mismos 

trabajadores, esta misma exclusión se logra ver de manera más fehaciente en el fraude legal 

en el periodo del 46 a 49, donde los cedulados sobrepasaban el total de los mayores de 21 

años.   

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: Se observa en el pueblo conceptual el 

intento de hegemonizar la clase obrera, es decir, durante la época de la hegemonía liberal se 

da la creación de la CTC, central obrera con base urbana, pero también se empieza a crear por 

parte del partido conservador la UTC, también central obrera. Esta es la clara muestra de 

tomar eso que llamamos por pueblo como un medio para obtener el poder.  Cuyo momento 

de ruptura llega a ser el gaitanismo que se le considera como una contra ideología. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 2. 

Referencia bibliográfica: Ayala Diago, Cesar Augusto. (2003). Colombia en la 

década de los años setenta del siglo XX. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, (30), pp. 319-338. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 
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Referencias asociadas: 

Pueblo real: Los Anapistas. Para la década de los setenta la sociedad colombiana al 

igual que en otros países del tercer mundo se veían imbuidos por el entusiasmo 

revolucionario, hechos como la revolución cubana, los gobiernos de Allende, Juan José 

Torres en Bolivia y demás, nos pone un panorama de lo que llega a ser en esta época América 

Latina, sin embargo en países del primer mundo se notaba cierto pesimismo con Erich From.  

“Colombia era una conjunción de los distintos tiempos que la gente vivía y que se 

expresaban en variopintos gustos musicales, políticos e ideológicos.” La muestra de 

diferencias musicales en esta época da cuenta de los diferentes tiempos en los que se 

vivía, se escuchaba desde la Sonora matancera, los Melódicos y en algunas elites se 

escuchaba lo que eran los Beattles, entre baladas de Piero, Palito Ortega hasta las 

canciones populares de Julio Jaramillo canciones y música que da cuenta de esa 

diversidad cultural  EL cine también da cuenta de esas diferencias culturales, además 

de los diferentes teatros que planteaban una mirada crítica; la academia y las revistas  

también dan ese paso a lo que llega a ser una mirada crítica con amplio influencia 

marxista en la manera de realizar los diferentes trabajos, la universidad se ve 

defraudada por el no cumplimiento en el plebiscito, el cual incluía un incremento para 

el presupuesto de la educación. 

Identificación: Los Anapistas “Por curioso que parezca, pero por razones lógicas, 

Colombia pasaba de la década del sesenta a la del setenta de la mano de un movimiento de 

características tradicionales, portador de una mezcla de lo pasado con 10 presente, de lo 

moderno y premoderno; de lo político y lo prepolitico.” La anapo entonces es la que logra dar 

confluencia a los diferentes actores tanto del MRL, del gaitanismo, pero además actores 

conservadores, también se muestra la cercanía de Antonio García que llegó a ser un defensor 
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del socialismo, sectores que a pesar de su diferencia logran confluir en la anapo, una fuerza 

alternativa que se logra sostener en la década frente-nacionalista del 60. 

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: Los Anapistas “Marginalmente, también, 

algunas elites citadinas pudieron deleitarse con la Bossa Nova o las canciones de Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil” mostrando así estas diferenciaciones entorno a lo que 

es la música.  

Anotaciones y consideraciones: Elementos de pervivencia histórica Si bien no se 

logran ver los momentos sincrónicos, las diferencias musicales y culturales logran mostrar 

esa diferenciación. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez.    

 

Ficha analítica: 3. 

Referencia bibliográfica: Díaz Jaramillo José Abelardo. (2009). “Si me asesinan, 

vengadme”. El gaitanismo en el imaginario de la nueva izquierda colombiana: el caso del 

moec 7 de enero. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, 36 (02), pp. 121-145. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe    de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Identificación: Los Gaitanistas Un punto  de ruptura con la misma identificación 

Gaitanista fue el asesinato de Gaitán,  asesinato que pone en disputa los diferentes sectores 

políticos, pues partidarios tanto del socialismo como Antonio García y del partido 

conservador empiezan a tomar las discusiones de Gaitán. Tomando en cuenta las 

consideraciones que se tenían, se ve entonces el surgimiento de Moec 7 de enero, el cual tenía 

cercanía al Gaianismo pues muchos de sus fundadores habían sido expulsados por las críticas 

al partido comunista al no apoyar a Gaitán. De esta manera se ve la memoria de Gaitán como 



 150 

una bandera que se llega a tomar por los diferentes sectores políticos colocando como uno de 

los ejes la traición.  

Los Anapistas Este eje de la traición muestra por una parte la configuración 

guerrillera como una manera de lucha, la persecución a los liberales con tendencia gaitanista 

como el caso de Tirofijo, las mismas discusión de pueblo nacional que se reproducen por el 

mismo Frente Unido. En sí, este momento de violencia lo que algunos llaman autoritarismo 

desde el 48 hasta el frente nacional resulta siendo un eje que llegó a pervivir en la misma 

configuración del Moec, pero además logra configurar actores como el MRL, Frente Unido y 

demás.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 5. 

Referencia bibliográfica: Sánchez G Gonzalo. (1982). EL GAITANISMO Y LA 

INSURRECCION DEL 9 DE ABRIL EN PROVINCIA. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, (10), pp. 191-229. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo real: Los Gaitanistas El 9 de abril no solo configura un eje de pervivencia 

histórica, la violencia política o la exclusión, pues con la muerte de Gaitán se configuran 

diferentes milicias, sino que se logra ver las diferentes contradicción que en las regiones 

había, en unas provincias la confrontación llegó a ser más partidista, en otras llega a ser 

anticlerical y en otras llega a tener un sentido anti- imperialista. 

Identificación: Los Gaitanistas “Pero cualesquiera fuesen los resultados de una 

aproximaci6n más cuidadosa a lo ocurrido en Bogotá, hay que subrayar que e1 9 de abril no 



 151 

fue sólo un "Bogotazo". EI 9 de abril afectó profundamente la provincia, la pequeña 

poblaci6n, la aldea, la vereda colombiana. Fue en realidad una insurrección nacional que, 

sobre todo fuera de Bogotá, puso al descubierto la enorme capacidad creativa de las masas 

para la acción revolucionaria. Y algo que ha sido notoriamente subestimado: en provincia los 

campesinos se incorporaron a las milicias populares que emergieron de aquel clima de ardor 

revolucionario.”  El 9 de abril entonces no solo se da en Bogotá, sino que además se muestra 

la relación entre estas manifestaciones y el ingreso a las milicias, lo que entonces se logra ver 

es que no son acciones espontaneas sino que además el asesinato de Gaitán de-configura y 

configura la misma acción, acción que se relaciona con el ingreso a las milicias. 

El 9 de abril en Bogotá se da con la toma de emisoras que impartieron consignas a 

todo el país, en la cual llamaban a la creación de juntas revolucionarias, en Bogotá además 

los establecimientos comerciales codiciados en medio de los saqueos fueron aquellos cuyos 

nombres referenciaban con empresas extranjeras, en si la quema de pequeños 

establecimientos se da debido a la propagación del fuego pero no por actos intencionales. Se 

muestra entonces la falta de dirección por parte de los jefes del partido liberal, y una 

acrecentada manifestación que vinculaba tanto a presos, como miembros de la policía y 

demás actores diversos que proclamaban su revolución, revolución que discursivamente 

planteaba el antiimperialismo con los llamados comercios panamericanos.  

Occidente colombiano “Cualesquiera fueran las acciones emprendidas, sus 

protagonistas las realizaban a nombre de dicho partido y contra los militantes de su rival 

secular. Como tal, el movimiento es no solo recuperable sino también, a la postre, 

efectivamente recuperado por el sistema dominante. Pero, por otro lado, las acciones de 

masas y las formas organizativas que emergen, así como las variaciones de los blancos que se 

gestan en el curso de la rebeli6n popular, tienden a trascender, en los momentos culminantes 

de la insurrección, su carácter puramente anti-conservador y a entrar en contradicción, con su 
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original inspiración liberal. En la medida en que esto se produce, el levantamiento asume la 

forma de una rebeli6n antioligárquica que desborda la lucha bipartidista.” Evidentemente en 

el occidente Colombiano las capitales que eran Medellín y Cali al igual que Barranquilla, 

muestran una acción anárquica en las cuales se restableció el orden de manera rápida, se 

observa que el adversario directo si llega a ser el partido conservador. Sin embargo en  

poblaciones como Zarzal, Buga y Riofrio se observa la organización de las llamadas juntas 

revolucionarias, aunque  en municipios como Puerto Tejada se logra observar cierto desorden 

“en el municipio de Puerto Tejada en donde la población negra, humillada y sometida, 

manifestó su rebeldía contra las tradicionales condiciones de opresión, a través de la 

embriaguez y el saqueo generalizado” mostrando que en este estallido del 9 de abril no solo 

se expresaban las luchas partidistas sino que logra unificar diferentes  opresiones. En el Viejo 

Caldas la configuración del 9 de abril se da de manera partidista, en esta configuración la 

junta revolucionaria resultaba siendo precedida por gamonales y cafeteros, es de resaltar que 

desde 1944 se venía dando esta violencia entre Liberales y Conservadores generando un 

éxodo, por estas razones se puede observar el papel de los partidos en este acontecimiento. 

 El 9 de abril en  Tolima tiene también las mismas características, pues en  Ibagué al 

igual que en las demás capitales se dio un movimiento efímero, sin embargo en municipios 

como Armero, Natagaima y Líbano la manifestación tuvo una duración hasta el 14, 17 y 19 

de abril. Se constituyen entonces unas manifestaciones con fuerza anticlerical en la que en el 

municipio de Armero se arma al pueblo en 2 horas, se sueltan a los presos y la policía forma 

parte de dicha rebelión, se da entonces la invasión de la hacienda el Puente y el asesinato del 

cura párroco Pedro María Ramírez Ramos, “En general en el Tolima, más que en cualquiera 

otra región del país, fue notorio el carácter anticlerical del levantamiento del 9 de abril. 

También en la población de Alvarado fue asesinado el Padre Simón Zorroza. EI párroco de 

Villarrica, Elicerio Montoya, fue confinado en la casa cural”. Planteando de esta manera no 
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solo un alzamiento anticlerical en uno de estos municipios, sino, presentándose una tendencia 

en el Tolima. En Líbano la contradicción se presentó de manera partidista, más aún por la 

misma colonización antioqueña en la cual resultaba siendo Líbano un municipio liberal en 

medio de conservadores. En Natagaima se llega a presentar el preludio de la milicia, pues se 

observa la crisis con el mismo partido liberal a nivel capitalino por el hecho de que Echandía  

aceptaría compartir el aparato burocrático, en medio de la mismas contradicciones se ve  la 

expropiación de ganado en las haciendas vecinas  que resultaban siendo de conservadores.  

En Santander por su parte se da una dificultad entre la junta revolucionaria y los 

obreros, pues por su parte los obreros pedían el asesinato de los padres y de conservadores, y 

la junta revolucionaria buscaba cuidar la vida de estos, por una parte mediante el sigilo y por 

otra parte mediante el encarcelamiento de conservadores, en Santander se da una de las 

rebeliones más extendidas, con la necesidad de llegar a negociaciones con Bogotá. 

En si lo que llegó a ser el 9 de abril en las provincias, muestra por una parte la 

configuración violenta de esta fecha que logra pervivir en la creación de las milicias al ver la 

mismas exclusión por parte de ambos partidos, sin embargo se observa que esta 

configuración obedecía a conflictos que cada una de las regiones tenía desde antes. 

Diferenciación - distinción: Los Gaitanistas “se supo al amanecer del 10 de abril que 

Echandía aceptaría el Ministerio de Gobierno como resultado de una prolongada reunión con 

Ospina en la cual participaron otros Jefes liberales como Lleras Restrepo y Plinio Mendoza 

Neira, quienes habían ido a pedirle 1a renuncia al Presidente.” 

Elementos de pervivencia histórica: Entre los elementos de pervivencia histórica se 

logra observar como las mismas configuraciones territoriales de por si marcan un punto de 

partida en la acción violenta, el hecho de tomar las represalias contra uno u otro sector, el 

clero, los conservadores, establecimientos que se crean imperialistas, los mismos sectores 
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latifundistas, marcan unos ejes de pervivencia histórica que dan razón a la insurrección del 9 

de abril. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 6. 

Referencia bibliográfica: Ayala Diago Cesar Augusto. (1992). EL MOVIMIENTO 

DE ACCIÓN NACIONAL (MAN). MOVILIZACIÓN Y CONFLUENCIA DE IDEARIOS 

POLÍTICOS DURANTE EL GOBIERNO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 20, (), pp. 44-70. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Identificación: Los Gaitanistas La configuración del Man, movimiento de acción 

nacional se logra observar la campaña de difusión que llega a tener el amplio sector de la 

apuesta de una ideología del gobierno, y es que en la figura de Rojas Pinilla se llegan a 

vincular sectores socialistas no comunistas, sectores del liberalismo y del conservatismo y de 

igual manera el gaitanismo llega a formar parte de esta ideología de gobierno.  

“Es precisamente durante el régimen de Rojas cuando los gaitanistas, después de seis 

años de impedimentos, tienen la oportunidad de conmemorar la muerte del caudillo. El 10 de 

abril de 1954, una imponente manifestación se concentró primero alrededor de la estatua 

erigida a otro mártir liberal -Rafael Uribe Uribe- en el parque Nacional y de allí desfiló hacia 

la tumba de Gaitán ubicada en la que fue su residencia” Planteando en si lo que se puede 

configurar como una eje de pervivencia de la exclusión de los dominados y la manera como 

estos dominados se configuran en torno a los mártires.   Lo que se puede plantear entonces 

como la vinculación de Rojas con el gaitanismo es el hecho de poder conmemorar la muerte 
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de Gaitán, una vinculación que por una parte toma la tradición de lo que llegó a ser Rafael 

Uribe Uribe, y de otra manera, el romper con los impedimentos, Violencia a los comunistas y 

liberales, es la muestra de una identificación o de un llamarnos como iguales.  

Los Anapistas La configuración del Man se llega a dar precisamente en el año 1955 

luego de que Rojas en alocución plantea en lo levantamiento del estado de sitio durante su 

gobierno; ante esta alocución sectores de los partidos tradicionales confrontaron estas idea 

llamando a formar un frente democrático que vigilara la libertad.  “El régimen recibió de 

inmediato el respaldo de algunos dirigentes liberales reunidos en un organismo denominado 

"Alianza Popular ProBinomio Pueblo-Ejército por pan, techo, salud y alfabeto para todos los 

colombianos". En su documento de lanzamiento, los allí agrupados manifestaron: 1. Que la 

declaración presidencial interpretaba el sentimiento popular que no deseaba regresar a la 

supuesta falsa normalidad "jurídica" de la oligarquía” Lo que se logra observar es la 

confluencia de diferentes fuerzas que durante 25 días logran configurar el MAN, cuyo interés 

era una manifestación el día 26 de febrero de 1955.  

Diferenciación - distinción: Los Anapistas Con el apoyo del Man se logra ver esa 

diferenciación entre los sectores de los partidos tradicionales en contra de esas confluencias. 

Otro punto a estudiar es la corta duración del MAN que no logra llegar al 26 de febrero.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 7. 

Referencia bibliográfica: Ayala Diago Cesar Augusto. (1991). EL DISCURSO DE 

LA CONCILIACION. ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS INTERVENCIONES DE 

GUSTAVO ROJAS PINILLA ENTRE 1952 Y 1959. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, (), pp. 205-243.  
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Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo real: Los Anapistas Durante el gobierno del General Rojas Pinilla se dan una 

serie de discursos los cuales llega a reflejar la figura de pueblo, las alocuciones que toman de 

Rojas son de 3 periodos el 53, el 54 y el 59 periodo en el cual ya no se encontraba en el 

poder. Las discusiones que llegan a dar son sobre el Nacionalismo entendido desde una 

diferencia a las identificaciones partidarias y planteando ante todo un partido que sea la 

patria; luego empieza a hablar de la reconciliación de las clases en la cual se planteaba la 

reconciliación de las clases dominantes; Toma también la religión como punto indispensable 

para en un primer momento plantear cierta reconciliación entre las  clases dominantes “Para 

los años 50 Colombia era un país de enraizadas costumbres cristianas, gran parte de la vida 

estaba consagrada al cumplimiento de ritos religiosos: la asistencia a la misa, la confesión 

sacramental el último viernes de cada mes, etc. Conservadores y liberales eran igualmente 

católicos practicantes. Nada de lo anterior era desconocido para el Presidente, quien afirmaba 

al respecto que "Colombia es una nación libre y cristiana, donde la mayoría de los 

colombianos tienen una religión, cuyas tradiciones constituyen el más noble legado que 

puede ofrendarse a nuestra posteridad histórica””; habla igualmente de las fuerzas armadas, 

del anticomunismo y también de los partidos políticos. Si bien todos estos discursos se 

plantean en miras a una conciliación, llega a plantearse un cambio en los discursos de Rojas, 

pues en 1959 eran otras sus posturas en las cuales más se apelaba al pueblo, y se llegaba a 

tomar discusiones acerca de las reformas rurales. 

Diferenciación - distinción: Los Anapistas “Su política reconciliadora aunque tímida 

no es recibida con beneplácito por los grandes del capital, esto hace que Rojas considere su 

caída como una primera etapa en la preparación de la "revolución social" que se "avecina"30. 
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Rojas, naturalmente no era la expresión de una revolución social como ingenuamente lo 

creyó la gran burguesía, era todo lo contrario: "...expuse programas” 

Elementos de pervivencia histórica: Si bien este no es un texto que habla sobre la 

forma de ser y pensar ni del pueblo ni de las clases dirigentes, tampoco habla de momento 

des identificación; sí llega a hablar del cambio de discurso de Rojas, un cambio en el discurso 

que se puede llevar a cabo como forma de buscar más sectores los cuales agrupar en dicho 

movimiento, en el cual el discurso de la reconciliación de las clases y el hablar de pueblo nos 

lleva a pensar que estos discursos representan en el sentir del pueblo.   

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 8. 

Referencia bibliográfica: Betancourt Echeverry Darío. (1987). El 9 de abril en Cali y 

en el Valle: Acciones De La Muchedumbre. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 15, (), pp. 273-285. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo real: Los Gaitanistas “En el Valle del Cauca, al igual que en otras regiones del 

país, el movimiento Gaitanista contaba con amplio respaldo popular, se proyectaba como un 

movimiento del 'pueblo', entendido éste como unidad social, política y cultural frente al gran 

capital, los monopolios y la oligarquía (2). La más temprana reivindicación del término 

'pueblo* la encontramos en Gaitán, constituyendo” 

"...Un bloque de clases, antioligárquico y antimonopolístico, compuesto básicamente 

por la pequeña burguesía urbana, el campesinado sin tierra o amenazado con perder la 

que precariamente poseía, y la clase obrera" (3). Cita a Sánchez dentro del texto. 
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El gaitanismo entonces resulta siendo esa figura policlasista que se configura basado 

en la pequeña burguesía urbana, el campesino sin tierra o con peligro a perderla y por la clase 

obrera. Se observa como en las elecciones del 46 Gaitán a pesar no ser el candidato oficial del 

partido liberal logra superar a Gabriel Turbay, planteando así cierto apoyo de estos sectores 

que llegaban a verse representado en Gaitán. 

“En el Valle del Cauca, al igual que en otras regiones del país, había una vieja 

tradición de lucha popular desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, período 

en que se fue consolidando una economía capitalista como resultado de la transformación de 

las viejas haciendas esclavistas, en unidades productivas basadas en la "agro-industria", 

proceso en el que jugó un papel preponderante la vinculación de comerciantes y capitalistas 

extranjeros expresados en apellidos como los Simmons, Barney, Eder etc.”    Diferentes 

movilizaciones y manifestaciones se llegaron a dar en estos periodos, conflictividades con la 

cervecería Bavaría de Cali, huelgas de los recolectores de café y también en los ferrocarriles 

han sido muestra de esta tradición de lucha, planteada entonces como un eje de pervivencia 

histórica, como una representación de lucha en el Valle del Cauca. . 

Identificación: Los Gaitanistas Evidentemente se observa cómo se da la configuración 

que genera un acto de violencia como la muerte de Gaitán, pues en Cali cuando muere Gaitán 

“la ira popular llegó hasta la propia Gobernación, y el servicio de trenes y el transporte por 

carretera fueron bloqueados a la vez que la multitud se armaba con herramientas, machetes y 

aún con dinamita”.  

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: Los Gaitanistas “Las elecciones 

presidenciales de 1946, en las que el conservador Ospina Pérez ganó por un estrecho margen 

ante la división liberal, frenaron el avance arrollador de Gaitán, e intensificaron la Violencia 

conservadora en zonas campesinas del Valle, como respuesta a la violencia liberal 

intermitentemente desatada desde el ascenso de Olaya Herrera, pero agudizada entre 1942 y 
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1946; no hay que olvidar tampoco que diez años atrás el reformismo de López Pumarejo, 

había logrado arrastrar a grandes sectores obreros y de las clases medias, incluso a los 

comunistas, al proyecto burgués-terrateniente, acrecentando el liberalismo su influencia 

ideológica y su electorado en ciudades y poblaciones del Valle. Así, al retomar el poder el 

partido conservador en 1946, se propuso equilibrar su electorado mediante la combinación de 

variadas estrategias que se fueron consolidando paulatinamente, según el peso de las 

contradicciones entre el sector ospinista y el sector laurenista,”  

Si bien, se logra ver estos periodos previos a la muerte de Gaitán como un momento 

de agitaciones partidistas donde se llegaba a sublevar la violencia, violencia que se intensifica 

en los momentos en que uno de los dos partidos llega a ganar,  mostrando así una violencia 

que tal vez  por el hecho de ser partidista llega a ser aceptada. Una violencia desde el pueblo 

ideal. 

Elementos de coyuntura que explican cada caso Tener en cuenta la tabla de 

propiedades saqueadas 9 de abril. Pp 278. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 9. 

Referencia bibliográfica: Archila Neira Mauricio. (1986). LA OTRA OPINION: LA 

PRENSA OBRERA EN COLOMBIA 1920-1934. Anuario Colombiano de Historia Social y 

de la Cultura, 13 (14), pp.209-237. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: La prensa obrera es considerada como la gran trasmisora de 

valores, de esta manera es como desde los años 20 a los 35 se analiza si se llega a dar una 
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autoidentificación, tomando como referencia el rastreo de los diferentes diarios obreros que  

para 1925 eran 80.    

Pueblo real: “El obrero era definido inicialmente por la prensa aquí consultada como 

un tesonero trabajador, honrado, responsable, y propenso a la cooperación” El obrero 

entonces en los años 20 se muestra como era definido por la prensa obrera, pues entonces 

cabe precisar que era una definición óntica en el sentido en que eran aquellos núcleos de 

pensamiento obrero que para la época era la prensa la que decía como  eran los obreros, sin 

embargo en la lógica de entender las practicas obreras se puede dilucidar que efectivamente 

eran cooperativos, como muestra están las cooperativas de ahorro, pero además se muestra la 

solidaridad de clase “A propósito de la huelga del Ferrocarril del Pacífico, en septiembre de 

1926, la Federación Obrera Departamental declaraba: "(hemos) sacado como fruto de la 

jornada libertaria ...la entera convicción de que si existe en el país el espíritu de clase ...Esta 

Federación anhela la comunión de todos los trabajadores con la misma hostia sagrada de la 

unión" (L.H. 18, IX, 1926)”. Aunque se empieza a matizar dicha identificación de clase a 

partir de 1934 influenciados con la política liberal de integración sindical, se llega a moderar 

las peticiones y su lenguaje. Se podría pensar dicha influencia entonces como una de las 

violencias en el sentido de quitar esta autonomía, esa identificación de clase, otras violencias 

claramente identificadas es el deseo de educar el obrero y el intento de quitarle aquellos 

vicios. 

Identificación: Los Gaitanistas “La UNIR, al contrario de lo que tradicionalmente se 

ha pensado, fue una fuerza pujante y progresiva en el movimiento obrero. No sólo desarrolló 

una gran agitación agraria, especialmente en el Sumapaz, sino que adelantó también una 

infatigable labor al interior de los sindicatos contribuyendo a la conformación de federaciones 

tan importantes como la Local del Trabajo de Bogotá y la Nacional de Transportes, con sede 

en Cali. De hecho la UNIR, y en concreto Gaitán, orientó 9 huelgas de las 35 realizadas en 
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1935, dos de las cuales desembocaron en verdaderas huelgas generales regionales (en Junio la 

de los ferroviarios de Antioquia y en Agosto la de 'Taxis Rojos' en Bogotá).” Como muestra 

pues la Unir, no solo llega a tener aceptación por el movimiento obrero sino que además 

logra dar agitación agraria, y como muestran las huelgas del 35 no modera sus peticiones y 

sus huelgas, clara muestra de una solidaridad de clase.  

Diferenciación - distinción: como claras muestras de la distinción cabe aclarar que en 

un principio la prensa obrera intenta idealizar al obrero, y en este sentido trata al obrero como 

honorable, por fuera de los vicios y culto. Clara distinción es decir que luego de plantear al 

obrero de esta manera intenta educarlo, quitarle sus vicios en si el alcoholismo, y esta es una 

clara ruptura que se evidencia en los cambios o los mensajes que tenía dicha prensa, pues por 

una parte decía que no se educaba por pereza y esto dentro de los diferentes matices de la 

prensa, anarquista, socialista y conservadora, mostraba la dificultad de que el obrero se 

emancipara colocándole toda la responsabilidad por no emanciparse, lo mismo que sucedía 

con el licor. Otras claras rupturas es que no tomaban o tomaban muy poco las discusiones de 

los campesinos y las mujeres. De esta manera se evidencia la ruptura incipiente o la 

diferenciación entre aquellos proyectos emancipadores y la realidad del obrero, del 

campesino o de la mujer. 

