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Resumen 

La Violencia de mitad de siglo XX marco de manera general todo el devenir histórico del 

país, y la sociedad del municipio de Urrao no fue la excepción, pues en esta población la 

Violencia se vivió de manera intensa, los grupos estatales y la población del municipio, se 

enfrentaron causando gran desconcierto en todo el territorio. esta investigación busco 

analizar de manera general cuales fueron las condiciones vida de las personas de Urrao 

durante el periodo de la Violencia, como fue su cotidianidad durante el conflicto. Desde la 

investigación en archivos y las entrevistas, se buscó conocer como fueron las condiciones 

sociales, económicas y políticas de Urrao durante el enfrentamiento bipartidista, conociendo 

las condiciones salubres, alimenticias de las personas y como estas lograron sobrevivir a este 

periodo. 

 

Palabras clave: Violencia, Población Civil, Conflicto, Urrao, Cotidianidad, Política 
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Abstract 

The violence of the mid-twentieth century generally marked the entire historical evolution of 

the country, and the society of the municipality of Urrao was no exception, because in this 

population the violence was experienced in an intense way, the state groups and the 

population of the municipality, fought causing great confusion throughout the territory. This 

research seeks to analyze in a general way what were the living conditions of the people of 

Urrao during the period of the Violence, as was their daily life during the conflict. From the 

investigation in archives and the interviews, it was sought to know how the social, economic 

and political conditions of Urrao were during the bipartisan confrontation, knowing the 

healthy and nutritional conditions of the people and how they managed to survive this period. 

 

Keywords: Violence, Civil Population, Conflict, Urrao, Daily Life, Politics. 
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La Violencia en Colombia fue un proceso social y político que se vivió en el país 

entre los años 1948-1953, a raíz de los enfrentamientos por razones ideológicas y disputa por 

el poder, entre los seguidores de los partidos políticos liberal y conservador. Desde los años 

30, ya venían los enfrentamientos entre los dos partidos, pero, cuando el liberalismo asume 

el poder, se agudiza o inicia una fase más violenta con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán 

el 9 de abril de 1948 y los posteriores sucesos violentos registrados en diferentes lugares del 

país, especialmente en Bogotá, conocido como “El Bogotazo”;  termina con la toma militar 

del General Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia de la nación en 1953 y la posterior firma 

del Frente Nacional en 1957. Contar los hechos de la Violencia de una manera lineal omite 

todos los sucesos que ocurrieron, las vidas que se perdieron, las familias que se separaron, el 

temor de la sociedad, el peligro para los indefensos y de los no simpatizantes de los partidos. 

La Violencia de mitad de siglo XX fue un hecho que marcó la vida de los colombianos y sus 

consecuencias afectan, aún, hoy en día, a nuestra patria. 

La chispa que inició la Violencia fue el asesinato de Gaitán, quien es recordado, no 

solo entre los círculos políticos sino entre las personas del común, por su constante apoyo 

hacia las personas de más bajos recursos, “al pueblo”, en ellos encontró su caudal electoral 

para las elecciones presidenciales de 1950, él buscando un cambio en la política colombiana, 

y que los políticos fueran más cercanos a la gente. Sin embargo, para 1948, la ilusión de ver 

a alguien a fin a ellos y legitimado por el pueblo en la presidencia de la república, fue 

truncada, las elites conservadoras, temerosas de perder su poder, además, de la nula 

protección que le brindó al partido liberal, hizo que el magnicidio de Gaitán fuera un hecho 

que marcaría la memoria política y colectiva del país. “El Bogotazo” fue la primera respuesta 

de las masas populares a la muerte del caudillo, un motín civil que se tomó las calles y los 

medios de comunicación y arrasó con la infraestructura de la ciudad -las oficinas de prensa, 

negocios, almacenes de la capital colombiana, el tranvía- aparte de los enfrentamientos con 

la policía, arengas en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, y la muerte 

violenta de Juan Roa Sierra, autor material del asesinato, a manos de la muchedumbre 

enfurecida y sedienta de venganza.  

Este fenómeno de movilización popular no fue sólo en Bogotá, en otras ciudades y 

poblaciones del país también se vivieron marchas protagonizadas por los liberales que 
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señalaban de manera directa a los dirigentes conservadores del asesinato, ciudades como 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras, también fueron testigos de actos 

violentos, incendios, saqueos, toma de los edificios públicos y emisoras locales, ante la 

indignación y la rabia de sus seguidores, por el asesinato de su candidato a la presidencia de 

la República. 

Ante estos actos violentos y el hecho que la gente culpara al gobierno, comienza un 

periodo de represiones por parte de los agentes estatales de adscripción conservadora contra 

los liberales, para impedir que participaran en las elecciones presidenciales de 1949, y así 

nombrar en la presidencia al conservador Laureano Gómez, político de ultraderecha., Para 

1949, la situación era crítica para los simpatizantes del partido Liberal, que no tenían 

representación ante el gobierno. El presidente Ospina cerró el Congreso de la República en 

agosto de ese año y se atribuyó todo el poder político del país, evitó que la oposición 

mayoritaria del Partido Liberal, ganadora en las elecciones parlamentarias en junio de 1949 

gobernaran. Con el asesinato de Gaitán, los liberales decidieron retirarse de la contienda por 

la presidencia y llamaron a sus seguidores al abstencionismo. 

Y así, frente al desenfrenado ataque que sufría el liberalismo por parte de las 

autoridades y los grupos conservadores más radicales, además, del monopolio político que 

ostentaba el presidente Mariano Ospina Pérez y el partido Conservador, los liberales se 

organizaron en grupos de guerrillas para defenderse, departamentos como Antioquia, 

Quindío, Tolima, Los Llanos Orientales y Valle del Cauca, vieron el surgimiento de grupos 

insurgentes liberales.  

Los grupos guerrilleros liberales se organizaron de acuerdo a las diferentes 

condiciones que se dieron en el país y en las regiones donde estaban ubicados, no solo el 

territorio y el aspecto geográfico influyeron en la organización y operación de los grupos 

armados liberales, sino también incidieron en su formación y motivaciones; y en las 

condiciones y las formas en que se vivió la represión. A continuación, se analizará los 

diferentes grupos de guerrilleras liberales que se formaron, diferenciados por la región donde 

actuaron. 

El grupo de guerrillas liberales más recordado en Colombia, en esa época, fue la 

Guerrilla del Llano, estas se formaron en diferentes lugares de los departamentos orientales 
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del país, gracias a la geografía y a la cercanía entre ellas consiguieron consolidarse como el 

grupo más grande de guerrilleros que luchó contra el gobierno nacional, en un principio, para 

adelantar misiones estratégicas y ataques conjuntos, pero luego, esta unidad logró conformar 

un Comando unificado desde donde se coordinaría las acciones beligerantes y subversivas. 

La cercanía con la capital del país y la presencia de los grandes terratenientes liberales de los 

llanos, hizo que los guerrilleros llaneros tuvieran ideales políticos, basados en el liberalismo 

colombiano, y buscaran cambiar el rumbo de la nación tomando el poder político por la 

fuerza.1 La Guerrilla del Llano, buscaba reivindicar y posicionar a los liberales en el gobierno 

nacional, su meta final era revocar a Laureano Gómez del poder y ascender a un liberal para 

que gobernara el país. En los Llanos se tenía un proyecto político cercano a la Dirección 

Liberal Nacional y contaba con el apoyo, no solo de los hacendados locales, sino que, 

recibían apoyo moral de parte de los grandes dirigentes del partido, también buscaban en los 

jefes políticos liberales órdenes y orientaciones sobre lo que se debía hacer. Figuras como 

Eliseo Velásquez, Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, los hermanos Bautista (Pablo, 

Tulio, Manuel, Roberto y Rubén) fueron grandes jefes guerrilleros en el Llano y aun, hoy en 

día, son recordados por la población, gracias a su lucha.   