Otra clara muestra de esta distinción es la que se ve con el pasar de dicho periodo, 

pues lo que en un principio se ve como una prensa obrera ecléctica que tomaba en cuenta 

diferentes matices, se va consolidando o expulsando otras interpretaciones, el PSR resulta 

entonces planteando un proyecto dogmático donde por instrucciones de la IC toma la postura 

marxista leninista y deja de lado las demás discusiones anarco sindicalistas, generando 

choques entre la prensa y mayor dificultad de crear una conciencia de clase.    

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: “De nuestra lectura de la prensa obrera entre 

1920 y 1935, podemos señalar la existencia de elementos comunes, tradiciones y valores, que 
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podrían constituir el núcleo de la expresión cultural de la clase en sus orígenes. Estos 

elementos comunes, que estudiaremos a continuación, se traducen en proyectos políticos 

afines, por lo menos hasta el segundo quinquenio de los veinte” tomar la prensa obrera como 

pueblo ideal nos lleva a considerar ciertas precisiones, lo primero es pensar que los núcleos 

de la prensa obrera no eran los obreros, sino intelectuales de diferentes ideologías que tenían 

como público objetivo el obrero, y de esta manera, a pesar de que se tenía como fundamento 

los temas de la lucha obrera, se hablaba sobre huelgas y demás.  Sin embargo y a pesar de 

haber surgido la prensa obrera de diferentes ideologías, se toma en cuenta que existía un 

núcleo temático entre todos los sectores obreros. 

La prensa obrera toma entonces una tradición cristiana, racionalista y socialista, en si 

una postura ecléctica que propiciaba cierto pluralismo dentro de los sectores obreros. La 

prensa obrera en un principio toma el cristianismo desde el rebatir esos valores que si bien se 

tenían en cuenta desde el clero no tomaban en cuenta el bienestar común que según ellos el 

cristianismo tenia, además de tener en cuenta las figurar de mártires y de apóstoles, el 

racionalismo lo planteaban desde la tecnicidad y la manera como los avances tecnológicos 

generaban mejoras al sector obrero pero además se tenía en cuenta la revolución francesa y el 

pensamiento moderno sin plantear el individualismo. El rechazo al individualismo como 

discurso socialista además de platear las diferentes luchas (desde Espartaco hasta la 

revolución francesa) como luchas sociales y el pensamiento comunitario como el verdadero 

legado del cristianismo dan cuenta de ese socialismo, sin embargo “aquel socialismo 

ecléctico y pluralista había sido desplazado por proyectos políticos más definidos, articulados 

bien al anarco-sindicalismo o bien al marxismo difundido por la Internacional Comunista. 

Con ello moría un poco el pluralismo que caracterizó a los nacientes núcleos obreros” 

La educación fue uno de los temas a tratar por la prensa obrera, en un momento 

llegaba a plantear la educación como el medio para acceder a la razón, este planteamiento se 
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da con ciertos matices desde los diferentes sectores tanto conservadores, socialistas y 

anarquistas. “la prensa debería jugar un papel central en la educación del pueblo. Sin 

embargo, eso no sucedió así. El Socialista, en 1932, se quejaba de que las disputas de la 

izquierda habían descuidado la educación popular (5, VI, 1932)” este descuido también se 

debe a que los periódicos obreros tenían la pretensión de educar al pueblo mostrando 

entonces cierta posición superior, y esta pretensión llevó  entonces a que los periódicos 

trataran al obrero como culpable de su esclavitud, tomándolo como  ignorante y perezoso 

siempre con la intencionalidad de que despertara del letargo, sin embargo aunque no llega a 

ser un pensamiento imperante se toma también la educación desde los sectores conservadores 

como un tema de ascenso social. En si se logra ver como la intención del educar resulta 

siendo una postura jerárquica en la que la prensa se ve como superior e intenta moldear al 

obrero común o en sí al pueblo.  

Otro de los temas que se llegan a tener en cuenta en la prensa obrera de esos tiempos 

es la discusión de los vicios o del alcoholismo, mientras el alcoholismos para los socialistas y 

anarquistas era el que ayudaba a mantener el Estado opresor, para el liberalismo de izquierda 

se tomaba el alcoholismo como en la medida en que si el pueblo deja de beber viene la 

bancarrota del gobierno seccional y para el sector conservador era una degradación moral. Si 

bien todos los discursos se entrecruzan para decir que el alcoholismo era una degradación, sin 

embargo dentro de la prensa obrera se criticaban alcoholes como la chicha o el aguardiente y 

se decía que el vino o la cerveza eran buenas moderadamente, teniendo en si un tinte elitista. 

“Con la consolidación de la tendencia marxista y su creciente adhesión a la I.C., 

comienza a producirse un lento proceso de doctrinarismo al interior del PSR. Lo que antes era 

lucha de matices, deriva ahora en agrias disputas, mutuas recriminaciones, expulsiones y 

acusaciones burdas. No debe olvidarse que hacia 1925 la IC había lanzado la 'campaña de 
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bolchevización' que entre otros aspectos pretendía moldear los partidos adherentes según el 

patrón leninista” 

Elementos de pervivencia histórica: Si bien el texto nos habla muy poco acerca del 

Unirismo, logramos observar cómo se llegan a dar estas discusiones acerca de la prensa 

obrera y como desde la prensa obrera intentan idealizar, educar al obrero y de esta manera 

podemos entender cómo es que se puede dar esa identificación por fuera de los metarrelatos o 

discursos emancipadores.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 10. 

Referencia bibliográfica: León Palacios Paulo César. (2012). La ambivalente relación 

entre el M-19 y la Anapo. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 39 (2), pp. 

239-259. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta ( ) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: Si bien este texto plantea unas discusiones interesantes, no 

llega a plantear dentro de nuestras categorías una posibilidad de análisis. Lo único que se 

puede tomar de acá es el hecho de que luego de perder las elecciones Rojas Pinilla aceptó su 

derrota, el aceptar dicha derrota lo decían desde el M19 hacia que perdiera sus adeptos, 

debido a que dentro de la lógica Anapista, lo menos importante sería el aceptar las lógicas 

institucionales, debido a ese mismo análisis se muestra la cercanía entre lo legal e ilegal con 

un apoyo de guerrilla urbana.  

Identificación: “La Alianza Nacional Popular (Anapo), fundada en 1961, se convirtió 

en una bola de nieve contra dicho pacto. Poco a poco, fue reuniendo a casi todos los sectores 

políticos que no tenían cabida allí, derechistas, izquierdistas y demócratas que conformarían 
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algo extremadamente diverso, pegado con el cemento del nacionalismo.1 En 1968, la Anapo 

había acumulado suficiente fuerza como para encabezar la oposición y retar al Frente 

Nacional en las elecciones presidenciales de 1970.” 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

             Ficha analítica: 11.  

Referencia bibliográfica: Romero Tobón Juan Fernando. (2013). De la República 

Liberal a la transacción liberalconservadora: disonancias y consonancias. Pensamiento 

Jurídico, 36 (), pp. 35-65. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo real: Tanto en los años treinta como en los 50 suceden acontecimientos 

importantes, reforma liberal en el 36 y plebiscito en el 57, que mostrarían ese poder popular 

que se gestaba y estaba inscrito en los idearios liberales y frentenacionalistas, sin embargo el 

que ambas manifestaciones se consideran como diferentes no quiere decir que no hayan 

cercanías entre ambas posturas.  

“Los años de la década de 1930 recibieron el impacto de la serie de transformaciones 

que estaba viviendo el país en las dos décadas anteriores y que dan cuenta del florecimiento 

de una nueva sociedad. Tanto en el nivel de las ideas como de la existencia cotidiana se 

produjeron procesos profundos de cambio: las ciudades capitales crecieron de manera 

exponencial, la migración hacia estas empezó a constituirse en imán, los nuevos medios de 

comunicación, la radio principalmente, irrumpieron en una sociedad pastoril, 

paradójicamente, sin vías de comunicación” la década de los 30 muestra entonces lo que para 

el pueblo real sería lo cotidiano, el crecimiento de ciudades capitales muestra ese imán y lo 
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que llegan a generar las migraciones a las capitales, mostrando un caldo de cultivo para la 

delincuencia como lo planta Juan Fernando Romero.  

 “La violencia no parece ser un dato nuevo en la medida en que el enfrentamiento 

partidista también estuvo presente en la década de 1930, pero dos décadas después tiene una 

intensidad mayor y recoge la generación de conflictos desde la guerra civil ‘de los mil días’. 

Esas heridas, aún abiertas, estaban latentes en la división de pueblos, ciudades y veredas o 

barrios.” Entonces se ve como la violencia es un eje de pervivencia histórica donde se 

recogen los conflictos mismos de la guerra civil, configuración entonces de lo que es el 

pueblo real.  

“La llegada al proceso que dio lugar al plebiscito de 1957, por su parte, recibe una 

sociedad marcada por una violencia generalizada y un odio partidista muy fuerte, que la 

dictadura rojista no logró desvanecer” Desde el pueblo ideal se ve entonces la idea de 

pacificar, mostrando así que el pueblo real se encuentra en medio de la violencia generalizada  

y partidista, donde se ha llegado a configurar violencia desde los pueblo ideales, sin embargo 

es de saber que el frente nacional no se llega a plantear solamente como intento de 

pacificación sino debido a que los partidos políticos venían perdiendo protagonismo.  

Diferenciación - distinción: Desde la agitación que se llega a plantear en ambos 

momentos históricos, se llega a plantear desde el pueblo conceptual la contención de lo 

popular, que si bien se ve como violencia en la medida de no aceptar la voluntad de aquel 

pueblo ideal, que si bien no se muestra claramente como la identificación pudo haber sido un 

principio en el cual se configuran dichas identificaciones.   

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: “Este constituye otro de los atributos 

comunes de las reformas. Tanto el Acto Legislativo del 36 como el pacto frentenacionalista 

operan como fórmulas privilegiadas de contención de lo popular cada una a su manera. 

Respecto de la significación del Acto Legislativo 1 de 1936, el mismo se ha asociado a una 
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“contrarrevolución preventiva lanzada desde el Gobierno por la amenaza de cambio y poder 

popular”, en contra de las tesis que catalogan la reforma del gobierno liberal como social 

demócrata” 

“A su turno, el denominado acuerdo consociacionalista comporta un elemento 

indudable de contención de otras fuerzas políticas y representaciones, por vía de la negación 

de las existentes. He allí una de sus mayores debilidades, lo que termina derivando en una 

crisis profunda en el sistema político” Desde el pueblo ideal se ve esa contención de lo 

popular, pues frente a la agitación de los años treinta plantea lo que sería la reforma liberal y 

frente a la posibilidad de una tercera fuerza como el rojaspinillismo plantea el plebiscito, 

mostrando así la intención de contención como un eje de pervivencia histórica.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 12. 

Referencia bibliográfica: Acevedo Tarazona Álvaro y Pinto Malaver Martha Liliana. 

(2015). Contienda electoral durante el Frente Nacional (1958-1974). Las caricaturas de 

Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO en Colombia. HiSTOReLo. Revista de Historia 

Regional y Local, 7 (13), pp. 295-343. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: Este artículo no plantea una contextualización acerca de lo 

que se llegaba a vivir en dicho momento, sin embargo lo que se podría hacer, sería de pronto 

un análisis de las caricaturas de Chapete, en las cuales se pueda  observar sobre lo que hace 

alusión, para así identificar algo de las representaciones de aquella época. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 
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Ficha analítica: 13. 

Referencia bibliográfica: Rehm Lukas. (2014). La construcción de las subculturas 

políticas en Colombia: los partidos tradicionales como antípodas políticas durante La 

Violencia, 1946-1964. Historia y sociedad, (27), pp. 17-48. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: Las dos configuraciones que se presentan de 

las llamadas sub culturas, culturas que se ven en medio de los dos partidos tradicionales que 

lo que ponen es una mirada dicotómica de la sociedad se dan en medio de la época de la 

Violencia donde “El historiador Baberowski aboga por considerar los contextos culturales del 

empleo de violencia, para entender suficientemente por qué los hombres se disponen a 

romper el tabú culturalmente erigido de no matar al homólogo”, entonces en tiempos 

violentos se exaspera más la sectorización a tal punto de llegar a matar los homólogos. 

Las configuraciones violentas forman entonces la dicotomización del mundo social en 

las cuales se ven desde las diferencias ideológicas hasta la manera de ver el adversario 

político por fuera de lo humano.  

Las diferencias filosóficas e ideológicas, “Los políticos conservadores creían que la 

acucia del partido por estructuras democráticas estables nacía del firme fundamento moral de 

sus militantes” en la que la misma moral surgía desde el Vaticano. Los Liberales por su parte 

tenían sus fundamentos políticos basados en un partido progresista capaz de afrontar los retos 

de la modernidad.  

Frente a los contextos mundiales de la guerra fría incipiente plantean otras 

discusiones, en  las cuales los conservadores mostraban a los liberales como 

criptocomunistas, lo que resultaba siendo un desprestigio a tal modo debido a que el 
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comunismo resultaba siendo la aversión más fuerte, por su parte los liberales decían que los 

conservadores eran propios de los falangistas y hacían similitudes entre la policía política, 

colocando cada uno de los partidos una configuración violenta del discurso. 

Ambos partidos tenían en si el describir al otro como bárbaro, sobre todo por las 

acciones violentas de parte de los dos partidos, esto sería un punto fundamental pues lo 

bárbaro se configura como violento y estaríamos ad portas de una pacificación en el frente 

nacional, pensando una pacificación desde sus dirigentes.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

             Ficha analítica: 17. 

      Referencia bibliográfica: Lola G Luna. (2000). "EL LOGRO DEL VOTO 

FEMENINO EN COLOMBIA: LA VIOLENCIA Y EL MATERNALISMO POPULISTA, 

1949-1 957". Boletín Americanista, 51 (), pp. 81-94. 

           Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

            Pueblo real: “La Violencia afectó a las mujeres en su diferencia sexual: fueron 

violadas y abusadas de forma terrorífica. Es especialmente repetido el dato sobre la violación 

y muerte de las mujeres embarazadas a las que se les desgarraba el vientre para extraer el feto 

y sustituirlo por animales. Más allá de estos testimonios no conozco un estudio específico 

sobre el impacto de La Violencia según el género. Parece claro que las afectadas fueron 

mayormente mujeres campesinas y pobres. Paralelamente a estos hechos, y como algo ajeno 

a ellos, con motivo de los intentos de reforma constitucional por parte del dictador Laureano 

Gómez, se desarrolló el discurso ultra católico y reaccionario que reconocía identidad de 

sujetos a las mujeres casadas, de manera que podrían en un futuro "elegir y ser elegidas" en 
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los Cabildos en representación de la familia, dentro del estado corporativo que se 

proyectaba.” Teresa Santamaría de Gonzales era una feminista católica, que propiamente 

sostenía la defensa del voto femenino desde las posturas del papa Pio XII, y lo proyectaba 

como una lucha anticomunista, si bien se puede ver que la defensa del voto femenino 

obedecía en su mayoría a los deberes católicos como muestra entonces de ese arraigo.  

     Identificación:  “La diferencia sexual una vez más operaba en las prácticas discursivas de 

manera que construía y reconstruía la identidad subjetiva de las mujeres y, lo que es más 

importante, según estas construcciones discursivas las nuevas ciudadanas actuarían durante el 

año siguiente.” Si bien se observa como las sufragistas colombianas llevaban una lucha que 

desde los años 30 se veía y tomaban periodos, en la violencia posterior a la muerte de Gaitán 

se toma la discusión de paz femenina o violencia masculina, esto como muestra de una 

pluralidad entre la mujer, y dentro de estos discursos se encontraba uno emancipador de 

igualdad de derechos y otro que se encontraba en el arraigo de la maternidad. Sin embargo y 

a pesar del arraigo en la maternidad el sufragismo intenta formar esa otra fuerza o salirse de 

los partidos liberal y conservador, intento que no sale fructífero luego de apoyar el plebiscito 

donde pierden el reparto burocrático en el frente nacional.   

      Pueblo Conceptual o imaginario o ideal: “La violencia precedió y siguió al momento 

más álgido del gaitanismo (1944- 1948), se profundizó en el gobierno dictatorial de Gómez y 

continuó en el de Rojas Pinilla. La violencia no fue amortiguada por actitudes y políticas 

populistas, más bien las venció por el asesinato (caso Gaitán) y el fracaso de sus proyectos a 

manos de más violencia (caso Rojas). La interpretación de la complejidad del fenómeno 

escapa al objetivo de éste es tu di^, ^ no obstante, fue el contexto en que se desarrollaron las 

prácticas de paz por las sufragistas, que se van a analizar” 

               Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 
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Ficha analítica: 18. 

Referencia bibliográfica: Green John. (1996). MUJERES RADICALES, EL VOTO Y 

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLITICA GAITANISTA. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 23 (), pp. 159-170. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: SI bien resulta siendo un texto interesante, habla sobre como 

las mujeres como actores organizados apoyaron a Gaitán.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

         Ficha analítica: 19.  

Referencia bibliográfica: Ayala Diago César Augusto. (2011). Trazos y trozos sobre 

el uso y abuso de la Guerra Civil Española en Colombia. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, 38 (02), pp. 111-152. 

Tipo de documento: Libro ( ) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( )  

Referencias asociadas: 

Pueblo real: “La no posibilidad real de una guerra abierta produjo sí la guerra por 

escrito entre liberales y conservadores que corría paralela con la violencia interpartidista. 

Ambos gobiernos liberales denostaron del Frente Popular. Hubo tolerancia con él en la 

administración de López mientras el gobernante lo necesitó para la legitimación de sus 

reformas, pero el gobierno no asumió nunca un respaldo, como lo hacían creer los periódicos 

conservadores.”  

Lo que se logra evidenciar durante los años 30 es una exacerbación de la violencia por 

escrito, es decir, en la época que en Colombia se da la hegemonía liberal surgen diferentes 
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periódicos o espacios en los periódicos que se encargaban de plantear el ideario conservador, 

estaba por ejemplo Jerarquía que hablaba desde el Colombiano, como también surgen los 

periódicos y revistas llamados Derechas o el Fascista además de la revista Tradición. Un 

punto importante que se llega a tener respecto a este texto es la cantidad de difusión que se 

tiene de la guerra civil española, además por exacerbar las emociones que se llegaban a tener 

de la “madre patria”.  

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

Ficha analítica: 20. 

Referencia bibliográfica: Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Tipo de documento: Libro (X) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Exclusión en la Participación en los asuntos públicos. 

Expresión de pervivencia histórica Se observa claramente como son los miembros de 

las elites los que o se oponen o apoyan diferentes candidaturas, como muestra se tiene la gran 

lucha existente entre los históricos y los nacionalistas del partido conservador. Henderson, 

James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Los colombianos urbanos se convirtieron así en cercanos observadores del escenario 

mundial durante los años de la republica burguesa. Era natural que se convirtieran en 

aficionados y espectadores, pues al hacerlo sencillamente continuaban desempeñando el 

papel que habían jugado en la vida política de la nación. Durante las primeras décadas del 

siglo y más allá de ellas, la mayoría de los pueblo colombianos eran espectadores políticos 
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que aclamaban a los dirigentes nacionales famosos, estrellas de los partidos tradicionales a 

los que estaban apasionadamente apegados, a menudo a niveles de interés personal.” 

Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

 Durante la entrada de dinero a Colombia “Los cultivadores de café, interesados en su 

propio progreso, cada vez tenían menos necesidad de las antiguas redes clientelistas que 

alguna vez permitieron a las antiguas elites políticas movilizar ejércitos campesinos a 

voluntad” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Expresión agravamiento “En la medida en que el café transformó las actitudes 

institucionales, democratizó también la violencia en la frontera. En épocas anteriores los 

propietarios de la tierra y los especuladores se habían salido con la suya con los campesinos 

impotentes y desarticulados. Pero una vez que el dinero les confirió poder a estos, 

convirtiéndolos en agricultores, se mostraron capaces y dispuestos a actuar, violentamente si 

era necesario, para promover y proteger sus propios intereses. Henderson, James D. (2006). 

La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“Carlos Lleras Restrepo ilustra mejor que la mayoría la dinámica entre lo público y lo 

privado que existía entre la elite dirigente colombiana. Después de estudiar derecho y ejercer 

la práctica privada a comienzos de la década de los treinta, Lleras fue elegido al Congreso en 

1933, donde desempeñó un papel fundamental en el diseño de la reforma constitucional del 

1936. Luego ingresó al gabinete de Eduardo Santos como ministro de hacienda y crédito 

público. En tal cargo, y leal a su compromiso con el principio de intervención del Estado, 

promovió la creación de Instituto de Fomento Industrial (IFI), una agencia gubernamental 

encargada de propiciar el crecimiento de nuevas industrias. Cuando Lleras terminó su trabajo 
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como ministro de hacienda, fundó y dirigió la Escuela de Administración Industrial y 

Comercial en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Dos años más tarde, en 1944, aceptó trabajar 

con un grupo industrial recientemente creados, la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), organizada para hacer cabildeo ante las agencias gubernamentales, especialmente el 

IFI”. Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano 

Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Cuando Alfonso López Pumarejo renunció a la presidencia, en 1945, la elite política 

colombiana se embarcó en un proceso de autodestrucción que, en el transcurso de cinco años, 

sometió a la nación a la guerra civil y a la suspensión del gobierno democrático. La 

incapacidad de las principales figuras públicas de trabajar conjuntamente y su voluntad de 

enlistar a la ciudadanía en sus luchas partidistas y personales, difundió la violencia y la 

muerte sobre grandes extensiones del territorio nacional. Esta lucha armada, advertida 

primero en incidentes esporádicos ocurridos en 1946, se intensificó durante los años 

siguientes, ocasionando finalmente la suspensión de las libertades civiles y la imposición de 

un régimen autoritario a fines de 1941”. Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“López cayó debido a los complejos problemas. En primer lugar, el progreso 

económico que él y sus copartidarios habían hecho tanto por generar, tuvo una consecuencia 

colateral negativa: la inflación. Una inflación de cerca del 12% anual que castigaba a las 

personas humildes en su lucha por la supervivencia. En segundo lugar, existía la difundida 

creencia de que el gobierno estaba lleno de corrupción, creencia que el propio López 

Pumarejo ayudó a fomentar en 1944 al defender las ventajas económicas de las que 

disfrutaron él y su familia. En una democracia liberal como la colombiana, dijo, los 

ciudadano compiten en igualdad de condiciones para obtener ventajas personales; quienes 

tienen más dinero lógicamente serán más prósperos que los demás.” Henderson, James D. 
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(2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“Para mitigar aún más los temores de los liberales de que un regreso de los 

conservadores al poder pudiera generar violencia y persecuciones, Ospina anunció que, de ser 

elegido, gobernaría de acuerdo con una fórmula de participación en el poder, análoga a la 

propuesta por Alfonso López. Ospina agregó que su gobierno sería un gobierno de unión 

nacional, en el cual lo liberales disfrutarían de una representación igual a la de los 

conservadores”. Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia.  

Configuración del pueblo populista: “Los de la clase política, decía Gaitán, eran 

miembros de una plutocracia que consideraban a las oficinas públicas “como una granja” y 

no como “un lugar de trabajo para contribuir a la grandeza nacional”. Gaitán prometió 

rescatar el mundo público colombiano y asegurarse de que el ciudadano corriente recibiera 

justicia social. Condenó a la mayoría de las figuras nacionales, incluyendo a Alfonso López 

Pumarejo, como miembro del “país político”, hombre siempre dispuesto a mover las palancas 

del poder público en beneficio propio y en el de sus familiares y amigos. Henderson, James 

D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

Movilización: “A finales de 1944, cuando Darío Echandía defendía valerosamente al 

gobierno contra las acusaciones relativas a la transacción de la Handel, en su “debate de 

manos limpias” con Enrique Caballero Escovar, Gaitán lanzo lo que bautizó como el 

movimiento Pro Restauración Moral y Democrática de la República. En las elecciones para el 

Congreso, realizadas en marzo de 1945, lo gaitanistas demostraron su creciente fuerza al 

obtener tantos puestos como los liberales Lopistas y Santistas. Y en la víspera de la 

convención liberal del 22 de junio, dominada por los enemigos de Gaitán y, por consiguiente, 
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saboteada por él, éste denunció al Partido Liberal como “oligarquía cerrada”, decidía a 

frustrar las aspiraciones populares.” Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Exclusión en territorio  

 Expresión de pervivencia histórica: “El tema eran los pobres de Bogotá, a quienes 

acusaba de haberse convertido en personas disolutas e inmorales, adictas a las bebidas 

fuertes, una vez que abandonaban el campo para establecerse en la ciudad.” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia.  

“Esta sociedad era en extremo jerárquica; enormes distancias separaban estratos 

sociales. Nueve de diez colombianos eran analfabetas en 1897, cuando Laureano Gómez 

ingresó al colegio en Bogotá. Más del 90% de la población era campesina y vivía fuera de los 

pueblos y ciudades. La mayor parte de ellos reconocían su inferioridad ante las personas 

adineradas y educadas. Cuando el patrón viajaba al campo desde la ciudad, era común, en la 

Colombia del siglo XIX, que el campesino lo saludara con las rodilla doblada y sombrero en 

la mano” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano 

Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“La condiciones no eran mejores en el campo, donde vivía la mayoría de los 

colombianos al final de la guerra. La agricultura y la cría de ganado sufrieron una importante 

desorganización durante los años de guerra de guerrillas, y muchas de las plantaciones de 

café establecidas durante la década del noventa quebraron. Los problema as del campo se 

veían agravados por los terratenientes que intentaban recuperar sus fortunas a expensas de los 

trabajadores” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 
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“Colombia en 1904 era, en gran parte, una nación de regiones desarticuladas, hecho 

que se revelaba más notoriamente en el ámbito económico. Cuando Reyes intentó renovar la 

finanzas nacionales, se encontró en competencia con los líderes locales, tales como el 

comerciante político Pedro Nel Ospina, quienes estaban interesados en promover el 

desarrollo en cada uno de los departamentos” Henderson, James D. (2006). La modernización 

en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Reyes “Sus ataques a las prerrogativas departamentales, en especial la nacionalización 

de los licores, tabaco y otros monopolios, enfurecieron a las elites regionales. El presidente 

había dado un duro golpe a las regiones en 1905, al crear seis nuevos departamentos y un 

distrito federal a partir de los que existían antes. Para 1908 había creado dieciocho nuevos 

departamentos adicionales, llegando esto a un total de treinta y cuatro, de los nueve que 

existían cuando se posesionó. Solamente Antioquia se convirtió en cinco departamentos. ” 

Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Hombres influyentes como Antonio José Restrepo se dedicaron a abrir tierras 

cafeteras por una vasta frontera al sur y al sur oriente de Antioquia. La Experiencia de 

Restrepo como colonizador de la región de Caldas y Quindío se remontaba a la década del 

ochenta del siglo XIX. Él, junto con otras personas, había financiado el traslado de colonos a 

la frontera cafetera. Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años 

de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

En la época en que el dinero llega a Colombia, es decir en el gobierno de Pedro Nel 

Ospina se llegan a  dar ciertas transformaciones sociales en el país, “Cerca de treinta mil 

campesinos acudieron a los lugares donde se realizaban  construcciones, donde cambiaban su 

trabajo por dinero en efectivo.”, ante intentos coercitivos de que los campesinos no se 

trasladaran para las obras públicas, la única solución existente para tener mano de obra 
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campesina era mediante el alza de los sueldos, en Viotá que a pesar de no poder cultivar café 

se le permitía cultivar en sus ratos libres los demás productos, lo que ayudaron a beneficiarse 

de  la economía cafetera,  pues producían  panela chicha y demás productos de consumo 

local. Estos productos de consumo local dieron pie a otras conflictividades debido a que los 

administradores de las haciendas empezaron a poner peajes y demás y mediante la evasión de 

dichos impuestos y de esta manera se da la democratización de la violación de la ley en la 

frontera cafetera. Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“El aspecto más extraordinario de la bonanza cafetera colombiana residió en lo que 

llamamos el carácter “democrático”. El hecho de que el número de fincas se triplicara entre 

1923 y 1932 se debió, por una parte, a la colonización de las tierras públicas y por otra, como 

factor de mayor importancia, a la división de grandes propiedades, a través de la herencia o la 

adquisición” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Como se señaló antes, la población colombiana era en su mayoría campesina antes 

de que llegara el dinero en cantidades sustanciales. La mayor parte de los pobres se dedicaban 

a la agricultura de subsistencia entierras que no le pertenecían. Eran pasivos, respetuosos de 

la autoridad y de las jerarquías, ocupaban un lugar predeterminado en un orden patriarcal del 

que rara vez escapaban. El promedio de la gente disfrutaba de la poca movilidad física en 

aquella época.  Los viales que realizaba el habitante rural promedio se efectuaba por orden de 

otro y para un beneficio económico directo: trabajaba como arriero o barquero de rio, o quizá 

partía a defender a su patrón en una de las frecuentes guerras civiles.”  “El dinero golpeó el 

campo como una bomba, revolucionando las estructuras sociales, los estilos de vida y las 

actitudes” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 
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“La incipiente modernización produjo un apreciable movimiento de población a los 

pueblos más grandes y a las ciudades. Durante la década del veinte, el tamaño de Bogotá se 

incrementó casi en un 50%, llegando a tener cerca de 224 mil habitantes para 1929. En 

Medellín, Cali y Barranquilla se dieron incrementos análogos. Al mismo tiempo, la vivienda 

por trabajadores no se incrementó de manera correspondiente. Esta era especialmente densa 

en Bogotá, donde cada vivienda albergaba un promedio de catorce personas.” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Cuando los campesinos que anteriormente se encontraban en las obras públicas 

regresaban a la agricultura, hallaban que resultaba difícil ganar dinero debido a la libre 

importación de alimentos establecida en la ley de emergencia de Abadía de 1927.” 

Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Olaya 1930 “La violencia, que fue especialmente grave durante sus primeros dos años 

de gobierno, tuvo lugar en una parte distante del país y no amenazó seriamente la estabilidad 

nacional” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Expresión agravamiento: En Ibagué “A mediado de 1934, sus propietarios iniciaron 

una acción legal para el lanzamiento de Santos Vergel y su familia de una parcela alquilada 

que había ocupado durante algunos años. Los otros arrendatarios unieron fuerzas con Vergel 

para oponerse al lanzamiento. De allí se siguió una confrontación armada entre los 

arrendatarios y la policía local, en la cual murieron dos policías y trece arrendatarios.” Ante 

esta situación Gaitán habló en el congreso.  Henderson, James D. (2006). La modernización 

en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 
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“La apertura del interior de Colombia por medio de camiones y buses intensificó 

inevitablemente las aspiraciones populares. Para mediados del siglo, el escritor Eduardo 

Caballero Calderón observó que en todo el campo “los jóvenes campesinos sueñan con 

convertirse en conductores de buses y de camiones””. Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“Las reformas agrícolas de López y de Roosevelt ilustran lo anterior. En cada caso, la 

reforma estaba dirigida a proteger y a estimular los pequeños propietarios, y no distribuir 

tierras a quienes no la tenían. Por consiguiente, una proporción considerable de la población 

marginal rural tanto en Colombia como en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el 

campo durante la década de los treinta y en los años posteriores”. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“La Colombia política afrontó estos problemas mediante la adopción de una serie de 

leyes que fortalecieron de inmediato a los terratenientes contra sus arrendatarios y militaron 

contra la proletarización de la mano de obra rural. Las leyes 100 y 6 de 1944 aclararon y 

reglamentaron los procedimientos de arriendo, y eximieron a los terratenientes del pago de 

beneficios sociales a sus empleados”. Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Una importante razón para que la Violencia y el progreso social pudieran darse de 

manera simultánea, fue que el derramamiento de sangre fue inusual y rural, y por eso solo 

perjudicó ocasionalmente la modernización económica”. Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 
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Configuración del pueblo populista: “El campo parecía primitivo, estancado. La 

ciudad ofrecía movimiento y oportunidades económicas, junto con la posibilidad de 

movilidad social. Más aún, había personas en la ciudad que parecían sinceramente interesadas 

en ayudar a los pobres y sus familias, políticos como el liberal Jorge Eliecer Gaitán, que 

durante su breve desempeño como alcalde de Bogotá, no solo promovió la educación pública 

gratuita, sino que abrió los restaurantes escolares donde se daba desayuno gratuito a los niños 

necesitados. Tales cosas eran milagrosas para los campesinos, pues el interés de sus patrones 

en su bienestar sólo parecía manifestarse en la época de las elecciones”. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

Partidos como ejes estructurantes  

 Expresión de pervivencia histórica:”Aquellos fueron años turbulentos, signados por 

la guerra civil y por una rápida diferenciación de la ciudadanía en bandos partidistas” 

Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“La guerra de los Mil Días en Colombia, escribió el estadista Laureano García Ortiz, 

comenzó en 1840. Quería decir con ello, desde luego, que la guerra había surgido de la 

misma exclusión política, regionalismo, y faccionalismo de las elites que, según Jorge 

Holguín, había generado nueve guerras civiles de importancia, catorce conflictos localizados, 

tres golpes de estado militares y dos guerras internacionales durante el primer siglo de 

historia nacional.” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Quizá la mayor tragedia de la guerra no residió en el impacto inmediato sobre 

Colombia, sino en la forma como politizó y radicalizó a las siguientes generaciones de líderes 

nacionales. “ La guerra me fue enseñando el odio” escribió Luis Eduardo Nieto Caballero, 
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quien cumplió trece años cuando el conflicto entró en su fase más álgida” Henderson, James 

D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

“Resultó, sin embargo, que los Centenaritas eran tan incapaces de olvidar las grandes 

verdades del liberalismo y el conservatismo colombiano que tan recientemente les había 

imbuido y subrayado con sangre durante la Guerra de los Mil días como sus mayores 

incapaces de hacer del republicanismo una alternativa viable al violento partidismo que había 

prevalecido durante cincuenta años.” Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“De modo más general, sugiere que, en la segunda década del siglo, los extremistas de 

ambos partidos tenían poca dificultad en revivir antiguos patrones de enemistad partidista, 

condenando así al naciente movimiento Unión Republicana al fracaso.” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia.  

“Los liberales colombianos habían estudiado habían estudiado las técnicas de fraude 

electoral de los conservadores durante los cuarenta y cinco años anteriores -técnica que los 

seguidores de Núñez habían aprendido de sus predecesores en el poder, y así sucesivamente 

hasta los albores del republicanismo en Colombia-.” Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“La particular intensidad de la política colombiana del siglo XX estaba arraigada en 

una convergencia única de factores ecológicos, culturales, económicos e ideológicos. Los 

colombianos era una población que había vivido a lo largo de su historia, aislada por las 

montañas y en una situación de relativa pobreza. Su contexto social de jerarquías y de 

interdependencia de índole dolorosamente local e inmediata. A comienzos del siglo XIX 
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rompió sus lazos con España y, al hacerlo, Colombia perdió fuerza que la había unificado 

políticamente, la monarquía. Una vez lograda la independencia, y desaparecidos los 

reverenciados héroes de la revolución, se inició un proceso de disolución territorial que entre 

1840 y 1842, amenazó con reducir a Colombia llamado entonces Nueva Granada, a un 

conjunto de regiones en guerra. Las lealtades políticas no se extendían más allá del caudillo o 

cacique local o al patrón o superior social inmediato. El gobierno central en Bogotá era 

impotente y la nación se encontraba al borde de la anarquía. Los colombianos necesitaban 

desesperadamente una fuerza capaz de unificar a sus regiones y de permitir que sus voces se 

escucharan en Bogotá. Encontraron su fuerza unificadora en los partidos Liberal y 

Conservador.” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

“El proceso de selección que había llevado a los colombianos a seguir uno de los dos 

partidos había creado innumerables puntos de conflicto en todo el quebrado territorio 

nacional. Con el paso del tiempo, desde la creación de los partidos Liberal y Conservador, los 

colombianos tendieron a emigrar a aquellos municipios donde podían hacer parte de la 

mayoría política” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Exclusión étnica 

 Expresión de pervivencia histórica: “Los ciudadanos más acaudalados de Bogotá se 

distinguían fácilmente de la población en general, a finales del siglo XIX. No solo habitaban 

en los vecindarios del centro en casas importantes, sino que habitualmente eran más altos y 

blancos que sus conciudadanos, ya que eran criollos –personas de ascendencia europea-, o 

bien como la familia de Gómez, mestizos de ancestro predominantemente europeo.” 

Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 



 184 

“La superioridad de la raza blanca sobre todas las otras razas fue uno de los primeros 

hallazgos de los científicos sociales del siglo XIX, hallazgos que solo habría de ser 

seriamente controvertido ya avanzado el siglo XX” Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

La Colombia de las primeras décadas del siglo XX compartieron prejuicios de sus 

superiores, entre ellos era el principio de autoridad y la idea que se tenía acerca de la raza, 

pues las mujeres por el principio de autoridad obedecían al caminar por kilómetros por las 

sendas de las montañas, pues el obispo Miguel Ángel Builes les prohibía aduciendo que era 

un pecado contra la ley natural el que las mujeres cabalgaran ahorcajadas. “En un país como 

Colombia, donde una elite en su mayor parte Caucásica dominaba a una mayoría morenas, el 

impacto de una creencia semejante era necesariamente poderosa” “Una fuente atávica del 

pensamiento recial colombiano se encuentra en la preocupación por la “pureza de la sangre”. 

Esta preocupación fue traída por los conquistadores españoles del siglo XVI” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

Década del 20 “Los miembros de las clases altas miraban con desprecio a los pobres, 

quienes por lo general revelaban sus ancestro indígena o africano al ser moreno o de baja 

estatura.” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Expresión agravamiento: “La Colombia oficial reflejó el prejuicio de la sociedad 

respecto a los indígenas cuando renovó el ataque contra las tierras de los resguardos 

comunales indígenas durante el gobierno de Santos. Durante todo el siglo XIX, había sido un 

artículo de fe para los liberales que hacer de los resguardos tierras de propiedad privada 

convertiría a los indígenas en agricultores productivos. En julio de 1940, el congreso firmó el 
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Acuerdo 1421, destinado a acelerar la división de los resguardos que quedaban en Colombia. 

Mientras que el ministro de agricultura, Miguel López Pumarejo, aseguró a sus colegas que el 

acuerdo estaba diseñado para “despertar un mayor interés en el trabajador indígena”, su 

verdadero efecto era transferir las tierras de los resguardos a manos de personas que no 

pertenecían a esas comunidades”. Henderson, James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Configuración del pueblo populista: “Gaitán incluso se asemejaba a sus seguidores. 

Grueso y moreno, el joven Gaitán había impresionado a sus compañeros de colegio con 

observaciones como: “yo debo mis éxitos con las mujeres, no a mis grandes actitudes 

intelectuales, sino a mis ojos gitanos y a mi belleza morena”. Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“La raza y el color de la piel desempeñaron un importante papel en las elecciones 

presidenciales de 1946 en Colombia. A medida que se aproximaba el día de la votación, el 5 

de mayo, miembros de la clase alta, en su mayoría blanca, se preocuparon por la eventualidad 

de sufrir daños físicos si “el negro Gaitán” y su chusma ganaban los comicios. Gaitán y sus 

seguidores respondieron señalando con orgullo su piel morena y los apellidos españoles, 

como pruebas irrefutables de que eran ciento por ciento colombianos y, por consiguiente, 

merecían la confianza pública más que Gabriel Turbay, al quien despectivamente llamaban El 

turco.” Henderson, James D. (2006). La modernización en Colombia Los años de Laureano 

Gómez 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Diligenciada por: Maximiliano Gómez Ramírez. 

 

           Ficha analítica: 21. 
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Referencia bibliográfica: Villaveces, Jorge. (s.f). Los mejores discursos de Gaitán.S: 

L: Jorge Villaveces. 
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Referencias asociadas: Discurso Gaitanista  

Exclusión en la Participación en los asuntos públicos: “No podré yo usar en este 

debate las recomendaciones de serenidad, calma y mesura que el espíritu republicano ha 

proclamado en toda época como indispensables a la vida del país. Están muy bien esa calma 

y esa moderación cuando se pertenece a las clases dominantes que usufructúan las 

preeminencias de la sociedad y el Estado, pero no están bien cuando quien habla aspira a 

interpretar el grito de multitudes atropelladas, de los desheredados económicos que no 

conocen de la sociedad y del Estado sino los rigores de la persecución.” 

“Enlacemos lo atrás dicho con lo que ahora va a seguir. El señor Hernando Jaramillo 

junto con otros cuyo nombre no recuerdo, formaban en el departamento tolimense la 

oposición al Gobernador Amador, pero de la noche a la mañana resultaron fervorosos 

defensores del gobierno e inspiran la prensa que lo defiende. Este caso ilustra la pequeña y 

exigua actitud de nuestros politiqueros que son adversarios o amigos de los gobernantes, no 

por principios ideológicos sino por convivencias caciquiles, por personales favores o 

personales desavenencias. Ese el caso del señor Hernando Jaramillo y del otro Jaramillo cuyo 

nombre no recuerdo.” 

“Y por ahí viene ya, para reemplazar a un Ministro, ese sí, liberal comprobado, uno de 

los que se llaman liberales a última hora, de quienes nadie conoce un solo artículo, un solo 

acto, una sola batalla en defensa de nuestras ideas y a quien apenas en la bruma de mis 

recuerdos de juventud, veo desfilar con las manos ansiosamente juntas en el colegio de los 

Hermanos Cristianos para recibir la comunión de Cristo.” 
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“Y que sucedió? Que ese 15 de noviembre presenta el proyecto de presupuesto y clausura las 

Cámaras al día siguiente, el 16 ¿Qué seriedad tiene esto, quién entiende esta política? Se dijo 

entonces que se clausuraban las Cámaras dizque para que la opinión pública discutiera el 

presupuesto Y cuál opinión pública puede discutirlo? Y qué dijo esa opinión pública? No dijo 

nada porque los presupuesto no se discuten en los estancos de los pueblos, ni en los 

mentideros políticos de la calle Real. Los presupuestos son una obra de técnica que reclama y 

necesita a los técnicos.” 

“Ni podría  yo ir a pedirle a los Santodomingo  de Barranquilla, a los Mora de 

Medellín, a los Latorre de Manizales que me digan cómo se sienten las necesidades 

colectivas del proletariado, porque ellos no están capacitados para enseñarme hasta donde se 

siente, hasta donde se debe luchar bravamente por las transformaciones que las masas de 

Colombia solicitan. Yo no quiero tener banqueros ni latifundistas, ni contratistas de 

inspiradores para decirme cuáles son los máximos ideales del proletariado. Esa es una de las 

razones para no afiliarme a la bandera del reeleccionismo, bandera que algunos ingenuamente 

agitan como la del grupo decidido a realizar la obra de redención de los irredentos.” 

“Yo salí de un Ministerio por los motivos que el público conoce o sea para trabajar 

por la unión liberal que es cosa muy distinta a la sujeción liberal. Durante el tiempo que 

ocupé puesto en la Dirección Liberal Nacional, todos los actos de esa Dirección fueron 

ecuánimes, rectos e imparciales. Me gustaría escuchar razones en contrario.” 

“Poseer los poderes que el régimen presidencial colombiano entrega al primer 

mandatario; tener la manera de manejar las fuerzas de avance y de choque que un Presidente 

tiene; establecer en el país la posibilidad de que no ya el Presidente sino sus funcionarios 

inmediatos puedan  formar dentro del Estado, con perspectivas hacia un beneficio político y 

propio, un sistema que permita mañana traer de nuevo al Poder al mismo hombre que ya lo 

ejerció, para seguir gozando de los beneficios antes gozados, es problema grave que puede 
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desquiciar los fines ideológicos para reemplazarlos por el continuismo concupiscente, con 

grave mengua de las bases esenciales de la democracia.” 

“De manera que para que haya verdadera democracia es necesario que el pueblo se 

haga representar, porque aquel que sea elegido con ausencia del pueblo en las urnas no será 

representante del auténtico valor democrático. Habrá entonces una pequeña oligarquía de 

cualquier género: intelectual, social, personal, pero donde existe régimen representativo y los 

ciudadanos no ejercitan el único derecho de que disponen para formarlo, o sea el sufragio, se 

podrá hablar de oligarquía, de cesarismo democrático, de cualquier otra cosa, mas no de 

democracia en el sentido funcional que debe tener esta palabra.” 

Exclusión en territorio: “Por allá en 1892, según escrituras que pueden consultarse, 

como lo sabe la diputación tolimense y el señor Ministro de Gobierno debe saberlo, esa finca 

fue comprada por un señor Restrepo en la cantidad aproximada de mil pesos. La finca no 

tenia de extensión sino tres mil hectáreas. Sabéis a cuántas se extiende hoy esa finca 

comprada por mil pesos y con tres mil hectáreas? Pues la propiedad que alegan los 

poseedores del título contra los trabajadores campesinos mide veinticinco mil hectáreas. 

Cómo creció, cómo se ensanchó esa finca y cómo se alega hoy propiedad contra los 

trabajadores, que son los que en realidad la han trabajado, en tanto que los presuntos dueños 

lo único que han trabajado son los linderos en las escrituras públicas?” 

“Aquí salta la eterna comedia la eterna comedia que se resuelve en tragedia para los 

cultivadores auténticos. Aquí brota el clamor de las injusticias. Aquí llega como el oleaje de 

mares de iniquidad lo que no puede ser tolerado, lo que no puede ser admitido, lo que llena de 

coraje nuestro espíritu para ponernos al frente de las masas irredentas y oprimidas, sin 

traicionarlos un momento, hasta que un día la victoria corone nuestro esfuerzo. Se oye en 

estos Parlamentos –a los que os llamáis Representantes del pueblo pero que en realidad no lo 

sois porque en estos recintos apenas representáis los intereses de las clases poderosas- se oye 
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hablar con suficiencia del sagrado principio de la propiedad. Pero de cuál propiedad, 

pregunto yo? De la propiedad de los que no trabajan la tierra, de los que por medio de 

escrituras adulteradas someten a su voluntad ambiciosa, cuando no dolosa, cientos de miles 

de hectáreas que ellos no pueden trabajar, que ni siquiera conocen, mientras otros  hombres 

que quieren y pueden  trabajar sucumben en la miseria por falta de un palmo de esa misma 

tierra; de esa tierra que los avaros, por medio que consagra la haraganería como un sistema, 

recogen para sí, negándole a la sociedad el derecho de hacerla producir riqueza mediante el 

trabajo fecundo. Es que ese principio de la propiedad sólo se alega, sólo se defiende para el 

latifundista, para el poderoso. Pero ese derecho se niega cuando lo reclama el músculo que 

consume sus energías en el surco y cuyo reclamo se ahoga en el vacío, atravesado por el 

plomo de los fusiles oficiales.” 

“Hay algo por encima y mucho más profundo que los apolillados códigos, elaborados 

para el sostenimiento de una situación feudal. Esos trabajadores que no conocen los códigos, 

que no han tenido participación en su elaboración, que han vivido alejados de lo que 

sarcásticamente llamamos vida civilizada, sienten como un zarpazo en lo más íntimo de la 

entraña, que es ajena esa tierra a la que durante diez y cuarenta años dieron de su cuanto 

tenían. Porque consumieron en aquel surco y en aquella parcela toda su humana 

potencialidad; porque sobre aquel suelo crearon su hogar, nació y creció su familia, no 

ignoran que ese pedazo de tierra resume todo el largo peregrinar de sus dolientes vida sobre 

el planeta de los hombres!! Saben que en aquellos sitios fulguraron sus horas de alegría y 

entenebrecieron los horizontes las ráfagas de su congoja. Saben que al salir de allí todo lo han 

perdido; que ese sitio constituía su sola patria y su único albergue; que fue su cuna y la de los 

suyo y que si de allí son arrojados no tendrán tumba apropiada que finalmente los reciba y 

albergue. Eso es lo que saben ellos. Es un estado profundo del alma, es el imperio de la vida 

aprendido lejos de las fórmulas y de las filosofías; lejos delos códigos y de las autoridades 
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criminales que los oprimen. Ese estado del alma, que clava en sus entendimientos más 

hondamente que en la tierra las raíces de corpulentos arbustos, ha sido determinado por 

injustas circunstancias económicas y es ni más ni menos que el grito de la vida que trata de 

defenderse y perpetuarse!” 

“Nunca he hecho una afirmación en esta Cámara sin estar respaldado por documentos 

probatorios. Yo exijo y pido que cada que en mi discurso haya una inexactitud me sea 

rectificado. Pero estoy seguro de que nadie podrá rectificarme. Decía atrás que no es el caso 

que estamos estudiando el único que se presenta. Estos ocurren en todos los Departamentos 

del país. Aquí cerca de Bogotá, a una hora de la capital de la república, no hace mucho 

tiempo con la complicidad de las autoridades de Cundinamarca fueron incendiadas y 

arrestadas ocho casas campesinas de Usme. Tengo aquí en mi poder fotografías que llenan de 

horror y arrancan gritos heridos de protesta, de las humildes casas de labriegos entregadas al 

fuego por la bestialidad criminal, con el patrocinio y la complicidad de las autoridades. Puede 

concebirse tan monstruoso crimen? Puede aceptarse que los hogares de unos campesinos sean 

entregados al fuego y queden sin techo en la miseria, las familias de quienes habían trabajado 

la tierra y construido esas habitaciones que constituían todo su haber? Si. Puede concebirse. 

Pero sólo en Colombia y por las autoridades que representan a un partido que nos ha hablado 

de la revolución proletaria y que nos paga la deuda de su promesa con el fuego y el 

exterminio practicado por las autoridades.” 

“Otro día, precisamente un mes antes de los asesinatos que comentamos, fue 

perpetrado en Honda el más cruel, el más villano, el más cobarde de los crímenes de que se 

tenga noticia. Ante una multitud inerme, contra un pueblo pacífico que protestaba por la 

arbitraria prisión del señor Francisco Castro, la policía a órdenes del Alcalde asesinó a nueve 

hombres. Y un mes después fue enviado el mismo Teniente asesino de honda a la hacienda de 

sus amigos de banquete, para que fueran ultimados otros 17 campesinos uniristas.” 
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“ Los médicos en Colombia son suficientes para satisfacer todas las necesidades de la 

población del país y están equitativamente repartidos en las distintas zonas del territorio 

nacional? No lo creo y puedo demostrarlo. Aún más: los médicos quieren ir a servir donde 

hay enfermos o prefieren ejercer su noble profesión en los sitios que brinden las mayores 

comodidades de vida para sí propios? Todos sabemos que estos profesionales ansían vivir en 

los centros urbanos y aún en los más grandes. Hasta los que ejercen en muchas capitales de 

departamento, cuando logran hacer unos ahorros se precipitan a radicarse en Bogotá. A esa 

circunstancia se debe también el que el problema que estudiamos se torne más grave y por 

eso lo honorables Representantes tienen la obligación de meditar sobre el caso que presento: 

si aprobamos la Ley como está redactada ¿qué va a ser de la gran población campesina que 

carece y está en la incapacidad de disfrutar de los servicios de un médico que la recete y 

cure?” 