Otra de las regiones donde se vivió intensamente la Violencia y la creación de grupos 

armados reaccionarios fue la zona entre Tolima, Quindío y Valle. Este enclave en el centro-

occidente del país, tiene unas dinámicas de lucha propias, ya que el enfrentamiento político 

se convierte en una excusa para la lucha económica por la tenencia de la tierra que se vivió 

en estos lugares, especialmente de producción cafetera. Si bien existía una preocupación 

política por los ataques de que eran blanco los liberales, y un deseo por el cambio político, la 

razón de la lucha en estos lugares se da por la necesidad de los campesinos para que se les 

diera tierra para trabajar, buscaban que se hiciera una verdadera reforma agraria que ayudara 

a los campesinos más pobres.2 La cercanía que existe entre los tres departamentos 

mencionados hizo que los grupos subversivos lograran desarrollar acciones en todo ese 

territorio.  

 
1 Alfredo Molano. Los años del tropel Bogotá: Ancora, 2006. 24 
2 Molano. Los años del tropel.  26 
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Además de los departamentos antes mencionados, otro lugar donde se formaron 

guerrillas liberales fue Antioquia. Aquí, se dio un caso particular, ya que la organización de 

grupos liberales armados en el departamento fue en aquellas regiones con trayectoria liberal 

y cada guerrilla tenía un ideal diferente al de los otros. Así surgieron facciones guerrilleras 

en Urabá, el Bajo Cauca, el Occidente antioqueño y Urrao (en el Suroeste) entre otras, que 

emergen por diferentes necesidades, como se detallará a continuación. 

En la región del Nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, la economía siempre 

ha estado relacionada con la minería de oro y la ganadería, las extensas planicies junto a los 

afluentes de agua y cuencas de los grandes ríos como el Cauca y el Magdalena, han hecho de 

esta región ideal para estas actividades, en éstas se concentró la razón principal de la lucha 

civil de los guerrilleros liberales, durante los años 1948-1953. Al principio, la lucha fue por 

el descontento ante la conservatización, casi completa de los pueblos que hasta ese momento 

eran liberales,3 pero con el transcurrir de los meses, se convirtió en una constante que 

relacionaba las minas y las haciendas con el surgimiento de una fuerza de autodefensas que 

buscaba que dichas empresas no se afectaran por el conflicto que había entre liberales y el 

gobierno, además, entrar a apoyar directamente al régimen nacional. 

La Violencia en Urabá y el Occidente antioqueño también comienza por las disputas 

bipartidistas de la época, sin embargo, esta se vio especialmente afectada, por la intervención 

de los grupos de extrema derecha que se trataban de apoderar de la mayor parte de las tierras 

de esas  subregiones, la desconfianza hacia el gobierno nacional y departamental, hizo que 

ni siquiera con golpe militar del general Rojas Pinillas en 1953, llegara la paz a la región.4 

“[…] contener a las guerrillas liberales […] no eran los principales objetivos de las fuerzas 

públicas. […] lo que comenzó como violencia partidista evolucionó hasta convertirse en 

oportunidades de ganancia personal […] requerían que la violencia persistiera, no que 

finalizara.”.5 

En 1950 con la llegada de Laureano Gómez al poder ejecutivo del país (1950 -1951), 

la situación se vuelve critica para los liberales, la ideología de este político se acercaba mucho 

 
3 Mary Roldan. A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, 2003. 215 
4 Roldan. A sangre y fuego… 281 
5 Roldan. A sangre y fuego… 282 
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más al franquismo español que al mismo conservatismo colombiano y su gobierno que, de 

entrada, llegaba con el Congreso de la República cerrado y medidas represivas para evitar la 

repetición de los sucesos del 9 de abril de 1948, siguió con la política de mano dura que su 

predecesor Ospina Pérez había implantado. Estas políticas represivas hicieron de las fuerzas 

estatales una constante amenaza para la población civil y la desconfianza entre la gente del 

común, la cual aumentaba conforme las represalias, desde encierro en prisión hasta golpizas 

injustificadas, solo por estar inscritos en el Partido Liberal. 

Esta situación ya se había vivido anteriormente en 1949 con la elección presidencial, 

cuando los liberales se tuvieron que refugiar, en especial, aquellos ciudadanos que vivían en 

veredas o áreas rurales, evitando el contacto con los centros poblados para no ser atacados, 

es así, como se forman los primeros grupos de inconformes con las políticas conservadores, 

grupos que serían el caldo de cultivo de las futuras guerrillas liberales, al refugiarse en los 

montes o selvas del territorio nacional, estas personas compartieron ideas, desde la 

organización hasta planes de acción bélica reales contra las autoridades conservadoras. Así, 

la política de a sangre y fuego que implementó Gómez logró extender el fenómeno de las 

guerrillas por los lugares anteriormente nombrados, en principio como defensa y luego, como 

organizaciones subversivas en contra del poder local y nacional. 

Las famosas aplanchadas (golpear al otro con plan del machete) eran perpetradas por 

los ciudadanos conservadores, las acusaciones con las autoridades para que encarcelaran a 

los liberales del pueblo, fueron algunas de las acciones que tomaron los conservadores, pero 

no fueron las únicas. La organización grupal también fue utilizada por los adeptos al Partido 

Conservador, existieron varios grupos que utilizaron las armas en contra de los liberales, pero 

los más famosos, sin duda, fueron “los Pájaros”, “los Chulavitas” y “los Contrachusmeros o 

Tiznados”. Los Pájaros fueron un grupo al margen de la ley, de ideología radical surgido en 

el Valle del Cauca que se organiza gracias a la necesidad de acabar de manera física con 

partidarios del liberalismo, desde simples ciudadanos hasta altos mandos regionales del 

Partido Liberal, en pocas palabras eran sicarios (utilizando el termino actual como persona 

que asesinan por dinero)6; los Chulavitas fueron el grupo radical conservador que engrosó 

 
6 Riahna Weakley, “Sangre ajena: el testimonio de un sicario” en estudios de literatura colombiana 16 (enero-

junio 2005) 148 
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las filas de las brigadas policiales en todo el país, nacidos en la vereda Chulavita de Boyacá, 

su leyenda se extendió por todo el territorio nacional, y se consideraba Chulavita a todo 

policía que matara con placer a un liberal; y por último, los Contrachusmeros o Tiznados, 

que nacen en Antioquia y estaban organizados en grupos, buscaban el saqueo y la destrucción 

de los hogares liberales, además del ataque físico en contra de los ciudadanos. Estos se 

conocen como Contrachusmeros por atacar a la chusma (liberales) y Tiznados porque al salir 

en comisión (término que se utilizaba para determinar un ataque a una vereda)7 se pintaban 

la cara para no ser reconocidos y como camuflaje.  

Así estaba dado el ambiente para una confrontación bélica de enormes proporciones, 

guerrillas liberales, autoridades y grupos de extrema derecha, todos en un mismo escenario 

dispuestos a guerrear hasta el final y en medio de este ajedrez se encontraba la población 

civil, de ambos partidos, que fueron los que más sufrieron en la confrontación bipartidista.  