“Continuando el análisis, nadie me podrá desconocer que a esos casos que son los más 

numerosos hay que ponerles remedio. Y vamos aquí mismo a estudiar con el Ministro de 

Hacienda el arbitrio de los recursos necesarios para ello y a imponerles a los Municipios y 

Departamentos la obligación de tomar medidas para defender al campesino que no va a poder 

venir al pueblo a buscar médico para ciertas dolencias. No hay que pensar que en el estado 

educativo actual ese campesino ahorre todos los días los cinco centavos de la chicha y los 

capitalice para pagarle al médico de la población. No. Dolorosamente no es así y ese es 

nuestro pueblo. Aún más: en ciertas regiones y en muchas circunstancias, es muy difícil, casi 

imposible que el campesino pueda siquiera viajar a los poblados. Este hombre seguirá 

tratándose con su método antiguo y tradicional; seguirá creyendo en hechicería y cosas 

supersticiosas, y a pesar de esta ley el tegua seguirá dominando en las montañas y veredas. 

Esta ley seguirá figurando en nuestros archivos de defensa racial, muy campante, muy 

retorica como todas nuestras cosas y el vendedor de específicos continuará por caminos y 
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puebluchos expendiendo sus menjurjes a la tapada; y el campesino seguirá comprándolos 

mientras no haya una organización en serio y de fondo que le proporcione médicos que lo 

instruya y defienda su salud eficazmente. O esta comisión va a tener eficacia y entonces sobra 

el artículo que prohíbe los anuncios, o no va a tenerla y entonces nada se opone a que 

aprobemos ese artículo que tampoco va a tener eficacia.” 

“Me parece haber hecho referencia al sentido orgánico como elemento necesario para 

la eficacia de una labor. La circunstancia de haber ocupado el cargo de representante, de 

diputado y de concejal, me ha deparado la posibilidad de afirmar que el mayor tropiezo que 

hoy tiene la educación pública reside en la desvertebración y anárquico ritmo de los diversos 

núcleos dirigentes. Tesis que resulta valedera desde el plano municipal, son 

contraproducentes den lo departamental y también en lo nacional. Una viciada ausencia de 

método hace que la nación deba atender fraccionariamente a la provisión de útiles y otros 

menesteres de la escuela, quedándole reservado al municipio la dotación de edificios y al 

departamento aquella que se refiere a los maestro, sin que nadie tenga la responsabilidad de la 

orientación unitaria y global.” 

“El muchacho, provenga de regiones agrícolas o muestre vocación para la mecánica o 

la industria, ha de educarse necesariamente para doctor; y a mengua y fracaso de padres e 

institutores tomarían el no lograr para el adolescente el tan ambiciosos título, que en el fondo 

se le anhela más como un traje de luces que como una severa y eficiente toga de profesional.” 

“De un país en donde en seis Ferias de Libro y en mucho menos de un mes se venden 

149.073 volúmenes; y en menos de dos meses la actividad particular por medio de los 

patronatos escolares logra abrir 87 escuelas de desanalfabetización con 3.521 alumnos a los 

cuales se enseña gratuitamente; y entre no más  de diez entidades son obsequiadas $51.500 

para la cultura popular para las escuelas de las veredas y los lejanos Municipios; y a nada más 

que doce conferencias culturales concurren 9.220 ciudadanos; y en no más del mismo tiempo 
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a los conciertos de lata música asisten 29.000o más individuos; y en donde el Departamento 

de Caldas en una semana dedicada a la campaña del zapato escolar se logran diez y ocho mil 

y más pesos para calzar a los niños de las escuelas; cuando ha sido posible ver cómo los 

estudiantes de último año de bachillerato de ambos sexos recorren  los talleres y las casas, 

como  en Ibagué, Tunja y Cali, en busca de adultos analfabetos para darles por si mismos los 

elementos primarios intelectuales;  para no recordar actividades de la Nación, el 

Departamento y el Municipio, de que prolijamente da cuenta este informe, no se puede tener 

sino la más alta idea, la más acendrada esperanza y el convencimiento de que los hombres 

dirigentes están obligados y posibilitados para una labor que trascienda de la estéril frontera 

de la verbosidad desconsolada.” 

“Estas cifras duplican la urgencia del cometido si recordamos que el total de 

analfabetos en edad escolar se descompone entre población urbana y rural en la siguiente 

forma: población analfabeta urbana, 196.239 individuos, o sea el 19,5%; población analfabeta 

rural, 808.798 individuos, o sea 80,5%.” 

“Y sobre el Régimen de Tierras. Hay que analizar asimismo este problema para saber 

dónde ha estado y donde está la verdadera bandera de la transformación. Recuerdo que varios 

de los Senadores que aquí están presentes y que eran en aquella época Representantes y hoy 

dizque integran las fuerzas avanzadas, se oponían con sus votos y con su elocuencia a que 

esas elementales reformas de justicia en beneficio de los campesinos pasaran. Y creo que 

nadie ha olvidado todavía que fue la voz que ahora resuena en el Senado, la misma que 

batallaba por primera vez y con tesón en la Cámara por la redención de las clases oprimidas y 

aún no redimidas sin mentirosamente engañadas… Quiero que se me diga por qué los 

campesinos de Tolima y de Saldaña fueron arrojados después de 30 años de sus tierras sin 

reconocérseles derechos de ninguna naturaleza. Y quiero, doctor Castro Monsalvo, que se 

averigüe respecto a la tragedia de la Zona Bananera y se me diga en dónde estaban entonces 
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los revolucionarios de la última hora. Quiero que la bandera de la justicia social no sea 

tomada como amparo por la politiquería rastrera para obtener votos, sino que se nos 

demuestre que ayer, hoy y mañana, ella corresponde un profundo sentimiento encuadrado y 

una concepción científica modelada a base de estudios y sinceridad.” 

“Considero que las elecciones que más interesan al pueblo, a las que debe sentirse 

más íntimamente vinculo son las municipales. Es casi el único contacto real del pueblo con la 

política y el gobierno, porque es en los cabildos donde se elaboran los presupuestos que lo 

benefician directamente; porque de allí salen los acueductos, las calles por donde transita, la 

vigilancia de sus sementeras, el impuesto predial, el gravamen a su comercio. Todos sabemos 

que la elección municipal es la que atrae más fervorosamente al electorado. Pues bien, voy a 

dar unos datos elocuentes. Sobre la población masculina de 4.312.763 de ciudadanos mayores 

de 21 años, existen con posibilidad de voto 2.121.901 y hay expedidas 2.082.690 cédulas, lo 

que indica que el problema de la cedulación casi no existe. Acepto que hay cedulas viciadas 

hijas del dolo y del fraude en número difícil de fijar, pero que no es tan grande como para 

desvirtuar el monto de las expedidas. Y cuantos votos hubo en las últimas elecciones a 

Concejales? Hubo 800.076, o sea apenas un 37%. Suponiendo absolutamente auténticas esas 

elecciones; admitiendo que esos ochocientos mil votos no tengan tacha alguna, que se han 

depositado con excelsitud democrática con en Suiza, lo cierto es que apenas un 37% de los 

varones está interviniendo en el manejo del país.” 

“Es que la escuela primaria es para el campesino y el obrero y por ello es la oveja 

negra del rebaño presupuestal. La otra tiene en todas partes defensores. Ay de quien vaya a 

tocar un colegio de educación secundaria o una universidad, porque ese es el instinto nuestro, 

el de las altas clases que nosotros representamos.” 

“Bastará el denuncio del patrón, que siempre será el aliado del Alcalde como el 

alcalde es en todas partes el aliado del patrón y sólo habrá una víctima: el campesino.” 
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Partidos como ejes estructurantes. 

“El doctor Gaitán, político eminentemente popular, logró, pese al celo de los 

organismos regionales de Colombia por defender su autonomía y el principio de la 

descentralización administrativa, que todas las Asambleas Departamentales y Concejos 

Municipales dieran su apoyo a sus planes técnicos en materia educacional y a su propósito 

definido de democratizar la enseñanza para que ésta no fuera privilegio de unos pocos, sino 

que llegara hasta los apartados más humildes de la colectividad colombiana.” 

“Es evidente que existen vicios en el sufragio, que se burla al electorado, que se 

desfigura la democracia. Lo digo no para enrostrarlo a un solo partido sino para señalar una 

deficiente organización de la vida colombiana a través de todos los regímenes que la han 

gobernado. Aquel criterio primario de dividir al país en dos sectores, cuajado el uno en todas 

las excelencias y perfecciones y reducto el otro de todos los defectos y perversidades, puede 

ser hasta una habilidad electorera paro constituye una negación de la justicia y es desconocer 

elementales principios de sociología y sicología, dado que los dos grupos en que se pretende 

escindir al país están constituidos por elementos étnicos y síquicos de una misma 

nacionalidad. Al rechazar ese criterio pueril, no niego la conveniencia de la separación de los 

bandos políticos actuantes ni el papel de la oposición, cuando ella no se plantea únicamente 

para encontrar defectos al Gobierno e inspirar la crítica solo en el denuesto, la calumnia o el 

insulto. Noble papel el de la oposición cuando hace su tarea de juez justiciero que distingue al 

hombre de buenas acciones de aquel que no las tiene; que selecciona la buena acción de entre 

las que merecen censura y en la que el partido de gobierno encuentra no un verdugo ni un 

calumniador sino un juez severo para sus propios partidarios!!” 

“Se me podría también argüir que esta medida puede traer graves consecuencias en el 

orden de crear o afianzar el caciquismo electoral. Yo estoy seguro de que éste existe por el 

sistema que hoy rige y que desaparecería, al menos en gran parte, con el voto obligatorio. 
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Porque? Porque hoy las elecciones son la principal actividad de los intermediarios o 

propagandistas electorales, lo que lleva a indecibles extremos de prostitución política. Hay 

gentes que tienen como profesión actuar de intermediarios entre el pueblo y los dirigentes 

políticos; conseguir y prestar votos. Qué es lo que necesita hoy nuestro político? Por encima 

de todo conseguir votos, dejando en segundo plano las razones por las cuales la gente deba 

votar. Y como la gente es renuente a hacerlo por razones múltiples, entre otras por la falta de 

hábito, es necesario romper esa renuncia. Se quiebra hoy por altos motivos espirituales o 

ideológicos, inculcados en hermosos programas de acción expuestas ante el pueblo? No.  Esa 

renuncia se rompe en la actualidad con otros métodos, muchos inconfesables, censurables 

otros como el festival, la comilona y el aguardiente, que son ahora los recursos únicos para 

incitar al campesino a cumplir una función sagrada de ciudadanía. Y está el dinero que se usa 

en muchas partes para estimular no la adhesión doctrinaria del pueblo a determinada idea, 

sino simplemente para que vote, para que acuda a las urnas. Para que el individuo vote! Qué 

miserable abominación!” 

“Después de cada elección surgen los inconvenientes para impedir la unificación de la 

enseñanza primaria.  Hoy si se nombra una maestra se hace porque es pariente de 

determinado sujeto que tiene en la vereda algunos votos y por eso hay que darle la escuela a 

ella, para pagarle al que da los votos sus servicios. Esa es la realidad dolorosa contra la cual 

hay que luchar y habrá que luchar mucho!” 

 Exclusión de dominados: “La irrupción de nuevos elementos capitalistas de que ya he 

hablado nos lleva a buscar una serie de objetivos de estricto carácter económico y social, 

como han llevado a toda la política universal. Pero frente a ese problema el liberalismo se 

halla en un callejón sin salida. De un lado, grandes masas de proletarios, de campesinos, de 

desheredados de la fortuna, liberales y conservadores. Del otro, los terratenientes, los 

poseedores exclusivos de la riqueza, que son también liberales y conservadores. De manera 
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que en el fondo de cada uno de los partidos históricos se presenta esa pugna. Y como los 

dirigentes son los que dirigen, y los dirigentes sean liberales o conservadores tienen el control 

del poderío económico y manejan la gestión del Estado, nos explicamos porqué ayer como 

hoy la bala de los fusiles oficiales actúa contra la masa y en defensa de los intereses de 

capitalistas y latifundistas ya sean conservadores o liberales. La masa sabe que el viejo 

postulado de la libertad abstracta, de la democracia abstracta es una mentira mientras no se 

realice primero la libertad económica. Pero ese problema, el de los intereses de las masas 

liberales, no puede ser resuelto por quienes los dirigen y hoy detentan el poder, porque esos 

dirigentes son los banqueros liberales y los latifundistas liberales, que tienen intereses 

contrarios a las masas que los siguen, a pesar de la identidad del rótulo. Hasta ayer podían 

marchar juntos porque tanto el campesino liberal como el propietario liberal podían luchar 

contra la pena de muerte o contra el clericalismo. Pero hoy, luchando por intereses 

económicos distintos, se encuentran frente a frente.” 

“Si por procurar elevar el nivel de vida de los trabajadores; si por hacer de unos 

gremios subestimados gremios respetados se han cometido hechos que Su Señoría llama 

delictuosos, qué ocurrirá mañana cuando un gobierno municipal de izquierda dicte normas 

como las que nos preparábamos a dictar? Cuando se legisle sobre las urbanizaciones piratas y 

se cercenen los apetitos de vendedores de lotes, que burlan generalmente los intereses de las 

gentes pobres? Y qué sucederá cuando se promulgue el Código de Circulación y ciertas 

fuerzas se oculten tras la respetabilísima de los choferes para atentar contra la estabilidad del 

Gobierno? Y cuando se repita el caso de que mientras dicen al Ministro que aceptan una 

transacción, estén pasando telegramas preparando un golpe de Estado aun-cuando se 

empecinen a negarlo?” 

 

          Ficha analítica: 22. 
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       Referencia bibliográfica: Restrepo, Roberto. (1948). Nueve de abril quiebra cultural y 

política. Bogotá: Tercer Millar. 

            Tipo de documento: Libro (X) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

            Referencias asociadas: 

           Exclusión en la Participación en los asuntos públicos. 

           Expresión agravamiento: “Hubo además para la conferencia panamericana que iba a 

reunirse en Bogotá tal derroche de lujos y de dinero que este exasperó al público, envenenado 

por las predicas de quienes han sabido explotar siempre tales situaciones.” Pues aquellas 

obras que se llegaron a hacer fueron hechas por Laureano Gómez como muestra de que hay 

hombres a quienes no se les perdonan ni lo bueno que hagan. 

              Partidos como ejes estructurantes  

              Expresión agravamiento: “Pero es lo único en que concuerda nuestros hombres de 

trabajo es en que nuestros partidos políticos nunca podrán conjurar el peligro sino que 

continuaran agravándolo, aunque a última hora digan que se han abrazado para obtener la 

concordia de la nación.” 

             “Nuestros actuales partidos no representan a la nación: son minorías iracundas y 

ciegas. No corresponden a un papel histórico ni tienen misión que desempeñar. Su fin, 

sembrar odios que rompieran estruendosamente las instituciones del país, ya lo consiguieron, 

y hoy la opinión serena de la nación los rechaza.” 

             Movilización “¡Aceptemos la realidad! ¿Por qué no reconocemos que son nuestras 

muchedumbres, que son nuestras masas conservadoras o liberales? ¿Que ganamos ante la 

historia con negarles nuestros vínculos políticos, si allí están nuestras arengas con que hemos 

enconado a los que eligen y nos dan leyes y gobierno? Son ellas las que designan concejales, 

diputado, representantes, senadores y presidente de la república. Para eso si son nuestras, es 
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nuestro pueblo, nos perdemos de amores por él, y lo aplaudimos y le adulamos.  Pero cuando 

lo vemos dando rienda suelta a sus pasiones y a sus apetitos, cuando lo vemos tal como es 

nos avergonzamos de él.” 

            “Y Cuando hablo de nuestro pueblo no me refiero solo a las muchedumbres ignaras. 

Con dolor vi que en los saqueos y el delito se mezclaban conservadores, liberales y 

comunista;” 

Exclusión de dominados 

Expresión agravamiento: “El encarecimiento de la vida ha ahondado el odio contra el 

capital, y muy especialmente contra el comercio, sin que este lo haya sospechado ya que de 

muy poco podría dársele la culpa, si no es la descortesía con que los comerciantes, 

especialmente en Bogotá tratan a sus parroquianos.” 

 

Ficha analítica: 23. 

Referencia bibliográfica: Estrada Monsalve, Joaquín. (1950). Así fue la revolución –

del 9 de abril al 27 de noviembre- . Bogotá. 

Tipo de documento: Libro (X) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Partidos como ejes estructurantes  

Movilización: “Fuertemente resentida por la metralla militar y por el despecho de la 

derrota, las masas anarco-liberal-comunista que dieron el golpe el nueve de abril, presentaron 

un frente de resistencia contra sus nuevos capitanes oficiales.”  Esto hace que Echandia por 

una parte fuera entregando diariamente “un nuevo lote de poder para darles la impresión de 

que no se trataba de una colaboración burocrática sino de una manera de gobernar.”  
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Nota: A pesar de ser un texto histórico y pueda dilucidar el contexto, se centra en 

aspectos que no llega a referenciar el pueblo populista, es decir, se pone a hablar acerca de la 

inestabilidad y las labores de Ospina como salvador de la democracia con la unión nacional.     

 

Ficha analítica: 24. 

Referencia bibliográfica: Ortiz Márquez, Julio. (1978). El hombre que fue un pueblo. 

Bogotá: Carlos Valencia Editores. 

Tipo de documento: Libro (X) Artículo de resta (X) Capítulo de libro ( ) Informe de 

investigación ( ) Tesis ( ) Monografía ( ) 

Referencias asociadas: 

Exclusión en la Participación en los asuntos públicos. 

Expresión agravamiento: “Entre tanto el gobierno comenzó a reglamentar las medidas 

concernientes a la expropiación de los bienes pertenecientes a personas naturales y jurídicas 

vinculadas al Eje, y el asunto de la nacionalización de la Handel, empresa holandesa, 

comenzó a preocupar a los financistas.” La Handel era una compañía Holandesa que por 

motivos de las invasiones y congelación de los bienes, bajaron sus acciones a menos de 38 

dólares, luego de saberse que se nacionalizaría dicha compañía se compraron sus acciones, 

principalmente familiares del presidente Alfonso López, las cuales subieron de 38 a325 

dólares y el gobierno dicta un decreto por el cual la multa que castigaba este delito queda 

reducida del ciento por ciento al quince por ciento.   

Muerte de Mamatoco, López el 16 de noviembre de 1943 pide una licencia para 

abandonar el país con el objeto de acompañar a su esposa en un viaje de salud, sin embargo 

durante ese momento se llagan a dar diferentes problemáticas relacionadas con la muerte de 

Mamatoco, pues el diario el Siglo en el cual se encuentra Laureano Gómez es demandado por 

calumnia y con ello Laureano es arrestado, generando así agitación.  
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“Al día siguiente El Siglo en titulares a ocho columnas y pese a la censura oficial dice: “MÁS 

DE MEDIO MILLON DE PESOS GANARÍAN LOS PARIENTES DEL PRESIDENTE 

ALFONSO LOPEZ TODAVIA CON LA NEGOCIANCION DE ACCIONES HANDEL”. 

Según el periódico lo accionistas obtuvieron fabulosas ganancias, pues en algunos casos la 

utilidades pasaron del ciento por ciento. Publica una lista de algunos de los accionistas 

Handel favorecidos por la conversión de sus papeles.” 

“El martes 12 de diciembre suceden en el país dos hechos trascendentales: Se aprueba 

en el Senado de la República la nacionalización de la Handel y Laureano Gómez regresa 

triunfante a Bogotá.” 

“El lunes 6 de febrero se reabro en el Senado de la República el debate sobre el 

asesinato de Mamatoco. El acusador fue el senador Guillermo León Valencia, quien leyó 

apartes de una larguísima comunicación que el excomandante de la policía, Carlos Galvis 

Gómez, dirige al doctor Alfonso López y al doctor Darío Echandía, Ministro de Relaciones.” 

“El día trece los periódicos anuncian que la ciudad de Bogotá ha sido puesta en estado 

de sitio, que se ha restablecido la censura para la prensa escrita y hablada y que la 

correspondencia queda sujeta al examen del gobierno nacional.” “La sentencia que declara 

exequibles los decretos número 1.640 de 1944, “por las cuales se hace una radicación y se 

dispone a la convocatoria de consejos de guerra verbales” y 1.644 del mismo año “por la cual 

se crea un grupo y se adscriben unas funciones”, fue redactada como ponente por Aníbal 

Cardona Gaitán y secundada en todas partes por todos los magistrados menos Víctor Cook, 

Domingo Sarasty, José Antonio Montalvo y Arturo Tapias Pilonieta que salvaron su voto.” 

Exclusión en territorio. 

 Expresión agravamiento: En 1944 “El 9 de Julio El Tiempo anunció que el presidente 

había salido para Ipiales, Tumaco y Pasto en compañía de Adán Arriaga Andrade, Enrique 

Coral Velasco, Luis Cano, el General Julio A. Gaitán, el Coronel Pinzón (jefe de la casa 
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militar del palacio), el teniente Dueñas, Fernando López Michelsen, el embajador en Quito y 

los pilotos Mayor Valdés Tavera, Capitán Artuduanga y el mecánico Bahura”. El 10 de julio 

López es detenido en Pasto por un grupo de sediciosos y horas más tarde al medio día se dan 

cuenta del golpe militar en Bogotá lo que lleva a Echandía asumir la presidencia.  

“Al producirse los hechos de Pasto, es decir, el golpe militar dado por Agudelo y Gil, 

el gobierno procedió a destituir a Gómez de su cargo, lo que lo ponía en las puertas de la 

cárcel. Por tanto, al revocarse el auto de detención proferida por Caicedo Lozano, Gómez 

podría regresar al país.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Matriz analítica 

Exclusión política  

Tipos de 

exclusión Contexto  Identificación/diferenciación  Evidencia  

Tipos (MTU) Expresión de pervivencia histórica  Expresión agravamiento 

Configuración del pueblo 

populista  Discursos  Movilización  
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Participación 

en los asuntos 

públicos  

Se observa en el pueblo conceptual el 

intento de hegemonizar la clase obrera, es 

decir, durante la época de la hegemonía 

liberal se da la creación de la CTC, central 

obrera con base urbana, pero también se 

empieza a crear por parte del partido 

conservador la UTC, también central 

obrera. Esta es la clara muestra de tomar 

eso que llamamos por pueblo como un 

medio para obtener el poder.  Cuyo 

momento de ruptura llega a ser el 

gaitanismo que se le considera como una 

contra ideología.  L. Julián Arturo y Muñoz 

Jairo. (1981). LA CLASE OBRERA DE 

BOGOTA Apuntes para una periodización 

de su Historia (Aspectos Económico, 

Político e Ideológico-Cultural). Maguaré, 

(1), pp. 99-152. “De nuestra lectura de la 

prensa obrera entre 1920 y 1935, podemos 

señalar la existencia de elementos comunes, 

tradiciones y valores, que podrían constituir 

el núcleo de la expresión cultural de la clase 

en sus orígenes. Estos elementos comunes, 

que estudiaremos a continuación, se 

traducen en proyectos políticos afines, por 

lo menos hasta el segundo quinquenio de 

los veinte” tomar la prensa obrera como 

pueblo ideal nos lleva a considerar ciertas 

precisiones, lo primero es pensar que los 

núcleos de la prensa obrera no eran los 

obreros, sino intelectuales de diferentes 

ideologías que tenían como público objetivo 

el obrero, y de esta manera, a pesar de que 

se tenía como fundamento los temas de la 

lucha obrera, se hablaba sobre huelgas y 

demás.  Sin embargo y a pesar de haber 

surgido la prensa obrera de diferentes 

ideologías, se toma en cuenta que existía un 

núcleo temático entre todos los sectores 

obreros.                            La prensa obrera 

toma entonces una tradición cristiana, 

racionalista y socialista, en si una postura 

ecléctica que propiciaba cierto pluralismo 

dentro de los sectores obreros. La prensa 

obrera en un principio toma el cristianismo 

desde el rebatir esos valores que si bien se 

tenían en cuenta desde el clero no tomaban 

en cuenta el bienestar común que según 

ellos el cristianismo tenia, además de tener 

en cuenta las figurar de mártires y de 

apóstoles, el racionalismo lo planteaban 

desde la tecnicidad y la manera como los 

avances tecnológicos generaban mejoras al 

sector obrero pero además se tenía en 

cuenta la revolución francesa y el 

pensamiento moderno sin plantear el 

individualismo. El rechazo al 

individualismo como discurso socialista 

además de platear las diferentes luchas 

(desde Espartaco hasta la revolución 

francesa) como luchas sociales y el 

pensamiento comunitario como el 

verdadero legado del cristianismo dan 

cuenta de ese socialismo, sin embargo 

“aquel socialismo ecléctico y pluralista 

había sido desplazado por proyectos 

políticos más definidos, articulados bien al 

anarco-sindicalismo o bien al marxismo 

difundido por la Internacional Comunista. 

Con ello moría un poco el pluralismo que 

caracterizó a los nacientes núcleos obreros”. 

Archila Neira Mauricio. (1986). LA OTRA 

OPINION: LA PRENSA OBRERA EN 

COLOMBIA 1920-1934. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 13 (14), pp.209-237.   Se observa 

claramente como son los miembros de las 

elites los que o se oponen o apoyan 

diferentes candidaturas, como muestra se 

tiene la gran lucha existente entre los 

históricos y los nacionalistas del partido 

conservador. Henderson, James D. (2006). 

La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

 • “A partir de 1946: Empezó a hacerse 

notable la acumulación y concentración 

de la riqueza y el desarrollo del capital 

financiero. Como contraparte, para la 

masa obrera el alza en el costo de vida 

fue pronunciada. Del 45 al 49 subió cerca 

del 60%, mientras los salarios reales 

estuvieron en un nivel muy bajo.” 

(1981). L. Julián Arturo y Muñoz Jairo. 

(1981). LA CLASE OBRERA DE 

BOGOTA Apuntes para una 

periodización de su Historia (Aspectos 

Económico, Político e Ideológico-

Cultural). Maguaré, (1), pp. 99-152.    

•“La burguesía liberal incapaz por si sola 

de reproducir la formación social intentó 

establecer un gobierno de "Unión 

Nacional" con el grupo conservador 

moderado de Ospina Pérez. Esta frágil 

cohesión del bloque de clases en el poder 

se desmoronó y su producto fue la 

violencia” (1981). Si bien se puede 

observar el trayecto del partido liberal y 

su cercanía a los trabajadores al igual que 

el partido conservador, el mismo intento 

de establecer un gobierno de Unión 

Nacional resulta excluyendo a los 

mismos trabajadores, esta misma 

exclusión se logra ver de manera más 

fehaciente en el fraude legal en el 

periodo del 46 a 49, donde los cedulados 

sobrepasaban el total de los mayores de 

21 años.  L. Julián Arturo y Muñoz Jairo. 

(1981). LA CLASE OBRERA DE 

BOGOTA Apuntes para una 

periodización de su Historia (Aspectos 

Económico, Político e Ideológico-

Cultural). Maguaré, (1), pp. 99-152. “se 

supo al amanecer del 10 de abril que 

Echandía aceptaría el Ministerio de 

Gobierno como resultado de una 

prolongada reunión con Ospina en la cual 

participaron otros Jefes liberales como 

Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neira, 

quienes habían ido a pedirle 1a renuncia 

al Presidente.” Sánchez G Gonzalo. 

(1982). EL GAITANISMO Y LA 

INSURRECCION DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura, (10), 

pp. 191-229. La educación fue uno de los 

temas a tratar por la prensa obrera, en un 

momento llegaba a plantear la educación 

como el medio para acceder a la razón, 

este planteamiento se da con ciertos 

matices desde los diferentes sectores 

tanto conservadores, socialistas y 

anarquistas. “la prensa debería jugar un 

papel central en la educación del pueblo. 

Sin embargo, eso no sucedió así. El 

Socialista, en 1932, se quejaba de que las 

disputas de la izquierda habían 

descuidado la educación popular (5, VI, 

1932)” este descuido también se debe a 

que los periódicos obreros tenían la 

pretensión de educar al pueblo mostrando 

entonces cierta posición superior, y esta 

pretensión llevó  entonces a que los 

periódicos trataran al obrero como 

culpable de su esclavitud, tomándolo 

como  ignorante y perezoso siempre con 

la intencionalidad de que despertara del 

letargo, sin embargo aunque no llega a 

ser un pensamiento imperante se toma 

también la educación desde los sectores 

conservadores como un tema de ascenso 

social. En si se logra ver como la 

intención del educar resulta siendo una 

postura jerárquica en la que la prensa se 

ve como superior e intenta moldear al 

obrero común o en sí al pueblo.  

Otro de los temas que se llegan a tener en 

cuenta en la prensa obrera de esos 

tiempos es la discusión de los vicios o 

del alcoholismo, mientras el 

alcoholismos para los socialistas y 

“Los 

de la clase política, decía 

Gaitán, eran miembros de 

una plutocracia que 

consideraban a las 

oficinas públicas “como 

una granja” y no como 

“un lugar de trabajo para 

contribuir a la grandeza 

nacional”. Gaitán 

prometió rescatar el 

mundo público 

colombiano y asegurarse 

de que el ciudadano 

corriente recibiera justicia 

social. Condenó a la 

mayoría de las figuras 

nacionales, incluyendo a 

Alfonso López Pumarejo, 

como miembro del “país 

político”, hombre siempre 

dispuesto a mover las 

palancas del poder 

público en beneficio 

propio y en el de sus 

familiares y amigos. 

Henderson, James D. 

(2006). La modernización 

en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: 

Universidad de 

Antioquia.  

“No pueden tener carácter 

circunstancial, anecdótico o personal 

los síntomas del ambiente que 

contemplamos y cuyas más visibles 

demostraciones son la impresionante 

inversión de la jerarquías intelectuales y 

morales en la dirección o la gerencia de 

la cosa pública y el desplazamiento de 

todos los valores por el repugnante 

héroe electoral. NI el químico, ni el 

agricultor, ni el ingeniero, ni el 

mecánico, ni el electricista, ni el 

agrónomo, ni el médico, ni el industrial, 

ni el técnico, pueden ocupar por si 

mismos sitio en la dirección pública del 

país a pesar de ser las verdaderas 

fuentes creadoras” 

 

“EL Estado en sus aspectos varios es 

mirado como botín de guerra hasta por 

el más modesto empleado, quien ve en 

el cargo una remuneración a su 

transeúnte tarea eleccionaria pero no un 

sitio de servicio. De todo ello proviene 

la opacidad de las fuerzas del ideal que 

todos advierten y que constituyen el 

venero insustituible de toda realización, 

sin que haya necesidad de ponderarlas 

pues todos saben en qué consisten 

aunque no puedan definirlas, como no 

es posible definir ninguna de las 

entidades fundamentales de la especie, 

ni el amor, ni la vida, ni la muerte. 

Impera un maridaje inadmisible entre la 

política y negocios, el cual contradice el 

sentido que colombianos tenemos de 

aquella, pues bien sabemos que cuando 

las altas dignidades se otorgan 

solamente como premio al esfuerzo y a 

la virtud, resultan compensación mucha 

más seductora que la misma del dinero. 

La corrupción interna de los partidos se 

ha elevado a niveles que causan 

desconcierto. El proceso de selección de 

los escogidos a través de asamblea, 

convenciones y comités está convertido 

en bolsa negra de todas las 

concupiscencias, retrayendo de la 

política, o sea del servicio público, a 

quienes por tener profesiones y oficios 

no quieren arriesgarse en ajetreos para 

los cuales se sienten cohibidos por la 

dignidad de su vida.” 

 

“Los estatutos fueron violados 

deliberadamente. Calculadamente se 

puso al pueblo al margen para que 

eligiera los directorios. Entonces, si esta 

es la base democrática y fundamental 

del partido liberal no sólo en su doctrina 

sino en sus estatutos, los que fueron a 

representar a los comités municipales 

sin ser elegidos popularmente por el 

pueblo, no representaban al partido y 

estaban violando los estatutos y los 

derechos del pueblo. Entonces por qué 

me hablan de legalidad?  Ahí les dejo 

esa legalidad clavada en la pared como 

mariposa de coleccionista!” 

 

“ El pueblo se pregunta: porqué esto? SI 

tan honda y tremenda era la pugna, 

porqué de la noche a la mañana cambia 

así el panorama? Y no solo eso. Viene 

entonces uno de los más desoladores 

espectáculos que haya contemplado la 

república: las Asambleas 

Departamentales, con violación de la 

Constitución, se suspenden. Para qué? 

Para que días o meses después los 

favorecidos con tal atropello estuvieran 

atacando por ese mismo acto a sus 

antiguos favorecedores. Pero aún más: 

el país encuentra que se ha hecho una 

campaña sobre la base de la llamada 

“Revolución en Marcha”. Y días 

“La UNIR, al 

contrario de lo que 

tradicionalmente se 

ha pensado, fue una 

fuerza pujante y 

progresiva en el 

movimiento obrero. 

No sólo desarrolló 

una gran agitación 

agraria, 

especialmente en el 

Sumapaz, sino que 

adelantó también 

una infatigable 

labor al interior de 

los sindicatos 

contribuyendo a la 

conformación de 

federaciones tan 

importantes como 

la Local del 

Trabajo de Bogotá 

y la Nacional de 

Transportes, con 

sede en Cali. De 

hecho la UNIR, y 

en concreto Gaitán, 

orientó 9 huelgas 

de las 35 realizadas 

en 1935, dos de las 

cuales 

desembocaron en 

verdaderas huelgas 

generales 

regionales (en Junio 

la de los 

ferroviarios de 

Antioquia y en 

Agosto la de 'Taxis 

Rojos' en Bogotá).” 

Como muestra pues 

la Unir, no solo 

llega a tener 

aceptación por el 

movimiento obrero 

sino que además 

logra dar agitación 

agraria, y como 

muestran las 

huelgas del 35 no 

modera sus 

peticiones y sus 

huelgas, clara 

muestra de una 

solidaridad de 

clase. Archila Neira 

Mauricio. (1986). 

LA OTRA 

OPINION: LA 

PRENSA 

OBRERA EN 

COLOMBIA 1920-

1934. Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, 13 (14), 

pp.209-237.  “A 

finales de 1944, 

cuando Darío 

Echandía defendía 

valerosamente al 

gobierno contra las 

acusaciones 

relativas a la 

transacción de la 

Handel, en su 

“debate de manos 

limpias” con 

Enrique Caballero 

Escovar, Gaitán 

lanzo lo que 

bautizó como el 

movimiento Pro 

Restauración Moral 

y Democrática de la 

República. En las 
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“Los colombianos urbanos se convirtieron 

así en cercanos observadores del escenario 

mundial durante los años de la republica 

burguesa. Era natural que se convirtieran en 

aficionados y espectadores, pues al hacerlo 

sencillamente continuaban desempeñando 

el papel que habían jugado en la vida 

política de la nación. Durante las primeras 

décadas del siglo y más allá de ellas, la 

mayoría de los pueblo colombianos eran 

espectadores políticos que aclamaban a los 

dirigentes nacionales famosos, estrellas de 

los partidos tradicionales a los que estaban 

apasionadamente apegados, a menudo a 

niveles de interés personal.” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

 Durante la entrada de dinero a Colombia 

“Los cultivadores de café, interesados en su 

propio progreso, cada vez tenían menos 

necesidad de las antiguas redes clientelistas 

que alguna vez permitieron a las antiguas 

elites políticas movilizar ejércitos 

campesinos a voluntad” Henderson, James 

D. (2006). La modernización en Colombia 

Los años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

anarquistas era el que ayudaba a 

mantener el Estado opresor, para el 

liberalismo de izquierda se tomaba el 

alcoholismo como en la medida en que si 

el pueblo deja de beber viene la 

bancarrota del gobierno seccional y para 

el sector conservador era una 

degradación moral. Si bien todos los 

discursos se entrecruzan para decir que el 

alcoholismo era una degradación, sin 

embargo dentro de la prensa obrera se 

criticaban alcoholes como la chicha o el 

aguardiente y se decía que el vino o la 

cerveza eran buenas moderadamente, 

teniendo en si un tinte elitista.  Archila 

Neira Mauricio. (1986). LA OTRA 

OPINION: LA PRENSA OBRERA EN 

COLOMBIA 1920-1934. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 13 (14), pp.209-237. “En la 

medida en que el café transformó las 

actitudes institucionales, democratizó 

también la violencia en la frontera. En 

épocas anteriores los propietarios de la 

tierra y los especuladores se habían 

salido con la suya con los campesinos 

impotentes y desarticulados. Pero una 

vez que el dinero les confirió poder a 

estos, convirtiéndolos en agricultores, se 

mostraron capaces y dispuestos a actuar, 

violentamente si era necesario, para 

promover y proteger sus propios 

intereses. Henderson, James D. (2006). 

La modernización en Colombia Los años 

de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

 

“Carlos Lleras Restrepo ilustra mejor que 

la mayoría la dinámica entre lo público y 

lo privado que existía entre la elite 

dirigente colombiana. Después de 

estudiar derecho y ejercer la práctica 

privada a comienzos de la década de los 

treinta, Lleras fue elegido al Congreso en 

1933, donde desempeñó un papel 

fundamental en el diseño de la reforma 

constitucional del 1936. Luego ingresó al 

gabinete de Eduardo Santos como 

ministro de hacienda y crédito público. 

En tal cargo, y leal a su compromiso con 

el principio de intervención del Estado, 

promovió la creación de Instituto de 

Fomento Industrial (IFI), una agencia 

gubernamental encargada de propiciar el 

crecimiento de nuevas industrias. Cuando 

Lleras terminó su trabajo como ministro 

de hacienda, fundó y dirigió la Escuela 

de Administración Industrial y Comercial 

en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Dos 

años más tarde, en 1944, aceptó trabajar 

con un grupo industrial recientemente 

creados, la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), organizada para 

hacer cabildeo ante las agencias 

gubernamentales, especialmente el IFI”. 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“Cuando Alfonso López Pumarejo 

renunció a la presidencia, en 1945, la 

elite política colombiana se embarcó en 

un proceso de autodestrucción que, en el 

transcurso de cinco años, sometió a la 

nación a la guerra civil y a la suspensión 

del gobierno democrático. La 

incapacidad de las principales figuras 

públicas de trabajar conjuntamente y su 

voluntad de enlistar a la ciudadanía en 

sus luchas partidistas y personales, 

difundió la violencia y la muerte sobre 

grandes extensiones del territorio 

nacional. Esta lucha armada, advertida 

primero en incidentes esporádicos 

después se siente desconcertado al 

comprobar que todo aquel movimiento 

desemboca en una concentración de 

plutócratas, contratistas, hombres de 

todos los partidos ligados a la vida de la 

especulación, reunidos para llevar a la 

realidad el programa aquel de la 

redención del pueblo. Desde luego 

había razón para sorprenderse y la gente 

se sorprendió. Pero siguió girando la 

rueda de los acontecimientos y la 

ciudadanía se encontró ante otro 

fenómeno no menos desconcertante. Le 

habían desplegado a todos los vientos la 

bandera de la transformación social y, 

sin embargo, un buen día el pueblo que 

había votado por tales principios 

encuentra que en respuesta a su 

adhesión se le presenta un proyecto de 

ley social francamente regresivo, que 

llegaban hasta suprimir prácticamente 

lo que ningún grupo en la actualidad, 

por reaccionario que sea, se atreve a 

suprimir: el derecho de huelga.” 

 

“ No me vengan con hipocresías, que 

conocemos sus nombres y el pueblo 

liberal y el pueblo conservador los 

conocen y saben que esas pequeñas 

minorías se defienden mutuamente por 

encima de ideas para defender sus 

intereses en contra de los intereses del 

pueblo que trabaja, en contra de la clase 

media, y en contra de la clase 

trabajadora, en contra de los 

profesionales y en contra de los 

intelectuales, en contra de los 

industriales y en contra de los 

agricultores y de los cafeteros que no 

tienen el teléfono de las influencias 

políticas que funciona igual para las 

voces de la oligarquía conservadora que 

para las voces de la oligarquía liberal.” 

 

“Si la Convención se convoca con un 

criterio, es decir con el de “puertas para 

dentro”, o con otro criterio, o sea con el 

de “puertas para fuera” la solución que 

se escoja es de definitiva 

trascendencia.” 

 

“El partido liberal, como partido de 

ideas, no puede ser indiferente a esos 

problemas. Esto es más substancial que 

saber si nos van a nombrar este o aquel 

ministro. EL partido liberal, si quiere 

hacer política de esas puertas para 

afuera, no pueden permanecer 

indiferentes ni ignorar si el próximo 

gobierno tiene la capacidad y quiere 

ponerle freno y método a esa situación 

económica.” 

 

“Yo sé que para ellos no ha habido, ni 

hay problema de ninguna naturaleza, los 

oligarcas conservadores colaboraron 

con todas las corrupciones de los 

oligarcas liberales que nosotros 

criticábamos, se enriquecieron con el 

mismo dinero,  hicieron los mismos 

contratos, no tienen autoridad moral 

porque se hayan hermanado por el 

hecho de especulación de las mismas 

acciones. Asistieron a las mismas Juntas 

Directivas, estuvieron de acuerdo en las 

mismas iniquidades y ahora las castas 

cesantes de los oligarcas quieren tomar 

también su asiento para hacer  dentro 

del partido liberal lo que los oligarcas 

hicieron en su puesto de opositores con 

nuestro partido y en nuestro gobierno.” 

 

“El doctor López de Mesa, profesor 

insigne, no ha hecho sino revelar un 

estado de alma de Colombia que 

nosotros estamos dispuestos a rechazar; 

elecciones para el 

Congreso, 

realizadas en marzo 

de 1945, lo 

gaitanistas 

demostraron su 

creciente fuerza al 

obtener tantos 

puestos como los 

liberales Lopistas y 

Santistas. Y en la 

víspera de la 

convención liberal 

del 22 de junio, 

dominada por los 

enemigos de Gaitán 

y, por consiguiente, 

saboteada por él, 

éste denunció al 

Partido Liberal 

como “oligarquía 

cerrada”, decidía a 

frustrar las 

aspiraciones 

populares.” 

Henderson, James 

D. (2006). La 

modernización en 

Colombia Los años 

de Laureano 

Gómez 1889-1965. 

Medellín: 

Universidad de 

Antioquia. 
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ocurridos en 1946, se intensificó durante 

los años siguientes, ocasionando 

finalmente la suspensión de las libertades 

civiles y la imposición de un régimen 

autoritario a fines de 1941”. Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“López cayó debido a los complejos 

problemas. En primer lugar, el progreso 

económico que él y sus copartidarios 

habían hecho tanto por generar, tuvo una 

consecuencia colateral negativa: la 

inflación. Una inflación de cerca del 12% 

anual que castigaba a las personas 

humildes en su lucha por la 

supervivencia. En segundo lugar, existía 

la difundida creencia de que el gobierno 

estaba lleno de corrupción, creencia que 

el propio López Pumarejo ayudó a 

fomentar en 1944 al defender las ventajas 

económicas de las que disfrutaron él y su 

familia. En una democracia liberal como 

la colombiana, dijo, los ciudadano 

compiten en igualdad de condiciones 

para obtener ventajas personales; quienes 

tienen más dinero lógicamente serán más 

prósperos que los demás.” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“Para mitigar aún más los temores de los 

liberales de que un regreso de los 

conservadores al poder pudiera generar 

violencia y persecuciones, Ospina 

anunció que, de ser elegido, gobernaría 

de acuerdo con una fórmula de 

participación en el poder, análoga a la 

propuesta por Alfonso López. Ospina 

agregó que su gobierno sería un gobierno 

de unión nacional, en el cual lo liberales 

disfrutarían de una representación igual a 

la de los conservadores”. Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia.  

 

“Hubo además para la conferencia 

panamericana que iba a reunirse en 

Bogotá tal derroche de lujos y de dinero 

que este exasperó al público, envenenado 

por las predicas de quienes han sabido 

explotar siempre tales situaciones.” Pues 

aquellas obras que se llegaron a hacer 

fueron hechas por Laureano Gómez 

como muestra de que hay hombres a 

quienes no se les perdonan ni lo bueno 

que hagan. Restrepo, Roberto. (1948). 

Nueve de abril quiebra cultural y política. 

Bogotá: Tercer Millar. “Entre tanto el 

gobierno comenzó a reglamentar las 

medidas concernientes a la expropiación 

de los bienes pertenecientes a personas 

naturales y jurídicas vinculadas al Eje, y 

el asunto de la nacionalización de la 

Handel, empresa holandesa, comenzó a 

preocupar a los financistas.” La Handel 

era una compañía Holandesa que por 

motivos de las invasiones y congelación 

de los bienes, bajaron sus acciones a 

menos de 38 dólares, luego de saberse 

que se nacionalizaría dicha compañía se 

compraron sus acciones, principalmente 

familiares del presidente Alfonso López, 

las cuales subieron de 38 a325 dólares y 

el gobierno dicta un decreto por el cual la 

multa que castigaba este delito queda 

reducida del ciento por ciento al quince 

por ciento.   

Muerte de Mamatoco,    

López el 16 de noviembre de 1943 pide 

que unas personas a quienes nos llama 

“notables” y “dirigentes” podamos 

arrebatar a la gente el derecho de opinar 

por sí misma. Sé desde luego que se 

trata de este error: pensar que nosotros 

los llamados dirigentes somos 

superiores a la conciencia colectiva.” 

 

“Sea esta la oportunidad de decir que 

los hechos mismos deben encargarse de 

rectificar en la conciencia pública el 

equivocado concepto de que la política 

sólo debe interesar a los grupos 

reducidos de dirigentes nacionales y 

locales que en ella intervienen o que de 

ella derivan ventajas, honores o 

privilegios. No debemos seguir 

creyendo que es legitima la indiferencia 

ni explicable el desvió de los 

ciudadanos del país nacional, de los 

productores de riqueza, de los 

trabajadores de las fábricas y de los 

campos, de los hombres de 

pensamiento, por las disciplinas 

políticas y la estructura del Estado.” 

“No podré yo usar en este debate las 

recomendaciones de serenidad, calma y 

mesura que el espíritu republicano ha 

proclamado en toda época como 

indispensables a la vida del país. Están 

muy bien esa calma y esa moderación 

cuando se pertenece a las clases 

dominantes que usufructúan  las 

preeminencias de la sociedad y el 

Estado, pero no están bien cuando quien 

habla aspira a interpretar el grito de 

multitudes atropelladas, de los 

desheredados económicos que no 

conocen de la sociedad y del Estado 

sino los rigores de la persecución.” 

“Enlacemos lo atrás dicho con lo que 

ahora va a seguir. El señor Hernando 

Jaramillo junto con otros cuyo nombre 

no recuerdo, formaban en el 

departamento tolimense la oposición al 

Gobernador Amador, pero de la noche a 

la mañana resultaron fervorosos 

defensores del gobierno e inspiran la 

prensa que lo defiende. Este caso ilustra 

la pequeña y exigua actitud de nuestros 

politiqueros que son adversarios o 

amigos de los gobernantes, no por 

principios ideológicos sino por 

convivencias caciquiles, por personales 

favores o personales desavenencias. Ese 

el caso del señor Hernando Jaramillo y 

del otro Jaramillo cuyo nombre no 

recuerdo.” 

“Y por ahí viene ya, para reemplazar a 

un Ministro, ese sí, liberal comprobado, 

uno de los que se llaman liberales a 

última hora, de quienes nadie conoce un 

solo artículo, un solo acto, una sola 

batalla en defensa de nuestras ideas y a 

quien apenas en la bruma de mis 

recuerdos de juventud, veo desfilar con 

las manos ansiosamente juntas en el 

colegio de los Hermanos Cristianos 

para recibir la comunión de Cristo.” 

“Y que sucedió? Que ese 15 de 

noviembre presenta el proyecto de 

presupuesto y clausura las Cámaras al 

día siguiente, el 16 ¿Qué seriedad tiene 

esto, quién entiende esta política? Se 

dijo entonces que se clausuraban las 

Cámaras dizque para que la opinión 

pública discutiera el presupuesto Y cuál 

opinión pública puede discutirlo? Y qué 

dijo esa opinión pública? No dijo nada 

porque los presupuesto no se discuten 

en los estancos de los pueblos, ni en los 

mentideros políticos de la calle Real. 

Los presupuestos son una obra de 

técnica que reclama y necesita a los 

técnicos.” 

“Ni podría  yo ir a pedirle a los 
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una licencia para abandonar el país con el 

objeto de acompañar a su esposa en un 

viaje de salud, sin embargo durante ese 

momento se llagan a dar diferentes 

problemáticas relacionadas con la muerte 

de Mamatoco, pues el diario el Siglo en 

el cual se encuentra Laureano Gómez es 

demandado por calumnia y con ello 

Laureano es arrestado, generando así 

agitación.  

“Al día siguiente El Siglo en titulares a 

ocho columnas y pese a la censura oficial 

dice: “MÁS DE MEDIO MILLON DE 

PESOS GANARÍAN LOS PARIENTES 

DEL PRESIDENTE ALFONSO LOPEZ 

TODAVIA CON LA NEGOCIANCION 

DE ACCIONES HANDEL”. Según el 

periódico lo accionistas obtuvieron 

fabulosas ganancias, pues en algunos 

casos la utilidades pasaron del ciento por 

ciento. Publica una lista de algunos de 

los accionistas Handel favorecidos por la 

conversión de sus papeles.” 

“El martes 12 de diciembre suceden en el 

país dos hechos trascendentales: Se 

aprueba en el Senado de la República la 

nacionalización de la Handel y Laureano 

Gómez regresa triunfante a Bogotá.” 

“El lunes 6 de febrero se reabro en el 

Senado de la República el debate sobre el 

asesinato de Mamatoco. El acusador fue 

el senador Guillermo León Valencia, 

quien leyó apartes de una larguísima 

comunicación que el excomandante de la 

policía, Carlos Galvis Gómez, dirige al 

doctor Alfonso López y al doctor Darío 

Echandía, Ministro de Relaciones.” 

“El día trece los periódicos anuncian que 

la ciudad de Bogotá ha sido puesta en 

estado de sitio, que se ha restablecido la 

censura para la prensa escrita y hablada y 

que la correspondencia queda sujeta al 

examen del gobierno nacional.” “La 

sentencia que declara exequibles los 

decretos número 1.640 de 1944, “por las 

cuales se hace una radicación y se 

dispone a la convocatoria de consejos de 

guerra verbales” y 1.644 del mismo año 

“por la cual se crea un grupo y se 

adscriben unas funciones”, fue redactada 

como ponente por Aníbal Cardona 

Gaitán y secundada en todas partes por 

todos los magistrados menos Víctor 

Cook, Domingo Sarasty, José Antonio 

Montalvo y Arturo Tapias Pilonieta que 

salvaron su voto.” Ortiz Márquez, Julio. 

(1978). El hombre que fue un pueblo. 

Bogotá: Carlos Valencia Editores. 

 

 

  

Santodomingo  de Barranquilla, a los 

Mora de Medellín, a los Latorre de 

Manizales que me digan cómo se 

sienten las necesidades colectivas del 

proletariado, porque ellos no están 

capacitados para enseñarme hasta donde 

se siente, hasta donde se debe luchar 

bravamente por las transformaciones 

que las masas de Colombia solicitan. 

Yo no quiero tener banqueros ni 

latifundistas, ni contratistas de 

inspiradores para decirme cuáles son los 

máximos ideales del proletariado. Esa 

es una de las razones para no afiliarme a 

la bandera del reeleccionismo, bandera 

que algunos ingenuamente agitan como 

la del grupo decidido a realizar la obra 

de redención de los irredentos.” 

“Yo salí de un Ministerio por los 

motivos que el público conoce o sea 

para trabajar por la unión liberal que es 

cosa muy distinta a la sujeción liberal. 