La situación del país era critica para 1950, un gobierno conservador que solo velaba 

por los intereses de su partido y no aceptaba oposición, un Partido Liberal débil que intentaba 

conciliar con el gobierno la situación de sus partidarios, la excesiva violencia utilizada por 

las agencias estatales en contra de la población civil, la creación de grupos de extrema 

derecha adeptos al gobierno y que buscaban acabar con el liberalismo; y la proliferación de 

grupos subversivos que trataban de mejorar por medio de las armas, la defensa de los ataque 

recibidos por la autoridad.  

Sin embargo, el comercio exterior de café y otros productos estaba en crecimiento, 

ya que los países europeos y Estados Unidos comenzaban su recuperación luego de la 

Segunda Guerra Mundial, y productos como el café y los textiles, productos masificados en 

el país eran de primera necesidad en el viejo continente y América del norte8. Con esta 

situación económica el gobierno se desentendió, en parte, de la situación política y social que 

vivía el país y es que unas cifras favorables frente al comercio exterior hacían de la situación 

fuera ignorada por la Presidencia, además, de los planteamientos del presidente Gómez que 

decía: 

 
7 Archivo municipal de Urrao (en adelante AMU) legajo 4, carpeta 3, 28 de febrero de 1953 
8 Salomón Kalmanovitz. Nueva historia económica de Colombia. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, 2010. 195 
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Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello 

y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico; con un pecho de ira, con brazos 

masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza. Este es 

el resultado de una elaboración mental. Es la deducción que se hace de la consideración 

de los últimos hechos del país, con el cuidado con el que un químico en un laboratorio 

seguirá la trayectoria de las reacciones para sacar la conclusión; así tenemos que el 

fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno 

típicamente comunista, pero ejecutado por el basilisco. La cabeza pequeña e 

imperceptible, lo dispuso, y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional.9 

Lo anterior, lo decía Laureano Gómez como una metáfora para referirse al Partido 

Liberal, lo que deja en claro su opinión contraria a los postulados liberales, considerándolo 

como una masa amorfa que no sabía para donde iba ni cómo administrar el rumbo del país, 

además, Gómez sentía la paranoia de invasión comunista tradicional en los fascismos 

europeos (Italia, Alemania y España) acentuada por los movimientos guerrilleros Liberales 

que se aumentaban en el país. Con esa realidad, la presidencia de Laureano Gómez se 

enmarcó en la violencia, no solo como el proceso que vive la nación, sino también desde las 

políticas represivas que emprendió el gobierno nacional contra las poblaciones liberales del 

país. 

Ahora se analizará un poco a los grupos de guerrillera liberal del país entre 1948 y 

1953. El número total de guerrillas liberales formadas en el país ha sido difícil de establecer 

por parte de los investigadores que abordan esta temática, esto debido a la proliferación de 

grupos liberales que se establecieron a lo largo de Colombia, siendo las más importantes la 

guerrilla de los Llanos, en los llanos orientales, las guerrillas de los departamentos de Tolima, 

Quindío y Valle del Cauca y, por último, las guerrillas formadas en el departamento de 

Antioquia. Primero, me referiré a las guerrillas de los Llanos orientales. La vida económica 

en el llano colombiano se ha basado en la ganadería y las haciendas, entre grandes 

extensiones de pastoreo, pequeñas parcelas agrícolas, caballos y vaquería, el llano siempre 

ha sido una de las regiones más olvidadas del gobierno central, con algunas excepciones 

como Meta y Villavicencio, una zona marginal de gobiernos que se han caracterizado por el 

centralismo político y económico de la nación10. 

 
9 James Henderson. Cuando Colombia se desangro. Bogotá: Ancora, 1985. 168 
10 Jane Rausch. Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos. Medellín: Editorial 

Universidad de Antioquia, 2003 
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El Llano es uno de los primeros territorios que se levantan por la muerte de Gaitán en 

1948, las políticas represivas que el gobierno de Ospina Pérez implanta son sentidas, con 

mucho rigor, en este territorio pues los excesos de parte de la fuerza pública en estas tierras 

era feroz, por lo que la formación de guerrillas para enfrentarse al gobierno fue algo que se 

hizo casi necesario, al estar todas las salidas democráticas cerradas (el Congreso cerrado por 

el homicidio de Gustavo Jiménez, representante liberal, y la fuerte represión adoptada desde 

el Palacio de Nariño). La guerrilla de los llanos estaba conformada por los peones de las 

haciendas que eran los que más sentían el rigor de la política de “sangre y fuego”11 implantada 

por el gobierno, unidos a estos estaban incluidos los capataces de las haciendas y algunos 

hacendados, pero también se encontraban personas de otras partes del territorio nacional que 

hicieron parte de las brigadas guerrilleras, que sentían la necesidad de defender la población 

y al Partido Liberal. Los grupos guerrilleros del llano se caracterizaron por agruparse en 

pequeños contingentes formados en los diferentes pueblos, sin embargo, la cercanía de los 

lugares y la causa de la lucha hicieron cercanos a los hombres armados que al desplazarse 

por las llanuras se ayudaron mutuamente, hasta que los grupos guerrilleros de los llanos 

parecían un solo grupo de combatientes, y aunque hubo roces entre hombres de fuerte 

carácter, la lucha siempre la concentraron contra los opresores.  

El año de 1949 marcó el inicio de los primeros grupos liberales armados en los llanos, 

y es que, ante los ataques de policías y civiles conservadores, los liberales del llano vieron 

en la lucha armada una posibilidad de mejorar la situación y en la filosofía guerrillera una 

alternativa política. Eliseo Velásquez fue uno de los primeros comandantes de la lucha 

llanera, y bajo su mando, un grupo considerable de hombres se toman la población de Puerto 

López en el departamento de Meta,12 luchando frente a frente con las autoridades nacionales 

que tenían esta localidad como uno de los bastiones de su cruzada llanera; con esta acción, 

el gobierno comenzó a prestar especial atención al llano. Luego del ejemplo de Velásquez, 

otros jefes guerrilleros armaron sus tropas, entre ellos los hermanos Bautistas, los hermanos 

Fonseca, Eduardo Franco Isaza y Guadalupe Salcedo. Entre ellos habían tres grupos o frentes 

revolucionarios13, el primero comandado por Franco Isaza, sogamoseño,  hacendado e hijo 

 
11 Eduardo Franco Isaza. Las guerrillas del Llano. Medellín: Hombre Nuevo, 1976 
12 Jane Rausch. Colombia: el gobierno territorial…346 
13 Andrés López, “Las leyes del Llano, 1952-1953: conceptos fundamentales” en Dialéctica Libertadora 8 

(2015) 165 
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de hacendados que viendo la situación del Partido Liberal decide aventurarse en el llano a 

luchar por mejorar la situación del país, con una ideología más democrática buscaba la sana 

convivencia con los conservadores; el segundo frente era comandado por los hermanos 

Fonseca, Eduardo, Jorge y Eulogio, estos comenzaron su vida guerrillera jurando venganza 

por la muerte de un hermano14 y organizaron un grupo de hombres guiados por los postulados 

clásicos del Partido Liberal; y el tercer frente fue comandado por los hermanos Bautistas, 

que, igual que Franco Isaza, tenían una ideología liberal-democrática pero enfocada en la 

supremacía liberal, entre las filas de los Bautistas estaba Guadalupe Salcedo, quien se 

convertiría para 1951 en uno de los jefes más importantes de las guerrillas llaneras junto con 

los hombres antes mencionados15. 