Durante el tiempo que ocupé puesto en 

la Dirección Liberal Nacional, todos los 

actos de esa Dirección fueron 

ecuánimes, rectos e imparciales. Me 

gustaría escuchar razones en contrario.” 

“Poseer los poderes que el régimen 

presidencial colombiano entrega al 

primer mandatario; tener la manera de 

manejar las fuerzas de avance y de 

choque que un Presidente tiene; 

establecer en el país la posibilidad de 

que no ya el Presidente sino sus 

funcionarios inmediatos puedan  formar 

dentro del Estado, con perspectivas 

hacia un beneficio político y propio, un 

sistema que permita mañana traer de 

nuevo al Poder al mismo hombre que ya 

lo ejerció, para seguir gozando de los 

beneficios antes gozados, es problema 

grave que puede desquiciar los fines 

ideológicos para reemplazarlos por el 

continuismo concupiscente, con grave 

mengua de las bases esenciales de la 

democracia.” 

“De manera que para que haya 

verdadera democracia es necesario que 

el pueblo se haga representar, porque 

aquel que sea elegido con ausencia del 

pueblo en las urnas no será 

representante del auténtico valor 

democrático. Habrá entonces una 

pequeña oligarquía de cualquier género: 

intelectual, social, personal, pero donde 

existe régimen representativo y los 

ciudadanos no ejercitan el único 

derecho de que disponen para formarlo, 

o sea el sufragio, se podrá hablar de 

oligarquía, de cesarismo democrático, 

de cualquier otra cosa, mas no de 

democracia en el sentido funcional que 

debe tener esta palabra.” 
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Exclusión en 

territorio  

Durante los años 25 y 30 se muestra la 

disolución de relaciones de trabajo agrícola, 

las disoluciones se llegan a dar por los 

empréstitos en infraestructura. En la década 

de los 30  lo que resulta sucediendo es que 

por una parte se da el crecimiento de la 

industria, crecimiento que del año 39 al 45 

se ve reducido,  como efecto  se ve entonces 

el crecimiento poblacional acelerado y 

desproporcionado en  las capitales, en este 

caso en Bogotá,  pero también se ve que las 

personas se desplazaban a  Bogotá a la  

deriva, como muestra se tiene la 

construcción de  barrios piratas y no 

propiamente obreros, los migrantes  se 

resultan situando en nivel marginal L. 

Julián Arturo y Muñoz Jairo. (1981). LA 

CLASE OBRERA DE BOGOTA Apuntes 

para una periodización de su Historia 

(Aspectos Económico, Político e 

Ideológico-Cultural). Maguaré, (1), pp. 99-

152. “El tema eran los pobres de Bogotá, a 

quienes acusaba de haberse convertido en 

personas disolutas e inmorales, adictas a las 

bebidas fuertes, una vez que abandonaban 

el campo para establecerse en la ciudad.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“Esta sociedad era en extremo jerárquica; 

enormes distancias separaban estratos 

sociales. Nueve de diez colombianos eran 

analfabetas en 1897, cuando Laureano 

Gómez ingresó al colegio en Bogotá. Más 

del 90% de la población era campesina y 

vivía fuera de los pueblos y ciudades. La 

mayor parte de ellos reconocían su 

inferioridad ante las personas adineradas y 

educadas. Cuando el patrón viajaba al 

campo desde la ciudad, era común, en la 

Colombia del siglo XIX, que el campesino 

lo saludara con las rodilla doblada y 

sombrero en la mano” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los 

años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

“La condiciones no eran mejores en el 

campo, donde vivía la mayoría de los 

colombianos al final de la guerra. La 

agricultura y la cría de ganado sufrieron una 

importante desorganización durante los 

años de guerra de guerrillas, y muchas de 

las plantaciones de café establecidas 

durante la década del noventa quebraron. 

Los problema as del campo se veían 

agravados por los terratenientes que 

intentaban recuperar sus fortunas a 

expensas de los trabajadores” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“Colombia en 1904 era, en gran parte, una 

nación de regiones desarticuladas, hecho 

que se revelaba más notoriamente en el 

ámbito económico. Cuando Reyes intentó 

renovar la finanzas nacionales, se encontró 

en competencia con los líderes locales, tales 

como el comerciante político Pedro Nel 

Ospina, quienes estaban interesados en 

promover el desarrollo en cada uno de los 

departamentos” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los 

años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

Reyes “Sus ataques a las prerrogativas 

departamentales, en especial la 

nacionalización de los licores, tabaco y 

otros monopolios, enfurecieron a las elites 

regionales. El presidente había dado un 

duro golpe a las regiones en 1905, al crear 

"Evidentemente, por muy aislados de la 

vida política que estuvieran los militantes 

de los partidos tradicionales en las zonas 

rurales del país, los combatientes aducían 

que luchaban por su partido y que 

defendían los derechos de los respectivos 

partidos contra las ambiciones del 

enemigo político" Rehm Lukas. (2014). 

La construcción de las subculturas 

políticas en Colombia: los partidos 

tradicionales como antípodas políticas 

durante La Violencia, 1946-1964. 

Historia y sociedad, (27), pp. 17-48      

En Ibagué “A mediado de 1934, sus 

propietarios iniciaron una acción legal 

para el lanzamiento de Santos Vergel y 

su familia de una parcela alquilada que 

había ocupado durante algunos años. Los 

otros arrendatarios unieron fuerzas con 

Vergel para oponerse al lanzamiento. De 

allí se siguió una confrontación armada 

entre los arrendatarios y la policía local, 

en la cual murieron dos policías y trece 

arrendatarios.” Ante esta situación Gaitán 

habló en el congreso.  Henderson, James 

D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“La apertura del interior de Colombia por 

medio de camiones y buses intensificó 

inevitablemente las aspiraciones 

populares. Para mediados del siglo, el 

escritor Eduardo Caballero Calderón 

observó que en todo el campo “los 

jóvenes campesinos sueñan con 

convertirse en conductores de buses y de 

camiones””. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia 

Los años de Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“Las reformas agrícolas de López y de 

Roosevelt ilustran lo anterior. En cada 

caso, la reforma estaba dirigida a 

proteger y a estimular los pequeños 

propietarios, y no distribuir tierras a 

quienes no la tenían. Por consiguiente, 

una proporción considerable de la 

población marginal rural tanto en 

Colombia como en Estados Unidos, se 

vio obligada a abandonar el campo 

durante la década de los treinta y en los 

años posteriores”. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia 

Los años de Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“La Colombia política afrontó estos 

problemas mediante la adopción de una 

serie de leyes que fortalecieron de 

inmediato a los terratenientes contra sus 

arrendatarios y militaron contra la 

proletarización de la mano de obra rural. 

Las leyes 100 y 6 de 1944 aclararon y 

reglamentaron los procedimientos de 

arriendo, y eximieron a los terratenientes 

del pago de beneficios sociales a sus 

empleados”. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia 

Los años de Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“Una importante razón para que la 

Violencia y el progreso social pudieran 

darse de manera simultánea, fue que el 

derramamiento de sangre fue inusual y 

rural, y por eso solo perjudicó 

ocasionalmente la modernización 

económica”. Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia 

Los años de Laureano Gómez 1889-

“El 

campo parecía primitivo, 

estancado. La ciudad 

ofrecía movimiento y 

oportunidades 

económicas, junto con la 

posibilidad de movilidad 

social. Más aún, había 

personas en la ciudad que 

parecían sinceramente 

interesadas en ayudar a 

los pobres y sus familias, 

políticos como el liberal 

Jorge Eliecer Gaitán, que 

durante su breve 

desempeño como alcalde 

de Bogotá, no solo 

promovió la educación 

pública gratuita, sino que 

abrió los restaurantes 

escolares donde se daba 

desayuno gratuito a los 

niños necesitados. Tales 

cosas eran milagrosas 

para los campesinos, pues 

el interés de sus patrones 

en su bienestar sólo 

parecía manifestarse en la 

época de las elecciones”. 

Henderson, James D. 

(2006). La modernización 

en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: 

Universidad de 

Antioquia. 

“De manera que desde ese momento 

volvió a quedar violada la legalidad de 

la estructura del liberalismo, en la más 

sensible, en la más delicada de las 

formas. Se violaba única y 

exclusivamente para que las masas no 

pudieran intervenir en la formación de 

directorios de cada municipio.” 

 

“Y ciertos llamados izquierdistas, del 

centre y de la izquierda, unidos a las 

fuerzas auténticamente centristas, 

aplaudían mientras se llevaban a efecto 

la comedia de la oposición de las 

derechas. Y el estatuto salió y el pueblo 

esperanzado, al que tanto se le había 

hablado de justicia social, encontró que 

esa ley producía la concentración de 

bayonetas en los campos para arrojar de 

la tierra a los campesinos.  Y que, 

además, la ley arruinaba a los 

propietarios. A cuáles propietarios? A 

los especuladores de los grandes 

concilios? No! A los propietarios que 

trabajan, a los propietarios que viven en 

sus haciendas, a los que luchan. 

 

“Si tenemos en cuenta las 

circunstancias en que este movimiento 

ha podido lograr tan caudaloso impulso, 

podemos comprobar cuál es su armonía 

con el querer de la realidad nacional. 

No se ha logrado al amparo de una 

mecánica política que viola 

acomodaticiamente y en acuerdo con 

sus intereses los estatutos del partido, al 

cual pertenecen esas masas 

entusiasmadas; ni halagando en cada 

municipio y en cada aldea la aspiración 

personal de los caciques que se 

constituyen en comités o en directorios; 

ni falsificando registros electorales; ni 

gozando del apoyo financiero de 

especuladores que llegan a la política 

sin la sagrada ambición de salvar 

principios, sino con la codicia  de 

realizar inversiones provechosas; ni con 

el patrocinio de la prensa opulenta sino 

más bien luchando contra su engaño o 

contra su silencio; ni con las influencias 

oficiales que directa o indirectamente 

coaccionan el espíritu de los ciudadanos 

en municipios y departamentos. No ha 

contado este movimiento con nada de 

este artificio que constituye y sostiene 

el país político. Lejos de ello, marcha, 

contra la existencia y el 

aprovechamiento de esos recursos para 

adulterar la verdad democrática y busca 

restaurar los principio y fundamentos de 

esa verdad, sometidos a la alquimia de 

la simulación.” 

 

“También hemos invitado a las gentes a 

la defensa de la democracia como 

realidad actuante y no como simulación 

verbal, porque los colombianos saben 

que la vida del municipio, base de todo 

desarrollo armónico, se halla bajo el 

imperio de gamonalatos de cuyo dañado 

albedrio dependen los bienes 

municipales, sin otro propósito que el 

de obtener  ventajas en el orden 

burocrático o en el  orden económico 

para el grupo predominante de turno, o 

para los suyos, o para quienes 

proporcionan la ayuda electoral.  De ahí 

que los repugnantes gamonalatos, a 

pesar del desprecio unánime que por 

ellos si siente, sean tratados por el país 

político, con todos los miramientos, en 

forma que de su voluntad ignara 

depende el nombramiento y estabilidad 

de nuestros empleados y funcionarios y 

hasta la propia orientación de las obras 

públicas.” 

“Pero cualesquiera 

fuesen los 

resultados de una 

aproximaci6n más 

cuidadosa a lo 

ocurrido en Bogotá, 

hay que subrayar 

que e1 9 de abril no 

fue sólo un 

"Bogotazo". EI 9 de 

abril afectó 

profundamente la 

provincia, la 

pequeña poblaci6n, 

la aldea, la vereda 

colombiana. Fue en 

realidad una 

insurrección 

nacional que, sobre 

todo fuera de 

Bogotá, puso al 

descubierto la 

enorme capacidad 

creativa de las 

masas para la 

acción 

revolucionaria. Y 

algo que ha sido 

notoriamente 

subestimado: en 

provincia los 

campesinos se 

incorporaron a las 

milicias populares 

que emergieron de 

aquel clima de 

ardor 

revolucionario.”  

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229. En 

Natagaima se llega 

a presentar el 

preludio de la 

milicia, pues se 

observa la crisis 

con el mismo 

partido liberal a 

nivel capitalino por 

el hecho de que 

Echandía aceptaría 

compartir el aparato 

burocrático. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229.  
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seis nuevos departamentos y un distrito 

federal a partir de los que existían antes. 

Para 1908 había creado dieciocho nuevos 

departamentos adicionales, llegando esto a 

un total de treinta y cuatro, de los nueve que 

existían cuando se posesionó. Solamente 

Antioquia se convirtió en cinco 

departamentos. ” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los 

años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

“Hombres influyentes como Antonio José 

Restrepo se dedicaron a abrir tierras 

cafeteras por una vasta frontera al sur y al 

sur oriente de Antioquia. La Experiencia de 

Restrepo como colonizador de la región de 

Caldas y Quindío se remontaba a la década 

del ochenta del siglo XIX. Él, junto con 

otras personas, había financiado el traslado 

de colonos a la frontera cafetera. 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

En la época en que el dinero llega a 

Colombia, es decir en el gobierno de Pedro 

Nel Ospina se llegan a  dar ciertas 

transformaciones sociales en el país, “Cerca 

de treinta mil campesinos acudieron a los 

lugares donde se realizaban  construcciones, 

donde cambiaban su trabajo por dinero en 

efectivo.”, ante intentos coercitivos de que 

los campesinos no se trasladaran para las 

obras públicas, la única solución existente 

para tener mano de obra campesina era 

mediante el alza de los sueldos, en Viotá 

que a pesar de no poder cultivar café se le 

permitía cultivar en sus ratos libres los 

demás productos, lo que ayudaron a 

beneficiarse de  la economía cafetera,  pues 

producían  panela chicha y demás productos 

de consumo local. Estos productos de 

consumo local dieron pie a otras 

conflictividades debido a que los 

administradores de las haciendas empezaron 

a poner peajes y demás y mediante la 

evasión de dichos impuestos y de esta 

manera se da la democratización de la 

violación de la ley en la frontera cafetera. 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“El aspecto más extraordinario de la 

bonanza cafetera colombiana residió en lo 

que llamamos el carácter “democrático”. El 

hecho de que el número de fincas se 

triplicara entre 1923 y 1932 se debió, por 

una parte, a la colonización de las tierras 

públicas y por otra, como factor de mayor 

importancia, a la división de grandes 

propiedades, a través de la herencia o la 

adquisición” Henderson, James D. (2006). 

La modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“Como se señaló antes, la población 

colombiana era en su mayoría campesina 

antes de que llegara el dinero en cantidades 

sustanciales. La mayor parte de los pobres 

se dedicaban a la agricultura de subsistencia 

entierras que no le pertenecían. Eran 

pasivos, respetuosos de la autoridad y de las 

jerarquías, ocupaban un lugar 

predeterminado en un orden patriarcal del 

que rara vez escapaban. El promedio de la 

gente disfrutaba de la poca movilidad física 

en aquella época.  Los viales que realizaba 

el habitante rural promedio se efectuaba por 

orden de otro y para un beneficio 

económico directo: trabajaba como arriero o 

barquero de rio, o quizá partía a defender a 

1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

En 1944 “El 9 de Julio El Tiempo 

anunció que el presidente había salido 

para Ipiales, Tumaco y Pasto en 

compañía de Adán Arriaga Andrade, 

Enrique Coral Velasco, Luis Cano, el 

General Julio A. Gaitán, el Coronel 

Pinzón (jefe de la casa militar del 

palacio), el teniente Dueñas, Fernando 

López Michelsen, el embajador en Quito 

y los pilotos Mayor Valdés Tavera, 

Capitán Artuduanga y el mecánico 

Bahura”. El 10 de julio López es 

detenido en Pasto por un grupo de 

sediciosos y horas más tarde al medio día 

se dan cuenta del golpe militar en Bogotá 

lo que lleva a Echandía asumir la 

presidencia.  

“Al producirse los hechos de Pasto, es 

decir, el golpe militar dado por Agudelo 

y Gil, el gobierno procedió a destituir a 

Gómez de su cargo, lo que lo ponía en 

las puertas de la cárcel. Por tanto, al 

revocarse el auto de detención proferida 

por Caicedo Lozano, Gómez podría 

regresar al país.” Ortiz Márquez, Julio. 

(1978). El hombre que fue un pueblo. 

Bogotá: Carlos Valencia Editores. 

“Por consiguiente ese tiene que ser el 

primer objetivo de la política del 

Estado. Y todo en armonía con las 

realidades del ambiente. La finalidad 

debe ser el hombre colombiano, minado 

por el paludismo en tierras calidad; 

consumido por la falta de higiene en las 

zonas frías; con una nutrición deficiente 

en todas las zonas; falto de higiene, de 

vestido, de calzado y de elementales 

atenciones médicas.” 

 

 En veces, señores, y con sobrada razón, 

los municipios se quejan del abandono 

en que se encuentran y lo atribuyen sólo 

al centralismo bogotano. El fenómeno 

tiene ciertos fundamentos pero me 

parece que la localización simplemente 

geográfica del hecho hace perder la 

fuerza que el argumento tiene. Porque, 

en realidad, es en razón de las 

instituciones jurídicas actuales que la 

entidad municipal sufre la indiferencia 

más o menos grande y en todo caso la 

muy limitada ayuda nacional. Porque 

estamos soportando la tortura de tener 

que tolerar una falsificada autoridad 

administrativa en el municipio, tenemos 

que soportar también la falsificación de 

todo el sistema ascendiendo a las 

orbitas departamental y nacional!” 

 

“No encuentro la diferencia que haya 

entre el paludismo de los campesinos 

liberales y el paludismo de los 

conservadores. No encuentro la 

diferencia que existe entre el analfabeto 

liberal y el analfabeto conservador, no 

encuentro la diferencia entre esas 

inmensas masas colombianas que se 

ven un día sometidas al cacique que se 

llama mentirosamente liberal y las 

oprime, y les pone la botella de 

aguardiente cuando no dan el voto por 

él, para seguirles el proceso de meterlos 

a la cárcel al día siguiente de su 

rebelión, y por eso nosotros decimos 

que no nos aterra ninguna labor social 

que tienda a redimirá nuestro pueblo. 

Hay liberales en las zonas oligarcas y 

plutócratas, que fingen aterrarse de los 

programas dizque de avanzados y 

revolucionarios que vaya a realizar el 

partido conservador. Ojalá lo hiciera, 

que tendrían nuestra colaboración 

porque lo nuestro no es para cotizar 

nuestra situación política, no estamos 

tras delegaciones ni ministerios con 

pretextos de hacer la unión liberal, 

estamos tras la defensa de un pueblo 

oprimido y puesto al margen, de 

inmensas multitudes abandonadas y 

escarnecidas y burladas en todos sus 

intereses a las cuales se les alaga pero 

no se les cumple. Estamos a la defensa 

de esas inmensas masas que constituye 

el partido liberal y esas masas todavía 

oscurecidas del partido conservador que 

no han visto la verdad, estamos a la 

defensa de ellas y sabemos que su 

necesidad es la que nosotros sentimos, 

su clamor es el que nosotros 

exclamamos, su dolor es el que nosotros 

sentimos ayer y sentimos hoy,  su 

verdad es la que nosotros proclamamos 

y contra la pequeña concupiscencia de 

los abrazos de la plutocracia, queremos 

oponer el abrazo de la gente olvidada de 

Colombia.” 

 

“El país, lo sabéis vosotros, venia 

designando sus dirigentes dentro del 

ritmo que se consideraba equilibrado y 

armónico. Desde el más lejano y 

empobrecido municipio hasta el más 

florecido de ellos, una pequeña minoría 
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su patrón en una de las frecuentes guerras 

civiles.”  “El dinero golpeó el campo como 

una bomba, revolucionando las estructuras 

sociales, los estilos de vida y las actitudes” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“La incipiente modernización produjo un 

apreciable movimiento de población a los 

pueblos más grandes y a las ciudades. 

Durante la década del veinte, el tamaño de 

Bogotá se incrementó casi en un 50%, 

llegando a tener cerca de 224 mil habitantes 

para 1929. En Medellín, Cali y Barranquilla 

se dieron incrementos análogos. Al mismo 

tiempo, la vivienda por trabajadores no se 

incrementó de manera correspondiente. Esta 

era especialmente densa en Bogotá, donde 

cada vivienda albergaba un promedio de 

catorce personas.” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los 

años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

 

“Cuando los campesinos que anteriormente 

se encontraban en las obras públicas 

regresaban a la agricultura, hallaban que 

resultaba difícil ganar dinero debido a la 

libre importación de alimentos establecida 

en la ley de emergencia de Abadia de 

1927.” Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

Olaya 1930 “La violencia, que fue 

especialmente grave durante sus primeros 

dos años de gobierno, tuvo lugar en una 

parte distante del país y no amenazó 

seriamente la estabilidad nacional” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

había controlado por su y para si el 

derecho a representar a las gentes. Esa 

representación sin consulta de la 

voluntad popular se reflejaba luego en 

los centros departamentales que, a su 

turno y en círculo cerrad, enviaban sus 

delegaciones hasta culminar en lo que 

se llamaba la voluntad central de la 

capital de la república. Pero de un 

momento a otro, y no por razones 

triviales, el país se ha enfrentado a 

aquel sistema que enantes solía 

apellidarse legítimo, el oficial, el 

disciplinario. Y así, desde el punto de 

vista de este sistema, es natural que 

ahora se hable de anarquía. Pero resulta 

que el mundo se halla en combustión: 

que ni en vano se han tronchado sobre 

los campos de batalla los cuerpos de los 

hombres y que tampoco en vano la 

sangre de las arterias multitudinarias ha 

corrido sobre el haz de la tierra. No en 

vano, porque a nosotros también nos ha 

llegado el momento de pronunciarnos 

sobre graves materias. También la gente 

nuestra quiso pensar que si se rebelaba 

contra los viejos sistemas vigentes en el 

país acerca de la gestión política, no se 

enfrentaban a un problema de anarquía, 

sino a la existencia funcional de un 

pueblo que aspira legítimamente a hacer 

sentir su voluntad.” 

 

“No creáis que los agricultores y 

campesinos de mi país están 

discutiendo sobre la parte teórica de la 

intervención. Yo tengo la fortuna de 

conocer a mi patria no sólo en las 

ciudades grandes sino en sus 

municipios, corregimientos y veredas. 

Y los campesinos saben que hay 

instituciones agrícolas, pero también 

saben, porque lo sienten, que aquí en las 

ciudades hay una pequeña minoría que 

se beneficia de todas estas instituciones, 

en contraste con lo cual esa gran 

mayoría de campesinos no poseen palas 

ni arados, ni herramientas, porque 

carece de influencias políticas. Eso es lo 

que ahora está el pueblo sintiendo, así 

los liberales como los conservadores.” 

 

““Aquí sucede algo que no tiene 

nombre; el medico está aconsejando 

tratamientos que originan la muerte de 

los pacientes porque a hombres 

atacados de tifo los trata con 

purgativos”. Llamé entonces al Alcalde 

y a los ediles y les pregunté: Señores, el 

individuo que está ejerciendo como 

médico nombrado por el municipio no 

sólo no conoce su profesión sino que 

está causando estragos entre los 

enfermos. Que pasa? No hay un médico 

graduado? Porque el actuante no lo era. 

“Si, me contestaron. Aquí hay n medico 

pero resulta que es conservador y el 

actual es liberal”.  No es posible, 

señores, concebir un Estado en tal 

situación!” 

 

“Pero cualesquiera que sean en el futuro 

las relaciones entre el liberalismo y el 

gobierno, hay algo que nos preocupa 

por sobre todas las cosas y es la 

situación de nuestros copartidarios en 

los municipios del país. Nada valdría 

para la tranquilidad pública una 

brillante nómina ministerial si los 

millares de liberales de los 

departamentos quedaran sometidos a la 

arbitrariedad municipal. Poco 

significaría un clima de tolerancia entre 

dirigentes si coetáneamente con él la 

violencia burocrática de las provincias 

desata una intolerable persecución 
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contra el liberalismo.  Nuestro deber 

reside ante todo en la defensa de 

quienes por estas desprovistos de 

influencia y posiciones tiene derecho a 

que el partido, como entidad, los 

defienda en el ejercicio de sus garantías 

ciudadanas y se haga el vocero de sus 

reclamos de justicia.” 

 

“En desarrollo de su campaña por la 

reconquista del poder para el 

liberalismo, Jorge Eliécer Gaitán inició 

a mediados de 1947 una gira política sin 

antecedentes en la historia colombiana 

de este siglo. En el ámbito de nuestras 

luchas electorales las únicas campañas 

de extensión nacional han sido las 

presidenciales. Para elegir 

Representante y Senadores; Diputados a 

las Asambleas y Consejeros 

Municipales, las giras han estados 

siempre limitadas al territorio de los 

respectivos departamentos y de sus 

municipios. Pero convencido Gaitán no 

sólo de la importancia de recorrer el 

país en orden a preparar a las masas 

liberales a la batalla que debería 

liberarse en 1950 para la recaptura del 

Órgano Ejecutivo del Poder, sino de la 

importancia que tuvieron siempre en su 

concepto los cabildos distritales como 

principio de organización estatal 

republicana, resolvió otorgarle a las 

elecciones de concejos una jerarquía 

nacional” 

 

“Estamos en un hondo peligro. Gases, 

revólveres. Desaparición de las armas 

decomisadas en Mompós, denuncios 

como los hechos en Bucaramanga de 

que se están entregando a los caciques 

los fusiles oficiales. Para qué se está 

haciendo eso? Para mejorar o defender 

la agricultura? En beneficio del 

comercio o de la industria? Para 

propugnar la libertad de nuestras 

mujeres esclavizadas? O para la defensa 

biológica de nuestros hijos 

desamparados? Acaso multiplicar 

nuestras escuelas? O en protección de la 

dignidad de nuestra flota mercante? No! 

Sólo para el beneficio de una pequeña 

minoría que engaña a la gran mayoría 

liberal y a la minoría  conservadora del 

pueblo colombiano que no comprende 

el engaño que contra él se viene 

realizando.” 