La estrategia implementada por los guerrilleros fue la lucha irregular, atacar, 

emboscar, huir, con esto lograban que las fuerzas estatales se fueran debilitando, sin embargo, 

la estrategia de la policía era la política de tierra quemada o “arrasada”, no dejar nada a su 

paso, así la violencia que aplicaban los Chulavitas era extrema, ya que quemaban casas que 

habían sido señaladas de liberales y sembradíos los contingentes oficiales contaban con gran 

número de oficiales, y las extensiones de tierra tan amplias hicieron del bombardeo aéreo una 

solución poco efectiva. Las acciones guerrilleras fueron perdiendo fuerza a comienzos de 

1950, por la disminución en la cantidad de tropas que tenían  y el número de acciones 

armamentísticas que realizaron los agentes estatales, y la falta de armamento y de bajas en 

sus filas hicieron que la moral de los guerrilleros del llano disminuyera, llevando a algunos 

a entregarse a las autoridades, otros simplemente desertaron y volvieron a sus vidas civiles, 

mientras las acciones policiales continuaron sin dar tregua, aunque la mayoría haya escapado. 

Los grandes jefes se unieron y crearon el Estado mayor de la guerrilla del Llano, buscando 

especializar a los hombres que seguían en pie de guerra y realizar acciones más estratégicas 

y mejor ejecutadas, con esto la moral y los hombres subversivos aumentaron llevando el 

conflicto en el Llano a una nueva fase de confrontación, con Salcedo, Isaza Franco, Dumar 

Aljure, los Fonseca y los Bautistas.  

 
14 Franco Isaza. Las guerrillas del Llano... 32 
15 López, “Las leyes del Llano…” en Dialéctica. 165 
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Para 1952 la lucha era cada vez más intensa, los guerrilleros seguían en su búsqueda 

de un nuevo estado que diera garantías de ejercer libremente la política, de participar de ésta 

y poder llevar una vida digna siendo liberales. En este año, los grupos guerrilleros estaban 

fortalecidos y su pensamiento de derrocar a Laureano Gómez de la presidencia seguía vivo16, 

los llaneros tomaron una faceta más social luego de su estancamiento en 1950, ayudando, 

aún más, a las personas y buscando que las acciones violentas de las autoridades se 

concentraran en ellos y no en la población civil, por esto el 11 de septiembre de 1952 se 

escribe “la ley del Llano”, la cual establecía la guerrilla como una fuerza defensora de la 

región, que buscaba velar por el bienestar de sus paisanos y sus bienes, con esto los 

guerrilleros se autoproclamaron la autoridad en el llano y buscaron separarse del gobierno 

central en Bogotá, además: 

La Primera Ley instauró contribuciones a las transacciones comerciales, impidió la justicia 

por mano propia, dispuso reglamentaciones sobre debido proceso y doble instancia y fijó 

penas pagaderas con cárcel. También garantizó el principio de libertad, prohibiendo 

causar molestias a las personas y a sus bienes; determinó la imposibilidad de efectuar 

detenciones sin órdenes emanadas de autoridades idóneas, y explícitamente limitó el poder 

de los funcionarios.17 

También establecía una reforma agraria donde las tierras fueran repartidas 

equitativamente y las personas más necesitadas pudieran acceder a éstas y así, obtener un 

beneficio para todas las personas del territorio. En esencia esta ley pretendía mejorar la vida 

de las habitantes en el llano, restándole poder a los policías conservadores y dándoles 

bienestar a las personas para que el llano prosperara. 

El 18 de junio de 1953 se emite la segunda Ley del llano18, la cual se mira (desde un 

punto de vista político) más como una Constitución de la patria llanera, esta estableció con 

mucha precisión las libertades y obligaciones de los habitantes de la región, la autoridad que 

se le daba a los guerrilleros para velar por el bien de la ciudadanía y sistemas democráticos 

de participación que se vieron reflejados en la creación de la enmienda. Guadalupe Salcedo 

fue elegido como jefe militar de las fuerzas armadas revolucionarias, posicionándolo como 

 
16 Eduardo Franco Isaza menciona en más de una ocasión el deseo de los llaneros de ascender la cordillera y 

tomarse la capital, como lo harían el ejército libertador en el siglo XIX y el ejército liberal de llaneros al 

mando de Rafael Uribe Uribe en la Guerra de los Mil Días. Véase: Franco Isaza, Las guerrillas del Llano… 
17 López. Las leyes del llano… 171 
18 López. Las leyes del llano… 172 
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máximo comandante de las guerrillas llaneras, por elección entre ellos mismos, los decretos 

eran aprobados por los asistentes a las reuniones, mostrando un carácter democrático y de 

participación que el gobierno central no brindaba. La Constitución del Llano es la concreción 

y el manifiesto de la inconformidad que sentía la sociedad liberal de la situación del país y la 

realidad política en la que vivían, se convierte en la declaración de un paraestado que velaba 

por las personas del común y su libre actuación política. 

Las guerrillas llaneras entregaron las armas en 1953 con el ascenso de Gustavo Rojas 

Pinillas a la presidencia del país mediante golpe de estado, el cual declara amnistía a todos 

los combatientes subversivos del país, aceptada por los guerrilleros del llano, si se les 

permitía volver a la vida civil con las garantías de vida y libertad para ellos y para todos los 

habitantes de la región, así, todos los combatientes que lucharon por su vida y la de sus 

coterráneos entregaron sus armas. 

Boyacá es un Departamento que se ha caracterizado por ser, en su mayoría, 

conservador, esto se refleja en la inexistencia de guerrillas liberales formadas en esta región, 

solo algunos casos de personas que se unieron a estos grupos. Sin embargo, el exacerbado 

patriotismo conservador de sus habitantes hizo que estos crearan un cuerpo policial óptimo 

para el conflicto civil que vivía el país, provenientes del municipio de Boavita, los primeros, 

ganaron su fama por la vereda de donde eran originarios, Chulavita. Y es que los Chulavita 

fueron los policías conservadores que se encargaron de sembrar el terror en las regiones 

afectadas por la Violencia en Colombia, fanáticos y sanguinarios son las palabras que mejor 

los definen por las acciones que realizaron en sus incursiones, la manera de matar era su 

característica principal por la sevicia con que lo hacían. Todo ciudadano conservador que 

sintiera repulsión por los liberales era Chulavita, no solo los venidos de esta vereda eran 

considerados así, boyacenses de todo el departamento e inclusive pastusos y 

cundinamarqueses eran considerados Chulavitas. Este grupo pervivió durante toda la época 

de la Violencia, y no solo a la que se vivió entre 1948-1953, que fue la época donde se les 

reconoció, los periodos siguientes de la violencia (1953-1957 y 1957-1965)19 fueron 

 
19 James Henderson, Cuando Colombia… 25 
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enlistados en las filas de la policía por la intensificación de los actos bélicos entre guerrillas 

y ejército. 

La otra región azotada por la Violencia se compone de tres departamentos, tal vez, 

los que más sufrieron por este fenómeno social, Tolima, Quindío y Valle, la región centro-

occidental colombiana también fue escenario de los odios partidistas en la mitad del siglo 

XX. Si bien los tres procesos son en esencia diferentes,20 tienen algo de semejantes debido a 

la movilización de los grupos subversivos entre las regiones21 lo que hacía que se 

compartieran ideas y lamentos. Las tres regiones comenzaron su periodo de Violencia para 

el mismo año, 1948, y es que la muerte de Gaitán marcó el destino de muchos habitantes del 

país, levantamientos en los pueblos más liberales de los tres departamentos (Trujillo, Líbano 

y Calarcá, entre otros) por la muerte del caudillo, enardeció a aquellos ciudadanos que 

estaban en contra del gobierno. Los habitantes adeptos al Partido Liberal sufren ataques 

indiscriminados por parte de la autoridad, como encarcelamientos, “aplanchadas”, decomiso 

de productos alimenticios y de aseo hicieron que la vida de los liberales en estos 

departamentos fuera insoportable, y con el cierre del Congreso, por parte del presidente 

Ospina Pérez, la idea de una lucha armada se hizo latente, así surgen en el Quindío y Tolima 

grupos armados de liberales que buscaron mejorar la situación de sus vidas. Estos grupos o 

guerrillas liberales se caracterizaron por la movilidad con que atacaban, un día estaban en un 

pueblo, y al otro, ya estaban en marcha para atacar los regimientos conservadores de otro 

pueblo, por esto las fronteras departamentales desaparecieron y tuvieron la zona de los tres 

departamentos para su accionar. En el Quindío la organización primigenia de guerrilleros 

liberales fue conformada por Modesto Ávila en Génova22 y en el Tolima por Leónidas Borja 

alias “El lobo” en Rovira (donde más tarde se uniría Teófilo Rojas mejor conocido como 

“Chispas”)23. 

 
20Estudios regionales se han hecho de cada uno de los departamentos en la Violencia, Véase: para Quindío, 

Carlos Miguel Ortiz. Estado y subversión en Colombia: la Violencia en el Quindío años 50. Bogotá: CEREC, 

1985; para Tolima, James Henderson, Cuando Colombia se desangro; María Victoria Uribe Alarcón. Matar, 

rematar y contramatar: las masacres de la violencia en el Tolima, 1948-1964. Bogotá: Cinep, 1989; para 

Valle, Johnny Jesneir Delgado Madroñero. El bandolerismo en el Valle del Cauca 1946-1966. Cali: 

Gobernación del Valle del Cauca, 2011; Adolfo León Atehortúa Cruz. El poder y la sangre: las historias de 

Trujillo (Valle). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Cinep, 1995. 
21 Ortiz. Estado y subversión… 24 
22 Ortiz, Estado y subversión… 215 
23 Henderson, Cuando Colombia… 180ll  
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El caso del Valle del Cauca es muy diferente, existieron grupos guerrilleros venidos 

de Quindío que actuaron en el departamento (especialmente en el norte), pero en el territorio 

surgió una de las fuerzas fieles al gobierno nacional y al partido Conservador más conocidas 

durante el periodo de la Violencia, los “Pájaros” fueron una organización fundada en Tuluá 

(norte del Valle) por León María Lozano en 1950, este grupo armado tenía como propósito 

el asesinato selectivo de personajes liberales en un principio en el territorio valluno, luego se 

traslada a la región centro del país, en los departamento del Quindío y Tolima para extenderse 

por Antioquia, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Los “Pájaros” se destacaron por su 

actividad selectiva de asesinato, no realizaban grandes matanzas ni hacían incursiones 

quemando casas y saqueando, ellos solo mataban a líderes liberales que fueran considerados 

un problema para la sociedad conservadora, fuese por su actividad política o por brindar 

ayuda a las personas, asesinaban objetivos específicos. 

Así el panorama, la Violencia que se vivió en los tres departamentos se caracterizó 

en extremo violenta y sanguinaria, de un lado, se tenía el actuar de los liberales, que se 

organizaban en cuadrillas en principio como método de defensa, luego pasaron  a una 

actividad de interés personal, el saqueo los acercó más al bandolerismo que a la subversión 

armada (para el caso de Quindío y tardíamente el Valle), y los conservadores que se 

caracterizaron por la facilidad con la que se movilizaban y la sangre fría que tenían a la hora 

de hacer efectivo sus ideales. 

El caso de la región centro-occidental de Colombia es, especial, debido a que sus 

guerrillas comienzan su actividad luego de la muerte de Gaitán, el 9 de abril de 1948, y de la 

represión conservadora, pero se destaca, por ser lugares donde el conflicto se extendió, como 

autodefensas campesinas, más allá de la segunda fase de la Violencia24 (1953-1957),  Luego, 

en la década del sesenta, nacen como grupo subversivo que perviven hasta la actualidad25, la 

lucha de estos grupos perduró al no ser escuchadas sus peticiones y reivindicaciones, además, 

su ideología luego de 1957 se transforma acercándolos más al comunismo que a los 

postulados liberales del país. Una de las prácticas utilizadas por los grupos formados en esta 

 
24 James Henderson, Cuando Colombia… 25 
25 Se menciona esto por las guerrillas de las FARC que solo se desmovilizan hasta la segunda década del siglo 

XXI y que comienzan actividades en la década de 1960, véase: Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Guerrilla y población civil: Trayectoria de las FARC, 1949-2013. Bogotá: Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2014 
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región es el bandolerismo ejercido contra la población lo que los marcó como vándalos y 

enemigos del Estado.  

La Violencia en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle perduró durante todo 

el periodo de Violencia de mitad de siglo XX (1949-1966) e incluso siguió hasta llegar al 

siglo XXI, dejando en su camino a miles de muertos, desplazados y damnificados, en todos 

los lugares afectados por la Violencia, la población civil fue la que más sufrió el 

enfrentamiento de los grupos armados.  

Antioquia también fue una región donde la Violencia engendró odios y muertes, entre 

sus montañas, valles, ríos y planicies el fantasma del conflicto partidista de mitad de siglo 

XX se hizo presente, dejando gran cantidad de víctimas mortales y destrucción a su paso. Al 

ser una región amplia, la Violencia en Antioquia no se extendió por todo el departamento, 

sino que se concentró en algunos municipios, tradicionalmente liberales, por esto hay pueblos 

donde la Violencia no afectó directamente a la población, y otros, donde el caos del conflicto 

fue pan de cada día. Remedios y San Luis26 fueron los pueblos del Oriente del departamento, 

en esta subregión los grupos subversivos que atacaron a los conservadores de estos 

municipios provenían de otros departamentos del país como Bolívar o Santander, y la 

represión a que se sometió a los liberales fue más de ámbito político y cívico que de forma 

física, ya que lo Comités conservadores de los pueblos pedían que se sacara de los puestos 

de trabajo público a los liberales y se les diera el trabajo a los conservadores, además, de 

reprimirlos a la hora de votar en tiempos de elecciones. La subregión Nordeste de Antioquia, 

se caracteriza por ser minera con empresas extrajeras en explotación, esto unido a 

trabajadores nómadas que apoyaban el liberalismo a donde iban, esto propició que la 

gobernación departamental y el gobierno nacional mirara con desconfianza a los pueblos de 

esta parte del departamento; la “Conservatización” de los puestos administrativos y 

gubernamentales no se hizo esperar, y además, de las constantes solicitudes en empresas y 

campamentos mineros para que los puestos fueran ocupados por personas “leales al 

gobierno”. Solo hasta 1952 se forma un grupo de guerrilla liberal en el territorio oriental 

antiqueño, comandado por el Capitán Corneta, en el Nus y el Nordeste, se dedicó a hacer la 

 
26 Mary Roldan. A sangre y fuego: La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953. Bogotá: Instituto 

colombiano de antropología e historia, 2003. 184 
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vida imposible a la población civil conservadora, al mismo tiempo que tropas del ejército 

venidas de Chocó y Bolívar; y policía procedentes de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, 

llevaron la crudeza de la Violencia a esta región de Antioquia hasta 1953, cuando cesa el 

conflicto y la tranquilidad vuelve, temporalmente, a la región. 