“Por allá en 1892, según escrituras que 

pueden consultarse, como lo sabe la 

diputación tolimense y el señor 

Ministro de Gobierno debe saberlo, esa 

finca fue comprada por un señor 

Restrepo en la cantidad aproximada de 

mil pesos. La finca no tenia de 

extensión sino tres mil hectáreas. Sabéis 

a cuántas se extiende hoy esa finca 

comprada por mil pesos y con tres mil 

hectáreas? Pues la propiedad que alegan 

los poseedores del título contra los 

trabajadores campesinos mide 

veinticinco mil hectáreas. Cómo creció, 

cómo se ensanchó esa finca y cómo se 

alega hoy propiedad contra los 

trabajadores, que son los que en 

realidad la han trabajado, en tanto que 

los presuntos dueños lo único que han 

trabajado son los linderos en las 

escrituras públicas?” 

“Aquí salta la eterna comedia la eterna 

comedia que se resuelve en tragedia 

para los cultivadores auténticos. Aquí 

brota el clamor de las injusticias. Aquí 

llega como el oleaje de mares de 

iniquidad lo que no puede ser tolerado, 

lo que no puede ser admitido, lo que 

llena de coraje nuestro espíritu para 
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ponernos al frente de las masas 

irredentas y oprimidas, sin traicionarlos 

un momento, hasta que un día la 

victoria corone nuestro esfuerzo. Se oye 

en estos Parlamentos –a los que os 

llamáis Representantes del pueblo pero 

que en realidad no lo sois porque en 

estos recintos apenas representáis los 

intereses de las clases poderosas- se oye 

hablar con suficiencia del sagrado 

principio de la propiedad. Pero de cuál 

propiedad, pregunto yo? De la 

propiedad de los que no trabajan la 

tierra, de los que por medio de 

escrituras adulteradas someten a su 

voluntad ambiciosa, cuando no dolosa, 

cientos de miles de hectáreas que ellos 

no pueden trabajar, que ni siquiera 

conocen, mientras otros  hombres que 

quieren y pueden  trabajar sucumben en 

la miseria por falta de un palmo de esa 

misma tierra; de esa tierra que los 

avaros, por medio que consagra la 

haraganería como un sistema, recogen 

para sí, negándole a la sociedad el 

derecho de hacerla producir riqueza 

mediante el trabajo fecundo. Es que ese 

principio de la propiedad sólo se alega, 

sólo se defiende para el latifundista, 

para el poderoso. Pero ese derecho se 

niega cuando lo reclama el músculo que 

consume sus energías en el surco y 

cuyo reclamo se ahoga en el vacío, 

atravesado por el plomo de los fusiles 

oficiales.” 

“Hay algo por encima y mucho más 

profundo que los apolillados códigos, 

elaborados para el sostenimiento de una 

situación feudal. Esos trabajadores que 

no conocen los códigos, que no han 

tenido participación en su elaboración, 

que han vivido alejados de lo que 

sarcásticamente llamamos vida 

civilizada, sienten como un zarpazo en 

lo más íntimo de la entraña, que es 

ajena esa tierra a la que durante diez y 

cuarenta años dieron de su cuanto 

tenían. Porque consumieron en aquel 

surco y en aquella parcela toda su 

humana potencialidad; porque sobre 

aquel suelo crearon su hogar, nació y 

creció su familia, no ignoran que ese 

pedazo de tierra resume todo el largo 

peregrinar de sus dolientes vida sobre el 

planeta de los hombres!! Saben que en 

aquellos sitios fulguraron sus horas de 

alegría y entenebrecieron los horizontes 

las ráfagas de su congoja. Saben que al 

salir de allí todo lo han perdido; que ese 

sitio constituía su sola patria y su único 

albergue; que fue su cuna y la de los 

suyo y que si de allí son arrojados no 

tendrán tumba apropiada que finalmente 

los reciba y albergue. Eso es lo que 

saben ellos. Es un estado profundo del 

alma, es el imperio de la vida aprendido 

lejos de las fórmulas y de las filosofías; 

lejos delos códigos y de las autoridades 

criminales que los oprimen. Ese estado 

del alma, que clava en sus 

entendimientos más hondamente que en 

la tierra las raíces de corpulentos 

arbustos, ha sido determinado por 

injustas circunstancias económicas y es 

ni más ni menos que el grito de la vida 

que trata de defenderse y perpetuarse!” 

“Nunca he hecho una afirmación en esta 

Cámara sin estar respaldado por 

documentos probatorios. Yo exijo y 

pido que cada que en mi discurso haya 

una inexactitud me sea rectificado. Pero 

estoy seguro de que nadie podrá 

rectificarme. Decía atrás que no es el 

caso que estamos estudiando el único 

que se presenta. Estos ocurren en todos 

los Departamentos del país. Aquí cerca 
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de Bogotá, a una hora de la capital de la 

república, no hace mucho tiempo con la 

complicidad de las autoridades de 

Cundinamarca fueron incendiadas y 

arrestadas ocho casas campesinas de 

Usme. Tengo aquí en mi poder 

fotografías que llenan de horror y 

arrancan gritos heridos de protesta, de 

las humildes casas de labriegos 

entregadas al fuego por la bestialidad 

criminal, con el patrocinio y la 

complicidad de las autoridades. Puede 

concebirse tan monstruoso crimen? 

Puede aceptarse que los hogares de 

unos campesinos sean entregados al 

fuego y queden sin techo en la miseria, 

las familias de quienes habían trabajado 

la tierra y construido esas habitaciones 

que constituían todo su haber? Si. 

Puede concebirse. Pero sólo en 

Colombia y por las autoridades que 

representan a un partido que nos ha 

hablado de la revolución proletaria y 

que nos paga la deuda de su promesa 

con el fuego y el exterminio practicado 

por las autoridades.” 

“Otro día, precisamente un mes antes de 

los asesinatos que comentamos, fue 

perpetrado en Honda el más cruel, el 

más villano, el más cobarde de los 

crímenes de que se tenga noticia. Ante 

una multitud inerme, contra un pueblo 

pacífico que protestaba por la arbitraria 

prisión del señor Francisco Castro, la 

policía a órdenes del Alcalde asesinó a 

nueve hombres. Y un mes después fue 

enviado el mismo Teniente asesino de 

honda a la hacienda de sus amigos de 

banquete, para que fueran ultimados 

otros 17 campesinos uniristas.” 

 

“ Los médicos en Colombia son 

suficientes para satisfacer todas las 

necesidades de la población del país y 

están equitativamente repartidos en las 

distintas zonas del territorio nacional? 

No lo creo y puedo demostrarlo. Aún 

más: los médicos quieren ir a servir 

donde hay enfermos o prefieren ejercer 

su noble profesión en los sitios que 

brinden las mayores comodidades de 

vida para sí propios? Todos sabemos 

que estos profesionales ansían vivir en 

los centros urbanos y aún en los más 

grandes. Hasta los que ejercen en 

muchas capitales de departamento, 

cuando logran hacer unos ahorros se 

precipitan a radicarse en Bogotá. A esa 

circunstancia se debe también el que el 

problema que estudiamos se torne más 

grave y por eso lo honorables 

Representantes tienen la obligación de 

meditar sobre el caso que presento: si 

aprobamos la Ley como está redactada 

¿qué va a ser de la gran población 

campesina que carece y está en la 

incapacidad de disfrutar de los servicios 

de un médico que la recete y cure?” 

“Continuando el análisis, nadie me 

podrá desconocer que a esos casos que 

son los más numerosos hay que 

ponerles remedio. Y vamos aquí mismo 

a estudiar con el Ministro de Hacienda 

el arbitrio de los recursos necesarios 

para ello y a imponerles a los 

Municipios y Departamentos la 

obligación de tomar medidas para 

defender al campesino que no va a 

poder venir al pueblo a buscar médico 

para ciertas dolencias. No hay que 

pensar que en el estado educativo actual 

ese campesino ahorre todos los días los 

cinco centavos de la chicha y los 

capitalice para pagarle al médico de la 

población. No. Dolorosamente no es así 

y ese es nuestro pueblo. Aún más: en 
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ciertas regiones y en muchas 

circunstancias, es muy difícil, casi 

imposible que el campesino pueda 

siquiera viajar a los poblados. Este 

hombre seguirá tratándose con su 

método antiguo y tradicional; seguirá 

creyendo en hechicería y cosas 

supersticiosas, y a pesar de esta ley el 

tegua seguirá dominando en las 

montañas y veredas. Esta ley seguirá 

figurando en nuestros archivos de 

defensa racial, muy campante, muy 

retorica como todas nuestras cosas y el 

vendedor de específicos continuará por 

caminos y puebluchos expendiendo sus 

menjurjes a la tapada; y el campesino 

seguirá comprándolos mientras no haya 

una organización en serio y de fondo 

que le proporcione médicos que lo 

instruya y defienda su salud 

eficazmente. O esta comisión va a tener 

eficacia y entonces sobra el artículo que 

prohíbe los anuncios, o no va a tenerla y 

entonces nada se opone a que 

aprobemos ese artículo que tampoco va 

a tener eficacia.” 

“Me parece haber hecho referencia al 

sentido orgánico como elemento 

necesario para la eficacia de una labor. 

La circunstancia de haber ocupado el 

cargo de representante, de diputado y de 

concejal, me ha deparado la posibilidad 

de afirmar que el mayor tropiezo que 

hoy tiene la educación pública reside en 

la desvertebración y anárquico ritmo de 

los diversos núcleos dirigentes. Tesis 

que resulta valedera desde el plano 

municipal, son contraproducentes den 

lo departamental y también en lo 

nacional. Una viciada ausencia de 

método hace que la nación deba atender 

fraccionariamente a la provisión de 

útiles y otros menesteres de la escuela, 

quedándole reservado al municipio la 

dotación de edificios y al departamento 

aquella que se refiere a los maestro, sin 

que nadie tenga la responsabilidad de la 

orientación unitaria y global.” 

“El muchacho, provenga de regiones 

agrícolas o muestre vocación para la 

mecánica o la industria, ha de educarse 

necesariamente para doctor; y a mengua 

y fracaso de padres e institutores 

tomarían el no lograr para el 

adolescente el tan ambiciosos título, que 

en el fondo se le anhela más como un 

traje de luces que como una severa y 

eficiente toga de profesional.” 

“De un país en donde en seis Ferias de 

Libro y en mucho menos de un mes se 

venden 149.073 volúmenes; y en menos 

de dos meses la actividad particular por 

medio de los patronatos escolares logra 

abrir 87 escuelas de desanalfabetización 

con 3.521 alumnos a los cuales se 

enseña gratuitamente; y entre no más  

de diez entidades son obsequiadas 

$51.500 para la cultura popular para las 

escuelas de las veredas y los lejanos 

Municipios; y a nada más que doce 

conferencias culturales concurren 9.220 

ciudadanos; y en no más del mismo 

tiempo a los conciertos de lata música 

asisten 29.000o más individuos; y en 

donde el Departamento de Caldas en 

una semana dedicada a la campaña del 

zapato escolar se logran diez y ocho mil 

y más pesos para calzar a los niños de 

las escuelas; cuando ha sido posible ver 

cómo los estudiantes de último año de 

bachillerato de ambos sexos recorren  

los talleres y las casas, como  en Ibagué, 

Tunja y Cali, en busca de adultos 

analfabetos para darles por si mismos 

los elementos primarios intelectuales;  

para no recordar actividades de la 
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Nación, el Departamento y el 

Municipio, de que prolijamente da 

cuenta este informe, no se puede tener 

sino la más alta idea, la más acendrada 

esperanza y el convencimiento de que 

los hombres dirigentes están obligados 

y posibilitados para una labor que 

trascienda de la estéril frontera de la 

verbosidad desconsolada.” 

“Estas cifras duplican la urgencia del 

cometido si recordamos que el total de 

analfabetos en edad escolar se 

descompone entre población urbana y 

rural en la siguiente forma: población 

analfabeta urbana, 196.239 individuos, 

o sea el 19,5%; población analfabeta 

rural, 808.798 individuos, o sea 80,5%.” 

“Y sobre el Régimen de Tierras. Hay 

que analizar asimismo este problema 

para saber dónde ha estado y donde está 

la verdadera bandera de la 

transformación. Recuerdo que varios de 

los Senadores que aquí están presentes 

y que eran en aquella época 

Representantes y hoy dizque integran 

las fuerzas avanzadas, se oponían con 

sus votos y con su elocuencia a que esas 

elementales reformas de justicia en 

beneficio de los campesinos pasaran. Y 

creo que nadie ha olvidado todavía que 

fue la voz que ahora resuena en el 

Senado, la misma que batallaba por 

primera vez y con tesón en la Cámara 

por la redención de las clases oprimidas 

y aún no redimidas sin mentirosamente 

engañadas… Quiero que se me diga por 

qué los campesinos de Tolima y de 

Saldaña fueron arrojados después de 30 

años de sus tierras sin reconocérseles 

derechos de ninguna naturaleza. Y 

quiero, doctor Castro Monsalvo, que se 

averigüe respecto a la tragedia de la 

Zona Bananera y se me diga en dónde 

estaban entonces los revolucionarios de 

la última hora. Quiero que la bandera de 

la justicia social no sea tomada como 

amparo por la politiquería rastrera para 

obtener votos, sino que se nos 

demuestre que ayer, hoy y mañana, ella 

corresponde un profundo sentimiento 

encuadrado y una concepción científica 

modelada a base de estudios y 

sinceridad.” 

“Considero que las elecciones que más 

interesan al pueblo, a las que debe 

sentirse más íntimamente vínculo son 

las municipales. Es casi el único 

contacto real del pueblo con la política 

y el gobierno, porque es en los cabildos 

donde se elaboran los presupuestos que 

lo benefician directamente; porque de 

allí salen los acueductos, las calles por 

donde transita, la vigilancia de sus 

sementeras, el impuesto predial, el 

gravamen a su comercio. Todos 

sabemos que la elección municipal es la 

que atrae más fervorosamente al 

electorado. Pues bien, voy a dar unos 

datos elocuentes. Sobre la población 

masculina de 4.312.763 de ciudadanos 

mayores de 21 años, existen con 

posibilidad de voto 2.121.901 y hay 

expedidas 2.082.690 cédulas, lo que 

indica que el problema de la cedulación 

casi no existe. Acepto que hay cedulas 

viciadas hijas del dolo y del fraude en 

número difícil de fijar, pero que no es 

tan grande como para desvirtuar el 

monto de las expedidas. Y cuantos 

votos hubo en las últimas elecciones a 

Concejales? Hubo 800.076, o sea 

apenas un 37%. Suponiendo 

absolutamente auténticas esas 

elecciones; admitiendo que esos 

ochocientos mil votos no tengan tacha 

alguna, que se han depositado con 
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excelsitud democrática con en Suiza, lo 

cierto es que apenas un 37% de los 

varones está interviniendo en el manejo 

del país.” 

“Es que la escuela primaria es para el 

campesino y el obrero y por ello es la 

oveja negra del rebaño presupuestal. La 

otra tiene en todas partes defensores. 

Ay de quien vaya a tocar un colegio de 

educación secundaria o una 

universidad, porque ese es el instinto 

nuestro, el de las altas clases que 

nosotros representamos.” 

“Bastará el denuncio del patrón, que 

siempre será el aliado del Alcalde como 

el alcalde es en todas partes el aliado 

del patrón y sólo habrá una víctima: el 

campesino.” 
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Partidos como 

ejes 

estructurantes  

 “La violencia no parece ser un 

dato nuevo en la medida en que el 

enfrentamiento partidista también estuvo 

presente en la década de 1930, pero dos 

décadas después tiene una intensidad mayor 

y recoge la generación de conflictos desde 

la guerra civil ‘de los mil días’. Esas 

heridas, aún abiertas, estaban latentes en la 

división de pueblos, ciudades y veredas o 

barrios.” Entonces se ve como la violencia 

es un eje de pervivencia histórica donde se 

recogen los conflictos mismos de la guerra 

civil, configuración entonces de lo que es el 

pueblo real. Romero Tobón Juan Fernando. 

(2013). De la República Liberal a la 

transacción liberalconservadora: 

disonancias y consonancias. Pensamiento 

Jurídico, 36 (), pp. 35-65.      :  

  "La militancia en los partidos tradicionales 

no solo fue de suma importancia para el 

campo político colombiano de mediados del 

siglo XX, sino que llegó a tener una gran 

influencia sobre la identidad personal de los 

militantes. Hasta cierto punto, la 

identificación con uno de los dos partidos 

tradicionales reemplazaba al carente 

desarrollo de una identidad nacional que 

fuera más incluyente y que estuviera por 

encima de las militancias partidistas.2 Sin 

embargo, con un Estado colombiano 

fracturado –que no estaba presente en todo 

el territorio nacional– y frente a la ausencia 

de una identidad nacional inclusiva, muchas 

veces los partidos tradicionales 

contrarrestaban las fuerzas centrífugas de 

las élites locales, teniendo por lo tanto un 

efecto cohesivo.3 Esta característica de los 

partidos tradicionales ayuda a explicar por 

qué la militancia en uno de ellos tenía tan 

notable longevidad y semejante importancia 

sobre la identidad individual de los 

militantes." Rehm Lukas. (2014). La 

construcción de las subculturas políticas en 

Colombia: los partidos tradicionales como 

antípodas políticas durante La Violencia, 

1946-1964. Historia y sociedad, (27), pp. 

17-48  "En un momento en que el país 

absorbía con mayor celeridad lo que sucedía 

en otras partes del mundo y en regiones 

apartadas de su mismo territorio, y ante la 

dificultad de lograr una comunicación más 

ágil, la prensa adquiría una gran 

importancia (6). Ella era, por decirlo así, el 

medio de comunicación por antonomasia” 

Archila Neira Mauricio. (1986). LA OTRA 

OPINION: LA PRENSA OBRERA EN 

COLOMBIA 1920-1934. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 13 (14), pp.209-237. ”Aquellos 

fueron años turbulentos, signados por la 

guerra civil y por una rápida diferenciación 

de la ciudadanía en bandos partidistas” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“La guerra de los Mil Días en Colombia, 

escribió el estadista Laureano García Ortiz, 

comenzó en 1840. Quería decir con ello, 

desde luego, que la guerra había surgido de 

la misma exclusión política, regionalismo, y 

faccionalismo de las elites que, según Jorge 

Holguín, había generado nueve guerras 

civiles de importancia, catorce conflictos 

localizados, tres golpes de estado militares 

y dos guerras internacionales durante el 

primer siglo de historia nacional.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“Quizá la mayor tragedia de la guerra no 

residió en el impacto inmediato sobre 

Colombia, sino en la forma como politizó y 

“Este constituye otro de los atributos 

comunes de las reformas. Tanto el Acto 

Legislativo del 36 como el pacto 

frentenacionalista operan como fórmulas 

privilegiadas de contención de lo popular 

cada una a su manera. Respecto de la 

significación del Acto Legislativo 1 de 

1936, el mismo se ha asociado a una 

“contrarrevolución preventiva lanzada 

desde el Gobierno por la amenaza de 

cambio y poder popular” Romero Tobón 

Juan Fernando. (2013). De la República 

Liberal a la transacción 

liberalconservadora: disonancias y 

consonancias. Pensamiento Jurídico, 36 

(), pp. 35-65.Las dos configuraciones que 

se presentan de las llamadas sub culturas, 

culturas que se ven en medio de los dos 

partidos tradicionales que lo que ponen 

es una mirada dicotómica de la sociedad 

se dan en medio de la época de la 

Violencia donde “El historiador 

Baberowski aboga por considerar los 

contextos culturales del empleo de 

violencia, para entender suficientemente 

por qué los hombres se disponen a 

romper el tabú culturalmente erigido de 

no matar al homólogo”, entonces en 

tiempos violentos se exaspera más la 

sectorización a tal punto de llegar a matar 

los homólogos. 

Las configuraciones violentas forman 

entonces la dicotomización del mundo 

social en las cuales se ven desde las 

diferencias ideológicas hasta la manera 

de ver el adversario político por fuera de 

lo humano.  

Las diferencias filosóficas e ideológicas, 

“Los políticos conservadores creían que 

la acucia del partido por estructuras 

democráticas estables nacía del firme 

fundamento moral de sus militantes” en 

la que la misma moral surgía desde el 

Vaticano. Los Liberales por su parte 

tenían sus fundamentos políticos basados 

en un partido progresista capaz de 

afrontar los retos de la modernidad. 

Rehm Lukas. (2014). La construcción de 

las subculturas políticas en Colombia: los 

partidos tradicionales como antípodas 

políticas durante La Violencia, 1946-

1964. Historia y sociedad, (27), pp. 17-

48     “La no posibilidad real de una 

guerra abierta produjo sí la guerra por 

escrito entre liberales y conservadores 

que corría paralela con la violencia 

interpartidista. Ambos gobiernos 

liberales denostaron del Frente Popular. 

Hubo tolerancia con él en la 

administración de López mientras el 

gobernante lo necesitó para la 

legitimación de sus reformas, pero el 

gobierno no asumió nunca un respaldo, 

como lo hacían creer los periódicos 

conservadores.”  

Lo que se logra evidenciar durante los 

años 30 es una exacerbación de la 

violencia por escrito, es decir, en la 

época que en Colombia se da la 

hegemonía liberal surgen diferentes 

periódicos o espacios en los periódicos 

que se encargaban de plantear el ideario 

conservador, estaba por ejemplo 

Jerarquía que hablaba desde el 

Colombiano, como también surgen los 

periódicos y revistas llamados Derechas 

o el Fascista además de la revista 

Tradición. Ayala Diago César Augusto. 

(2011). Trazos y trozos sobre el uso y 

abuso de la Guerra Civil Española en 

Colombia. Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura, 38 (02), 

pp. 111-152. “Pero es lo único en que 

concuerda nuestros hombres de trabajo es 

en que nuestros partidos políticos nunca 

podrán conjurar el peligro sino que 

  

“Se habla de la necesidad de 

transformar la instrucción pública; de 

que ella no represente el cansado 

sistema conservador y un día los 

ciudadanos se despiertas con la noticia 

de que para hacer esa revolución liberal 

contra el sistema conservador, se 

nombra a un conservador. Y otro día les 

dicen: no hay fronteras entre los 

partidos políticos. Pero al mismo 

tiempo que les hablan de la 

desaparición de las fronteras los invitan 

a odiar al adversario. No hay fronteras, 

les repiten, pero los incitan a renglón 

seguido a que se odien los unos a los 

otros. Desde luego el pueblo no puede 

entender, le es imposible entender.” 

 

“Lo que si constituye un pecado es que 

nosotros restablezcamos fronteras y que 

la primera derrota y al primer momento 

digamos que nuestras banderas 

desaparecieron, que no tenemos razón 

de existir y que un partido como el 

liberal, que se funda en la especie y en 

la razón revolucionaria de la vida, se 

anuló en Colombia para confundirse 

con el partido conservador.” 

“El doctor Gaitán, político 

eminentemente popular, logró, pese al 

celo de los organismos regionales de 

Colombia por defender su autonomía y 

el principio de la descentralización 

administrativa, que todas las Asambleas 

Departamentales y Concejos 

Municipales dieran su apoyo a sus 

planes técnicos en materia educacional 

y a su propósito definido de 

democratizar la enseñanza para que ésta 

no fuera privilegio de unos pocos, sino 

que llegara hasta los apartados más 

humildes de la colectividad 

colombiana.” 

“Es evidente que existen vicios en el 

sufragio, que se burla al electorado, que 

se desfigura la democracia. Lo digo no 

para enrostrarlo a un solo partido sino 

para señalar una deficiente organización 

de la vida colombiana a través de todos 

los regímenes que la han gobernado. 

Aquel criterio primario de dividir al 

país en dos sectores, cuajado el uno en 

todas las excelencias y perfecciones y 

reducto el otro de todos los defectos y 

perversidades, puede ser hasta una 

habilidad electorera paro constituye una 

negación de la justicia y es desconocer 

elementales principios de sociología y 

sicología, dado que los dos grupos en 

que se pretende escindir al país están 

constituidos por elementos étnicos y 

síquicos de una misma nacionalidad. Al 

rechazar ese criterio pueril, no niego la 

conveniencia de la separación de los 

bandos políticos actuantes ni el papel de 

la oposición, cuando ella no se plantea 

únicamente para encontrar defectos al 

Gobierno e inspirar la crítica solo en el 

denuesto, la calumnia o el insulto. 

Noble papel el de la oposición cuando 

hace su tarea de juez justiciero que 

distingue al hombre de buenas acciones 

de aquel que no las tiene; que 

selecciona la buena acción de entre las 

que merecen censura y en la que el 

partido de gobierno encuentra no un 

verdugo ni un calumniador sino un juez 

severo para sus propios partidarios!!” 

“Se me podría también argüir que esta 

medida puede traer graves 

consecuencias en el orden de crear o 

afianzar el caciquismo electoral. Yo 

estoy seguro de que éste existe por el 

sistema que hoy rige y que 

desaparecería, al menos en gran parte, 

con el voto obligatorio. Porque? Porque 

“Cualesquiera 

fueran las acciones 

emprendidas, sus 

protagonistas las 

realizaban a 

nombre de dicho 

partido y contra los 

militantes de su 

rival secular. Como 

tal, el movimiento 

es no solo 

recuperable sino 

también, a la 

postre, 

efectivamente 

recuperado por el 

sistema dominante. 

Pero, por otro lado, 

las acciones de 

masas y las formas 

organizativas que 

emergen, así como 

las variaciones de 

los blancos que se 

gestan en el curso 

de la rebeli6n 

popular, tienden a 

trascender, en los 

momentos 

culminantes de la 

insurrección, su 

carácter puramente 

anti-conservador y 

a entrar en 

contradicción, con 

su original 

inspiración liberal. 