Otras de las subregiones de Antioquia que vive la Violencia es Urabá y el Occidente 

antioqueño. Urabá entra a ser parte del gobierno antioqueño en 1905 luego de la 

emancipación panameña, algo que buscaban los dirigentes departamentales desde el siglo 

XIX para poder tener una salida al mar, sin embargo, luego de conseguir el control de esta 

zona la dirigencia en Medellín no consideró a esta región parte integral del territorio 

antioqueño, las decisiones políticas las tomaban desde Cartagena, el control policial era con 

regimientos militares y policiales venidos desde Bolívar o Chocó, por lo que la población 

urabeña nunca se sintió realmente parte del departamento antioqueño. Por su cercanía el 

Occidente y el Urabá forman unas relaciones comerciales entre los municipios de estas 

subregiones, posibilitaron que los grupos guerrilleros tuvieran movilidad entre estas zonas 

del departamento. La Violencia en estas regiones surge después de la muerte de Jorge Eliecer 

Gaitán, las revueltas luego de este suceso no se hicieron esperar en Buriticá, Turbo y Peque,27 

desde ahí, el ambiente en el territorio cambió, y la represión comenzó contra la población. Y 

con las elecciones de 1949 las cosas fueron peor, pues, el cierre del Congreso y la política de 

represión estatal hicieron que el descontento entre la población (de mayoría liberal) creciera, 

las personas comenzaron a observar una violencia desmesurada contra ellos. Fruto de esto se 

forman las guerrillas de Camparrusia (Dabeiba) dirigidas por Arturo Rodríguez Osorio y 

Aníbal Pineda Torres28, que comienza la defensa del territorio del Occidente y Urabá a 

principios de 1950, buscando la defensa del pueblo y el territorio. La lucha en el territorio 

noroccidental de Antioquia se basó en las acciones organizadas tratando de dar golpes de 

alguna significancia al gobierno y las fuerzas estatales, mientras estas atacaban de manera 

indirecta a los guerrilleros haciendo más daño a la población civil que a la guerrilla como tal. 

La Violencia duró hasta 1953 cuando Rojas Pinilla firma la amnistía para los combatientes y 

 
27 Roldan. A sangre y fuego… 220-221 
28 Roldan. A sangre y fuego… 228 
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el gran socio de las guerrillas de Camparrusia, el Capitán Franco, máximo líder de las 

guerrillas en Urrao, ordena la desmovilización de sus tropas. 

Por último, el Suroeste antioqueño fue la otra región que sufrió de manera directa el 

conflicto de mitad de siglo XX, en especial Urrao. Como se ha visto en las anteriores páginas 

la Violencia en Colombia afectó en gran medida la vida de las personas, y el Suroeste 

antioqueño no fue la excepción, con un grupo de liberales armados que querían cambiar en 

algo la vida política del país, y mejorar la calidad de vida de los liberales en su región, se 

enfrentaron de forma casi directa a las fuerzas estatales entre 1949 y 1953. Por esto, este 

trabajo busca exponer la manera como el conflicto “partidista” de mitad de siglo XX afectó 

la vida de la población civil, el grupo poblacional más afectado en la Violencia en Colombia 

y se tomó como lugar de análisis el municipio de Urrao, por ser uno de los lugares donde la 

Violencia afectó a más personas por su carácter liberal. Hasta ahora se expone, de manera 

superficial la Violencia en el país, ahora analizaremos ampliamente la Violencia en Urrao y 

su afectación a la población civil. 

Marco Teórico 

La violencia de mitad de siglo XX en Colombia es un tema que si bien ha sido 

trabajado en gran parte del país, especialmente en las regiones más afectadas y estudiado en 

muchos de sus aspectos más sobresaliente, aún cuenta con una gran cantidad de tópicos no 

abordos o propuestos por investigadores como Mary Roldan, Gonzalo Sánchez, Carlos 

Miguel Ortiz, James Anderson, María Victoria Uribe, entre otros autores contemporáneos, 

que seguramente seguirán siendo de interés de los historiadores del futuro para explicarse 

desde diferentes enfoques y metodologías nuevas la historia del país del siglo XX, como un 

hecho que ha marcado la historia y el devenir de la nación. La mirada o los estudios desde la 

política partidista ha sido la más trabajada por la historiografía para dar cuenta de los procesos 

sociales, la participación de los dirigentes de los partidos políticos en los enfrentamientos 

que sostenía la población en los campos y ciudades colombianas, la manipulación de los 

dirigentes liberales o conservadores a sus electores y seguidores, el poder político local, el 

papel de la iglesia a favor o en contra la ideología política nacional e internacional, las 

acciones de un partido o un grupo armado y los nexos entre lo político y  lo religioso. Otro 

aspecto importante trabajado por los investigadores ha sido los grupos liberales y 
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conservadores organizados para agenciar la violencia en los territorios, especialmente en las 

regiones cafeteras del centro del país, sembrando el terror entre la población tales como las 

guerrillas liberales y los “pájaros” y “chulavitas” conservadores, bandos enfrentados en las 

calles y campos, causantes de la historia negra de siglo XX colombiano. Además, de los 

estudios sobre las implicaciones económicas, sociales y culturales de la violencia de los años 

cincuenta, que para algunos se prolongó por unas décadas más en el país y la relacionan con 

la violencia que inicia en los años ochenta. 

En la actualidad la producción historiografía sobre este periodo es copiosa entre las 

que se cuentan trabajos de pregrado, tesis de maestría, doctorado que buscan comprender 

mejor estos procesos en diferentes localidades y regiones, como es el caso de este trabajo de 

grado. Con ellas se espera aprender más sobre un periodo que marcó la historia del país y del 

que se espera ver el final, luego de más de 70 años de conflictos y violencia entre los partidos 

políticos, entre el gobierno y las guerrillas y las guerrillas y los paramilitares. 

La presente investigación se inscribe en el aspecto civil de la violencia en el cual se 

pretende analizar tanto los bandos enfrentados (los combatientes), y la población civil. La 

gran víctima de este proceso, en el municipio de Urrao, Antioquia, donde se presentó un 

conflicto que afectó a la población asentada en la zona rural y la cabecera municipal y que se 

puede analizar desde muchos aspectos. Es en este contexto que surge la pregunta fundamental 

de la investigación, ¿cómo afectó y cómo vivieron los pobladores del municipio de Urrao el 

proceso de Violencia?, si bien es una pregunta general y que se ha desarrollado en múltiples 

investigaciones, se trató de realizar un trabajo que se centrara más en la población civil, los 

cuales estaban en medio del enfrentamiento partidista y sufrían en mayor medida los estragos 

de este proceso. Además de otras preguntas como: ¿Qué problemas económicos trajo para el 

municipio de Urrao la Violencia?, ¿Cómo afectó a la rama político-administrativo dicho 

proceso y qué medidas se tomaron desde allí para resolver o mitigar dicho problema? Y 

¿Cómo se vio afectada la cotidianidad de las personas por la Violencia? 

Objetivos 

Los objetivos de la presente investigación fueron: Estudiar la vida de los habitantes 

de Urrao, Antioquia durante el periodo de la Violencia, conocer la cotidianidad de las 

personas y las consecuencias que tuvo para ellos el enfrentamiento civil entre 1948 y 1953; 
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conocer cómo la Violencia afectó la cotidianidad de las personas de Urrao entre 1948 y 1953; 

estudiar los problemas que trajo para la economía municipal de Urrao el periodo de la 

Violencia y analizar la parte política y la administración del municipio, y su respuesta frente 

a los actos bélicos. 

La escogencia del lugar y el tiempo responden a un interés personal por el municipio, 

pues Urrao es el lugar de origen de mi familia, y la violencia de los años cincuenta ha sido 

un referente familiar. El periodo abordado fue entre 1948-1953, la primera fecha sobre los 

antecedentes  de conflicto y violencia de los partidos y el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán 

como detonante de una violencia bipartidista más generalizada, estos fueron los años en que 

la lucha fue más intensa en el municipio de Urrao (especialmente en Pavón), y 1953  año de 

la toma del poder del general Gustavo Rojas Pinillas, el conflicto en el municipio cesó ante 

las negociaciones que se emprendieron entre los dos partidos. 