En la medida en 

que esto se 

produce, el 

levantamiento 

asume la forma de 

una rebeli6n 

antioligárquica que 

desborda la lucha 

bipartidista.” 

Evidentemente en 

el occidente 

Colombiano las 

capitales que eran 

Medellín y Cali al 

igual que 

Barranquilla, 

muestran una 

acción anárquica en 

las cuales se 

restableció el orden 

de manera rápida, 

se observa que el 

adversario directo 

si llega a ser el 

partido 

conservador. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229. En el 

Viejo Caldas la 

configuración del 9 

de abril se da de 

manera partidista, 

en esta 

configuración la 

junta revolucionaria 

resultaba siendo 

precedida por 

gamonales y 

cafeteros, es de 
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radicalizó a las siguientes generaciones de 

líderes nacionales. “ La guerra me fue 

enseñando el odio” escribió Luis Eduardo 

Nieto Caballero, quien cumplió trece años 

cuando el conflicto entró en su fase más 

álgida” Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“Resultó, sin embargo, que los Centenaritas 

eran tan incapaces de olvidar las grandes 

verdades del liberalismo y el conservatismo 

colombiano que tan recientemente les había 

imbuido y subrayado con sangre durante la 

Guerra de los Mil días como sus mayores 

incapaces de hacer del republicanismo una 

alternativa viable al violento partidismo que 

había prevalecido durante cincuenta años.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“De modo más general, sugiere que, en la 

segunda década del siglo, los extremistas de 

ambos partidos tenían poca dificultad en 

revivir antiguos patrones de enemistad 

partidista, condenando así al naciente 

movimiento Unión Republicana al fracaso.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia.  

 

“Los liberales colombianos habían 

estudiado habían estudiado las técnicas de 

fraude electoral de los conservadores 

durante los cuarenta y cinco años anteriores 

-técnica que los seguidores de Núñez habían 

aprendido de sus predecesores en el poder, 

y así sucesivamente hasta los albores del 

republicanismo en Colombia-.” Henderson, 

James D. (2006). La modernización en 

Colombia Los años de Laureano Gómez 

1889-1965. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

“La particular intensidad de la política 

colombiana del siglo XX estaba arraigada 

en una convergencia única de factores 

ecológicos, culturales, económicos e 

ideológicos. Los colombianos era una 

población que había vivido a lo largo de su 

historia, aislada por las montañas y en una 

situación de relativa pobreza. Su contexto 

social de jerarquías y de interdependencia 

de índole dolorosamente local e inmediata. 

A comienzos del siglo XIX rompió sus 

lazos con España y, al hacerlo, Colombia 

perdió fuerza que la había unificado 

políticamente, la monarquía. Una vez 

lograda la independencia, y desaparecidos 

los reverenciados héroes de la revolución, 

se inició un proceso de disolución territorial 

que entre 1840 y 1842, amenazó con reducir 

a Colombia llamado entonces Nueva 

Granada, a un conjunto de regiones en 

guerra. Las lealtades políticas no se 

extendían más allá del caudillo o cacique 

local o al patrón o superior social 

inmediato. El gobierno central en Bogotá 

era impotente y la nación se encontraba al 

borde de la anarquía. Los colombianos 

necesitaban desesperadamente una fuerza 

capaz de unificar a sus regiones y de 

permitir que sus voces se escucharan en 

Bogotá. Encontraron su fuerza unificadora 

en los partidos Liberal y Conservador.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“El proceso de selección que había llevado 

a los colombianos a seguir uno de los dos 

continuaran agravándolo, aunque a 

última hora digan que se han abrazado 

para obtener la concordia de la nación.” 

“Nuestros actuales partidos no 

representan a la nación: son minorías 

iracundas y ciegas. No corresponden a un 

papel histórico ni tienen misión que 

desempeñar. Su fin, sembrar odios que 

rompieran estruendosamente las 

instituciones del país, ya lo consiguieron, 

y hoy la opinión serena de la nación los 

rechaza.” Restrepo, Roberto. (1948). 

Nueve de abril quiebra cultural y política. 

Bogotá: Tercer Millar. 

hoy las elecciones son la principal 

actividad de los intermediarios o 

propagandistas electorales, lo que lleva 

a indecibles extremos de prostitución 

política. Hay gentes que tienen como 

profesión actuar de intermediarios entre 

el pueblo y los dirigentes políticos; 

conseguir y prestar votos. Qué es lo que 

necesita hoy nuestro político? Por 

encima de todo conseguir votos, 

dejando en segundo plano las razones 

por las cuales la gente deba votar. Y 

como la gente es renuente a hacerlo por 

razones múltiples, entre otras por la 

falta de hábito, es necesario romper esa 

renuncia. Se quiebra hoy por altos 

motivos espirituales o ideológicos, 

inculcados en hermosos programas de 

acción expuestas ante el pueblo? No.  

Esa renuncia se rompe en la actualidad 

con otros métodos, muchos 

inconfesables, censurables otros como 

el festival, la comilona y el aguardiente, 

que son ahora los recursos únicos para 

incitar al campesino a cumplir una 

función sagrada de ciudadanía. Y está el 

dinero que se usa en muchas partes para 

estimular no la adhesión doctrinaria del 

pueblo a determinada idea, sino 

simplemente para que vote, para que 

acuda a las urnas. Para que el individuo 

vote! Qué miserable abominación!” 

“Después de cada elección surgen los 

inconvenientes para impedir la 

unificación de la enseñanza primaria.  

Hoy si se nombra una maestra se hace 

porque es pariente de determinado 

sujeto que tiene en la vereda algunos 

votos y por eso hay que darle la escuela 

a ella, para pagarle al que da los votos 

sus servicios. Esa es la realidad 

dolorosa contra la cual hay que luchar y 

habrá que luchar mucho!” 

resaltar que desde 

1944 se venía 

dando esta 

violencia entre 

Liberales y 

Conservadores 

generando un 

éxodo, por estas 

razones se puede 

observar el papel de 

los partidos en este 

acontecimiento. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229. “En 

general en el 

Tolima, más que en 

cualquiera otra 

región del país, fue 

notorio el carácter 

anticlerical del 

levantamiento del 9 

de abril. También 

en la población de 

Alvarado fue 

asesinado el Padre 

Simón Zorroza. EI 

párroco de 

Villarrica, Elicerio 

Montoya, fue 

confinado en la 

casa cural”. 

Planteando de esta 

manera no solo un 

alzamiento 

anticlerical en uno 

de estos 

municipios, sino, 

presentándose una 

tendencia en el 

Tolima. En Líbano 

la contradicción se 

presentó de manera 

partidista, más aún 

por la misma 

colonización 

antioqueña en la 

cual resultaba 

siendo Líbano un 

municipio liberal en 

medio de 

conservadores. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229 • En 

Santander por su 

parte se da una 

dificultad entre la 

junta revolucionaria 

y los obreros, pues 

por su parte los 

obreros pedían el 

asesinato de los 

padres y de 

conservadores, y la 

junta revolucionaria 

buscaba cuidar la 

vida de estos, por 
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partidos había creado innumerables puntos 

de conflicto en todo el quebrado territorio 

nacional. Con el paso del tiempo, desde la 

creación de los partidos Liberal y 

Conservador, los colombianos tendieron a 

emigrar a aquellos municipios donde podían 

hacer parte de la mayoría política” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

una parte mediante 

el sigilo y por otra 

parte mediante el 

encarcelamiento de 

conservadores, en 

Santander se da una 

de las rebeliones 

más extendidas, 

con la necesidad de 

llegar a 

negociaciones con 

Bogotá. Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229 

“¡Aceptemos la 

realidad! ¿Por qué 

no reconocemos 

que son nuestras 

muchedumbres, que 

son nuestras masas 

conservadoras o 

liberales? ¿Que 

ganamos ante la 

historia con 

negarles nuestros 

vínculos políticos, 

si allí están nuestras 

arengas con que 

hemos enconado a 

los que eligen y nos 

dan leyes y 

gobierno? Son ellas 

las que designan 

concejales, 

diputado, 

representantes, 

senadores y 

presidente de la 

república. Para eso 

si son nuestras, es 

nuestro pueblo, nos 

perdemos de 

amores por él, y lo 

aplaudimos y le 

adulamos.  Pero 

cuando lo vemos 

dando rienda suelta 

a sus pasiones y a 

sus apetitos, cuando 

lo vemos tal como 

es nos 

avergonzamos de 

él.” 

“Y Cuando hablo 

de nuestro pueblo 

no me refiero solo a 

las muchedumbres 

ignaras. Con dolor 

vi que en los 

saqueos y el delito 

se mezclaban 

conservadores, 

liberales y 

comunista;” 

Restrepo, Roberto. 

(1948). Nueve de 

abril quiebra 

cultural y política. 

Bogotá: Tercer 

Millar. 

“Fuertemente 

resentida por la 

metralla militar y 

por el despecho de 

la derrota, las 

masas anarco-

liberal-comunista 



 219 

que dieron el golpe 

el nueve de abril, 

presentaron un 

frente de resistencia 

contra sus nuevos 

capitanes oficiales.”  

Esto hace que 

Echandia por una 

parte fuera 

entregando 

diariamente “un 

nuevo lote de poder 

para darles la 

impresión de que 

no se trataba de una 

colaboración 

burocrática sino de 

una manera de 

gobernar.”  Estrada 

Monsalve, Joaquín. 

(1950). Así fue la 

revolución –del 9 

de abril al 27 de 

noviembre- . 

Bogotá. 
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Exclusión 

étnica  

“En el Valle del Cauca, al igual que en otras 

regiones del país, había una vieja tradición 

de lucha popular desde finales del siglo 

XIX y las primeras décadas del XX, período 

en que se fue consolidando una economía 

capitalista como resultado de la 

transformación de las viejas haciendas 

esclavistas, en unidades productivas 

basadas en la "agro-industria", proceso en el 

que jugó un papel preponderante la 

vinculación de comerciantes y capitalistas 

extranjeros expresados en apellidos como 

los Simmons, Barney, Eder etc.”    

Diferentes movilizaciones y 

manifestaciones se llegaron a dar en estos 

periodos, conflictividades con la cervecería 

Bavaría de Cali, huelgas de los recolectores 

de café y también en los ferrocarriles han 

sido muestra de esta tradición de lucha, 

planteada entonces como un eje de 

pervivencia histórica, como una 

representación de lucha en el Valle del 

Cauca. Betancourt Echeverry Darío. (1987). 

El 9 de abril en Cali y en el Valle: Acciones 

De La Muchedumbre. Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura, 15, (), pp. 

273-285. “Los ciudadanos más acaudalados 

de Bogotá se distinguían fácilmente de la 

población en general, a finales del siglo 

XIX. No solo habitaban en los vecindarios 

del centro en casas importantes, sino que 

habitualmente eran más altos y blancos que 

sus conciudadanos, ya que eran criollos –

personas de ascendencia europea-, o bien 

como la familia de Gómez, mestizos de 

ancestro predominantemente europeo.” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

“La superioridad de la raza blanca sobre 

todas las otras razas fue uno de los primeros 

hallazgos de los científicos sociales del 

siglo XIX, hallazgos que solo habría de ser 

seriamente controvertido ya avanzado el 

siglo XX” Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

La Colombia de las primeras décadas del 

siglo XX compartieron prejuicios de sus 

superiores, entre ellos era el principio de 

autoridad y la idea que se tenía acerca de la 

raza, pues las mujeres por el principio de 

autoridad obedecían al caminar por 

kilómetros por las sendas de las montañas, 

pues el obispo Miguel Ángel Builes les 

prohibía aduciendo que era un pecado 

contra la ley natural el que las mujeres 

cabalgaran ahorcajadas. “En un país como 

Colombia, donde una elite en su mayor 

parte Caucásica dominaba a una mayoría 

morenas, el impacto de una creencia 

semejante era necesariamente poderosa” 

“Una fuente atávica del pensamiento recial 

colombiano se encuentra en la preocupación 

por la “pureza de la sangre”. Esta 

preocupación fue traída por los 

conquistadores españoles del siglo XVI” 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

 

Década del 20 “Los miembros de las clases 

altas miraban con desprecio a los pobres, 

quienes por lo general revelaban sus 

ancestro indígena o africano al ser moreno o 

de baja estatura.” Henderson, James D. 

(2006). La modernización en Colombia Los 

años de Laureano Gómez 1889-1965. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

“La Colombia oficial 

reflejó el prejuicio de la sociedad 

respecto a los indígenas cuando renovó el 

ataque contra las tierras de los resguardos 

comunales indígenas durante el gobierno 

de Santos. Durante todo el siglo XIX, 

había sido un artículo de fe para los 

liberales que hacer de los resguardos 

tierras de propiedad privada convertiría a 

los indígenas en agricultores productivos. 

En julio de 1940, el congreso firmó el 

Acuerdo 1421, destinado a acelerar la 

división de los resguardos que quedaban 

en Colombia. Mientras que el ministro de 

agricultura, Miguel López Pumarejo, 

aseguró a sus colegas que el acuerdo 

estaba diseñado para “despertar un mayor 

interés en el trabajador indígena”, su 

verdadero efecto era transferir las tierras 

de los resguardos a manos de personas 

que no pertenecían a esas comunidades”. 

Henderson, James D. (2006). La 

modernización en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-1965. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 

“Gait

án incluso se asemejaba a 

sus seguidores. Grueso y 

moreno, el joven Gaitán 

había impresionado a sus 

compañeros de colegio 

con observaciones como: 

“yo debo mis éxitos con 

las mujeres, no a mis 

grandes actitudes 

intelectuales, sino a mis 

ojos gitanos y a mi 

belleza morena”. 

Henderson, James D. 

(2006). La modernización 

en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: 

Universidad de 

Antioquia.      “La raza y 

el color de la piel 

desempeñaron un 

importante papel en las 

elecciones presidenciales 

de 1946 en Colombia. A 

medida que se 

aproximaba el día de la 

votación, el 5 de mayo, 

miembros de la clase alta, 

en su mayoría blanca, se 

preocuparon por la 

eventualidad de sufrir 

daños físicos si “el negro 

Gaitán” y su chusma 

ganaban los comicios. 

Gaitán y sus seguidores 

respondieron señalando 

con orgullo su piel 

morena y los apellidos 

españoles, como pruebas 

irrefutables de que eran 

ciento por ciento 

colombianos y, por 

consiguiente, merecían la 

confianza pública más 

que Gabriel Turbay, al 

quien despectivamente 

llamaban El turco.” 

Henderson, James D. 

(2006). La modernización 

en Colombia Los años de 

Laureano Gómez 1889-

1965. Medellín: 

Universidad de 

Antioquia. 

“No nos roban nuestra fisonomía, no 

nos roban nuestro propio aliento de 

ayer. Nuestras madres y nuestras 

tumbas de nuestras madres y de 

nuestros abuelos son el altar donde le 

damos a abrevar nuestras energías para 

el mañana.  

Nos sentimos muy orgullosos de esa 

vieja raza indígena y odiamos estas 

oligarquías que nos ignoran y 

detestamos a estas gentes que odian al 

pueblo y creen que a la raza colombiana 

se le puede volver las espaldas y que el 

país político puede jugar con los dados 

de su agilidad sobre las túnicas de 

nuestro patriotismo. 

 Estamos defendiendo cosas, como ven, 

demasiado grandes, y nos hablan de 

personalismos; no nos hablen mañana 

de candidatos a los cuales nos van a 

inventar sobre el pretexto del pánico 

liberal. Nada de pánica, el pánico se lo 

dejamos a la gente cobarde que no sabe 

sentir como nosotros, los de esa raza 

nuestra sentimos.” 

 

“Colombia tiene su modalidad 

colombiana, sus propias características. 

Cuando después de recorrer buena parte 

del mundo y conocer todos estos 

pueblos de América Latina volví a 

Antioquia, comprendí que nada tenía de 

inferior, sino mucho de superior a todos 

esos otros pueblos y así lo dije 

entonces. Sin embargo como conozco la 

grande, la ingente potencialidad de 

Antioquia arisca en sus montañas, en 

sus veredas, en sus hogares, fuerte en 

sus mujeres y en sus hombres, me 

extrañó el estrago letal que el 

caciquismo produce aún en los núcleos 

fuertes. Peor he podido ver que el 

pueblo ya lo ha comprendido y se ha 

despertado.” 

desorden “en el 

municipio de 

Puerto Tejada en 

donde la población 

negra, humillada y 

sometida, manifestó 

su rebeldía contra 

las tradicionales 

condiciones de 

opresión, a través 

de la embriaguez y 

el saqueo 

generalizado” 

mostrando que en 

este estallido del 9 

de abril no solo se 

expresaban las 

luchas partidistas 

sino que logra 

unificar diferentes  

opresiones. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229. 
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Exclusión de 

dominados  

“Es precisamente durante el régimen de 

Rojas cuando los gaitanistas, después de 

seis años de impedimentos, tienen la 

oportunidad de conmemorar la muerte del 

caudillo. El 10 de abril de 1954, una 

imponente manifestación se concentró 

primero alrededor de la estatua erigida a 

otro mártir liberal -Rafael Uribe Uribe- en 

el parque Nacional y de allí desfiló hacia la 

tumba de Gaitán ubicada en la que fue su 

residencia” Planteando en si lo que se puede 

configurar como una eje de pervivencia de 

la exclusión de los dominados y la manera 

como estos dominados se configuran en 

torno a los mártires. Ayala Diago Cesar 

Augusto. (1992). EL MOVIMIENTO DE 

ACCIÓN NACIONAL (MAN). 

MOVILIZACIÓN Y CONFLUENCIA DE 

IDEARIOS POLÍTICOS DURANTE EL 

GOBIERNO DE GUSTAVO ROJAS 

PINILLA. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, 20, (), pp. 44-70.       

“La Violencia afectó a las mujeres en su 

diferencia sexual: fueron violadas y 

abusadas de forma terrorífica. Es 

especialmente repetido el dato sobre la 

violación y muerte de las mujeres 

embarazadas a las que se les desgarraba el 

vientre para extraer el feto y sustituirlo por 

animales. Más allá de estos testimonios no 

conozco un estudio específico sobre el 

impacto de La Violencia según el género. 

Parece claro que las afectadas fueron 

mayormente mujeres campesinas y pobres. 

Paralelamente a estos hechos, y como algo 

ajeno a ellos, con motivo de los intentos de 

reforma constitucional por parte del 

dictador Laureano Gómez, se desarrolló el 

discurso ultra católico y reaccionario que 

reconocía identidad de sujetos a las mujeres 

casadas, de manera que podrían en un 

futuro "elegir y ser elegidas" en los 

Cabildos en representación de la familia, 

dentro del estado corporativo que se 

proyectaba.” Teresa Santamaría de 

Gonzales era una feminista católica, que 

propiamente sostenía la defensa del voto 

femenino desde las posturas del papa Pio 

XII, y lo proyectaba como una lucha 

anticomunista, si bien se puede ver que la 

defensa del voto femenino obedecía en su 

mayoría a los deberes católicos como 

muestra entonces de ese arraigo.  Lola G 

Luna. (2000). "EL LOGRO DEL VOTO 

FEMENINO EN COLOMBIA: LA 

VIOLENCIA Y EL MATERNALISMO 

POPULISTA, 1949-1 957". Boletín 

Americanista, 51 (), pp. 81-94. 

“La violencia precedió y siguió al 

momento más álgido del gaitanismo 

(1944- 1948), se profundizó en el 

gobierno dictatorial de Gómez y continuó 

en el de Rojas Pinilla." Lola G Luna. 

(2000). "EL LOGRO DEL VOTO 

FEMENINO EN COLOMBIA: LA 

VIOLENCIA Y EL MATERNALISMO 

POPULISTA, 1949-1 957". Boletín 

Americanista, 51 (), pp. 81-94. “El 

encarecimiento de la vida ha ahondado el 

odio contra el capital, y muy 

especialmente contra el comercio, sin 

que este lo haya sospechado ya que de 

muy poco podría dársele la culpa, si no 

es la descortesía con que los 

comerciantes, especialmente en Bogotá 

tratan a sus parroquianos.” Restrepo, 

Roberto. (1948). Nueve de abril quiebra 

cultural y política. Bogotá: Tercer Millar. 

  

 

“La oligarquía piensa en función de 

mecánica electoral. Nosotros pensamos 

en función de agricultura, de sanidad, 

de trabajo, de organización, de dignidad 

humana. El pueblo colombiano desea 

que el hombre no pueda escalar la cima 

de la victoria sino por el trabajo, por el 

esfuerzo por la voluntad.” 

 

“Es que los caciques no han entendido 

que se ha operado un cambio 

fundamental: que le pueblo rompió las 

barreras y que ese pueblo, de sus 

entrañas, con su propio instinto y con su 

propio razonar, lanzó a las calles un 

candidato suyo. Y por qué ese instinto y 

esa resolución? Porque esa candidatura 

corresponde al actual momento 

histórico. 

Ellos saben que existe en Colombia un 

hervidero de factores humanos contra 

los cuales no puede rebelarse un 

partido. No deben ignorar que por 

primera vez las mujeres se han 

levantado ante el peligro de verse 

arrebatar uno de sus más sagrados 

derechos. Ellos han debido pensar esto 

que he visto y analizado: que el 

nacionalismo va a invadir todas las 

calles. Ellos saben que la hora de ahora 

hay un hervidero incontenible de cosas 

históricas y un hervidero de dignidad 

vencida. Que hay miles de mujeres que 

se lanzan a las calles y caminos de 

Colombia y un patrimonio que es 

historia, que legendario, que no puede 

ser desconocido por una candidatura 

extranjera.” 

 

“Las vacas paren y tiene la solicitud 

cuidadosa de profesionales; se hace la 

defensa de su raza, de su salud. A 

ningún ternero se le deja morir de 

hambre o de enfermedad. Pero vosotros 

sabéis que en Colombia hay ocho 

millones de campesinos cuyas mujeres 

dan a luz sus hijos ayudadas 

simplemente con los recursos de la 

propia naturaleza y que hay una 

sociedad anticristiana que abandona a 

los hombres y pone en sitio de 

preeminencia a las bestias.” 

“La irrupción de nuevos elementos 

capitalistas de que ya he hablado nos 

lleva a buscar una serie de objetivos de 

estricto carácter económico y social, 

como han llevado a toda la política 

universal. Pero frente a ese problema el 

liberalismo se halla en un callejón sin 

salida. De un lado, grandes masas de 

proletarios, de campesinos, de 

desheredados de la fortuna, liberales y 

conservadores. Del otro, los 

terratenientes, los poseedores 

exclusivos de la riqueza, que son 

también liberales y conservadores. De 

manera que en el fondo de cada uno de 

los partidos históricos se presenta esa 

pugna. Y como los dirigentes son los 

que dirigen, y los dirigentes sean 

liberales o conservadores tienen el 

control del poderío económico y 

manejan la gestión del Estado, nos 

explicamos porqué ayer como hoy la 

bala de los fusiles oficiales actúa contra 

la masa y en defensa de los intereses de 

capitalistas y latifundistas ya sean 

conservadores o liberales. La masa sabe 

que el viejo postulado de la libertad 

abstracta, de la democracia abstracta es 

una mentira mientras no se realice 

primero la libertad económica. Pero ese 

problema, el de los intereses de las 

masas liberales, no puede ser resuelto 

por quienes los dirigen y hoy detentan 

el poder, porque esos dirigentes son los 

El 9 de 

abril en Bogotá se 

da con la toma de 

emisoras que 

impartieron 

consignas a todo el 

país, en la cual 

llamaban a la 

creación de juntas 

revolucionarias, en 

Bogotá además los 

establecimientos 

comerciales 

codiciados en 

medio de los 

saqueos fueron 

aquellos cuyos 

nombres 

referenciaban con 

empresas 

extranjeras, en si la 

quema de pequeños 

establecimientos se 

da debido a la 

propagación del 

fuego pero no por 

actos intencionales. 

Se muestra 

entonces la falta de 

dirección por parte 

de los jefes del 

partido liberal, y 

una acrecentada 

manifestación que 

vinculaba tanto a 

presos, como 

miembros de la 

policía y demás 

actores diversos 

que proclamaban su 

revolución, 

revolución que 

discursivamente 

planteaba el 

antiimperialismo 

con los llamados 

comercios 

panamericanos. 

Sánchez G 

Gonzalo. (1982). 

EL GAITANISMO 

Y LA 

INSURRECCION 

DEL 9 DE ABRIL 

EN PROVINCIA. 

Anuario 

Colombiano de 

Historia Social y de 

la Cultura, (10), pp. 

191-229. 
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banqueros liberales y los latifundistas 

liberales, que tienen intereses contrarios 

a las masas que los siguen, a pesar de la 

identidad del rótulo. Hasta ayer podían 

marchar juntos porque tanto el 

campesino liberal como el propietario 

liberal podían luchar contra la pena de 

muerte o contra el clericalismo. Pero 

hoy, luchando por intereses económicos 

distintos, se encuentran frente a frente.” 

“Si por procurar elevar el nivel de vida 

de los trabajadores; si por hacer de unos 

gremios subestimados gremios 

respetados se han cometido hechos que 

Su Señoría llama delictuosos, qué 

ocurrirá mañana cuando un gobierno 

municipal de izquierda dicte normas 

como las que nos preparábamos a 

dictar? Cuando se legisle sobre las 

urbanizaciones piratas y se cercenen los 

apetitos de vendedores de lotes, que 

burlan generalmente los intereses de las 

gentes pobres? Y qué sucederá cuando 

se promulgue el Código de Circulación 

y ciertas fuerzas se oculten tras la 

respetabilísima de los choferes para 

atentar contra la estabilidad del 

Gobierno? Y cuando se repita el caso de 

que mientras dicen al Ministro que 

aceptan una transacción, estén pasando 

telegramas preparando un golpe de 

Estado aun-cuando se empecinen a 

negarlo?” 
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