Metodología 

Para responder la pregunta principal de la investigación se estudió lo que se vivió 

entre 1948 y 1953 en la sociedad urraeña en general sin distinciones de su pertenencia o 

simpatía a los liberales o conservadores, excluyendo únicamente a los participantes en los 

actos bélicos (guerrilleros liberales y conservadores, militares y policía). La población civil 

ha sido poco estudiada, ya que los análisis se han centrado más en los grupos que tomaron 

las armas a nombre de uno u otro partido. De hecho, la información sobre su cotidianidad es 

poca debido a que lo que centraba la atención de gobiernos, instituciones y pobladores era el 

hecho violento y la confrontación partidista. 

Para esta investigación se trabajaron las fuentes secundarias, trabajos de grado y 

fuentes primarias como los Censos de población, informe de funcionarios, el fondo 

Gobernación Ramos del Archivo Histórico de Antioquia, AHA, que contiene informes 

oficiales y cartas que se hacían desde Urrao dando a conocer la situación del conflicto que 

allí se vivía y el Archivo Municipal de Urrao, AMU. Además, se realizaron entrevistas a 

personas del municipio que vivieron este proceso y por solicitud de ellos se omite el nombre 

real. 
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Entre los autores trabajados en esta investigación se encuentran, especialmente, Mary 

Roldan con su texto A sangre y fuego y Wilson Granados con La Violencia en Urrao, 

Antioquia, textos que analizan la situación de la Violencia de siglo XX en el municipio y que 

dan una mirada general de todo este proceso. 

El trabajo de Mary Roldan, nos muestra cómo fue el proceso de la Violencia en todas 

las subregiones del departamento de Antioquia. La autora plantea que el proceso en el 

Suroeste antioqueño ocurrió mayormente en Urrao, otros municipios como Betulia, 

Concordia y Andes sufrieron de algunas asonadas y ataques a personas, pero el gran 

enfrentamiento se dio allí, donde inclusive personas de los otros municipios se reunieron en 

Urrao para combatir, convirtiendo al municipio en el gran centro de operaciones durante el 

periodo de la Violencia en la subregión suroeste. Para Roldán el periodo de la Violencia en 

Antioquia se caracterizó por las pasiones que marcaron las actividades bélicas y donde la 

ideología conservadora se fortaleció gracias a los civiles, llegando a gobernar lugares que 

tradicionalmente eran de ideología liberal. La autora se basa en los estudios e investigaciones 

realizadas sobre la violencia archivos locales, regionales y nacionales y realiza entrevistas a 

algunas personas que participaron en el proceso de violencia, muestra como la Violencia en 

Urrao no solo tiene tintes políticos, sino que el accionar bélico llevó a que conflictos de 

diferentes índoles como económicos, en algunas ocasiones, personales e incluso raciales, 

hicieron particular el proceso de Violencia en Urrao, y en otras regiones de Antioquia. 

El su trabajo investigativo Wilson Granados analiza los hechos de violencia en Urrao 

desde ambos bandos políticos, la manera como los guerrilleros intervinieron en la guerra, 

muestra como pensaban, vivían, que hacían, como conseguían las armas, el sustento y lo 

contrapone con los grupos conservadores. La tesis principal de autor es que la Violencia en 

Urrao se debió a los actos de los conservadores ya que el alcalde, la policía y la iglesia eran 

afiliadas a este partido y buscaban acabar con los liberales del pueblo, y que los liberales 

entraron en este “conflicto” para defenderse de los ataques que sufrían por parte de la 

sociedad conservadora y de los policías, y proteger a las demás personas. Además, el autor 

muestra como en muchas ocasiones tanto liberales como conservadores se pasaban de los 

actos puramente “bélicos” para cometer de robo, violación y tortura, esto debido a los efectos 

mismos del enfrentamiento. Este trabajo de investigación está basado, además, de las fuentes 
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secundarias en fuentes documentales, de los archivos de la Alcaldía y de la Parroquia 

municipal, y testimoniales con entrevistas que el autor realizó a algunos protagonistas. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos: el primero hace relación al Contexto y 

antecedentes; el segundo, aborda la Situación política durante la violencia, el tercero trata los 

aspectos económicos en el municipio durante este periodo y el cuarto y último capítulo, la 

sociedad urraeña durante el conflicto. Finalmente, se elaboraron unas conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo I. Contexto y Antecedentes Del Municipio De Urrao 

 



LA VIDA MALA. POBLACION CIVIL Y LA VIOLENCIA EN URRAO, ANTIOQUIA, 1948-1953 27 

 
 

 
 

Urrao, municipio antioqueño pertenece a la subregión del Suroeste, pero por su 

extensión también tiene límites con la región del Occidente del departamento, en límites con 

el Chocó. Tiene una altitud de 1790 m.s.n.m., posee diferentes pisos térmicos desde el cálido 

hasta el páramo. En el municipio se cultiva una diversidad de productos agrícolas y se 

desarrollan diferentes actividades económicas, además flora y fauna variada por tener en su 

territorio el Parque natural Las Orquídeas. Por su territorio cruzan dos corrientes hídricas, el 

rio Pavón y el rio Penderisco (el más grande y en el que desemboca el primero) y gran 

cantidad de quebradas y riachuelos. 

Fundado en 1781 por un grupo de españoles de la ciudad de Santa Fé Antioquia que 

colonizaron el valle del rio Penderisco y fundaron un caserío y levantaron una iglesia, eregido 

como viceparroquia en 1794, sirvió de conexión entre los hacendados antioqueños de la 

ciudad de Antioquia y sus cuadrillas de esclavos que trabajaban las minas de oro en el Chocó.  

El siglo XIX en Urrao comienza con el ascenso a parroquia en 1801 y para 1834, 

luego de la Independencia, se le otorga la categoría de distrito29. La participación del 

municipio de Urrao en la guerra de independencia nacional por lo que se sabe  de su historia  

hasta el momento, fue nula, ni apoyo financiero ni pobladores que hayan combatido en el 

conflicto, sin embargo, si hay registros de su participación en los diferentes conflictos civiles 

que vivió el país a lo largo del siglo XIX,  con aportes obligatorios de dinero, animales o 

reclutas, los mandatarios locales aportaron, aunque poco, en estos encuentros bélicos, tal vez, 

donde más se vio participación fue  en la guerra civil de 1885, para su financiación el 

gobernador de Antioquia decide mandar miembros del ejército para reclamar dinero, 

animales y reclutas al municipio, pero los habitantes se organizaron y se alzaron contra los 

efectivos del gobierno, y lograron que se les devolviera los que ellos habían recogido30. Y 

durante el alzamiento de José María Melo en 1854, que tomó el poder por la fuerza, gracias 

al apoyo de los artesanos, el alcalde Antonio María Restrepo llamó a los ciudadanos del 

municipio, sin importar al partido que estuvieran adscritos, para que se levantaran contra 

Melo31. En estos dos casos se reflejó el ambiente nacional de manera directa en la población 

urraeña. Esto demuestra que el siglo XIX fue muy tranquilo para los habitantes del municipio 

 
29 Monografía del distrito de Urrao. Bogotá: Imprenta nacional, 1934. 122 
30 Jaime Celis Arroyave. Historia general de Urrao. Medellín: impresos Begón, 2009. 148 
31 Celis Arroyave. Historia general… 147 
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que no se vieron directamente involucrados en los conflictos civiles que marcaron el 

panorama nacional durante ese periodo. 

Para el primer censo de población a comienzo del siglo XX, no se puedo establecer 

de manera exacta el número de habitantes de Urrao, sin embargo, para el segundo censo 

poblacional realizado en el año 1912 contaba con un total de 13052 habitantes32. En 1938 la 

mayor concentración de habitantes estaba en las veredas, con un total de 15499 pobladores, 

mientras la cabecera municipal tenía 3707 habitantes33, lo que muestra que era un pueblo 

netamente rural.  Urrao posee caseríos alejados como Mandé, territorio colonizado por 

algunos esclavos libertos que se establecen allí durante los siglos XVII y XVIII, en un lugar 

inhóspito cercano al Chocó, los asentamientos indígenas de los Katíos también hacían parte 

del control administrativo del municipio, completando así una localidad con pobladores de 

origen cultural y formas de vida diversas. 

La municipalidad de Urrao se caracterizó por ser de tendencia liberal desde la 

formación de los partidos políticos en el país en el siglo XIX, el concejo municipal, de 

elección popular, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX fue dominado por 

liberales, el alcalde era designado desde la gobernación de Antioquia, coincidiendo con la 

caída del régimen conservador en la década de 1920 y la República liberal (entre 1934 y 

1946). El concejo municipal consta de 13 miembros (no hay dato exacto del acto 

administrativo en el que se decreta esto, pero desde comienzos del siglo XX se habla de 13 

miembros en el concejo) que por cuatro años dan forma, políticamente, al municipio, elegidos 

popularmente por las personas adscritas al directorio local de cada partido.34, también se 

contaba con un alcalde que regía las políticas locales, éste era elegido por el gobernador de 

turno que, a su vez, era designado por el Presidente de la república (todo esto se desarrolló 

hasta que entró en vigencia el Acto legislativo 01 del 9 de enero de 1986,  se  aprobó la 

elección popular de alcaldes y luego con la Constitución de 1991, la de gobernadores 

 
32 República de Colombia. Censo general de la república de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1912. 32 
33 República de Colombia. Censo general de la población 1938. Departamento de Antioquia. Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1940.  
34 Alirio Gómez Lobo. “Las elecciones en Colombia” en Estudio Socio-Jurídicos. Vol. 1 No. 2(Julio-

Diciembre 1999) 182 
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quedando así, todos los puestos públicos del ejecutivo por elección popular35. Con la llegada 

de un nuevo alcalde llegaban, además, nuevos funcionarios públicos, el gabinete municipal, 

elegido por él y que era a fin a su pensamiento político y copartidario y compañero de 

campaña. La Inspección de policía velaba por la seguridad del territorio, y autorizaba 

inspecciones en algunas veredas como Pavón, Mandé, Aguacates, entre otras, para que las 

personas sintieran el apoyo de la guardia más cercano. También se contaba con la presencia 

del ejército y su sede en el Batallón “Cacique Nutibara” (establecido desde principios de 

siglo XX, pero consolidado con el comienzo de la lucha bipartidista) encargado de la 

seguridad de Urrao y los municipios cercanos como Betulia y Caicedo. 

En el aspecto económico, el municipio se caracteriza por ser agrícola y ganadero con 

una población, en su mayoría rural, para 1938, contaba con 15499 habitantes distribuidos en 

las veredas, frente a 3707 pobladores en el casco urbano, igual situación se presentaba para 

1951 con un total de 14666 habitantes rurales y 5958 pobladores urbanos36.  La agricultura 

fue una de las actividades que más se destacaba en la primera mitad del siglo XX, con una 

diversidad de cultivos tales como: café, papa, granadilla, tomate, frijol, maíz, aguacate, fique, 

guayaba, mandarina, entre muchos otros productos. La tenencia de la tierra también alienta, 

además de la agricultura, la cría de animales, de ahí, que la ganadería ocupara otro renglón 

importante en la economía municipal para la época, primando el ganado vacuno, caballar y 

porcino con un aproximado entre 50.000 y 70.000 cabezas de ganado entre las décadas de 

1920 y 194037, producía carne y derivados de la leche como los quesos. La extensión 

territorial del municipio permitía que la cría de animales fuera una práctica común en el 

territorio, combinada con el cultivo de la tierra, esto les permitía el autoabastecimiento 

alimenticio de las familias, y algunos excedentes, para el comercio local; los pobladores 

vivían de su propio trabajo y esfuerzo diario. 

 
35 República de Colombia. Acto legislativo 01 de 1986. Consultado en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9440 el día 30 de junio de 2020 a las 

10.37 P.M. 
36República de Colombia. Censo 1938… 7. República de Colombia. Censo de población de 1951. 

Departamento de Antioquia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1956. 11 
37Liceo departamental Simón Bolívar. Urrao lo mejor de Antioquia y su liceo: verdadera ciudadela 

estudiantil y deportiva. Medellín: Gares, 1961. 4. Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. 

Municipio de Urrao aspectos generales. Medellín: Creset, 1965. 24 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9440
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Otro renglón importante de la economía urraeña fue la explotación maderera, que 

gracias a la gran zona boscosa y selvática con la que, aún hoy, cuenta el municipio38. Los 

colonos explotaron de forma extensiva los bosques nativos, este negocio generó ingreso 

moderados de capitales al territorio y se consolidaron las actividades extractivas en el área, 

no obstante, las pérdidas de fauna y flora local. En un renglón más pequeño de la vida 

económica del municipio, se encontraban las profesiones liberales, abogacía, enseñanza y 

escritura, el comercio y las comunicaciones, ocupaciones que generaban dinero en la 

localidad, pero no de manera significativa como las primeras que referenciamos.39 

En materia de transporte la vía terrestre Urrao-Medellín por los municipios de Betulia 

y Concordia era de difícil tránsito, esta vía era un camino de herradura usado desde el siglo 

XIX, pero, para la primera mitad del siglo XX aún no se encontraba pavimentada, en mal 

estado, pero facilitaba la movilización de automotores de carga y pasajeros, el proceso de 

pavimentación no se desarrollaría sino hasta la década de 1960. Esta ruta era, además, muy 

peligrosa por los despeñaderos que hacían casi imposible el transporte fluido de automóviles. 

A principio de siglo XX se utilizaba el transporte caballar hasta el puerto de Bolombolo (en 

Venecia), pero luego de habilitar la carretera para automotores en la década del 1940, el 

transporte  evolucionó y mejoró un poco, pero la necesidad de movilizarse de los habitantes 

y transportar los productos hizo que esta carretera se viera obsoleta en poco tiempo y las 

necesidades de mejorarla crecieron, y fue una tarea que, hasta el día de hoy, sigue estando 

vigente, el tiempo de recorrido por esta vía  duraba en promedio entre 8 y 10 horas con la 

carretera en buen estado y de casi 15 horas, en épocas de lluvia, aumentando con ello la 

necesidad de buscar una nueva forma de movilización para los pobladores del municipio.  

Ante la situación anteriormente descrita el transporte aéreo se convirtió en la opción 

más viable. Para el año de 1931 la administración municipal comenzó a estudiar la viabilidad 

 
38 Hoy área protegida como Parque Nacional Las Orquídeas. Acuerdo No. 14 de 28 de marzo de 1973, 

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables. Tomado de 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/acuerdo-14.pdf consultado el 19 de 

diciembre de 2018 a las 2:58 AM 
39 En los censos se refleja, para 1912 había un total de 1677 trabajadores del campo contra 344 de las otras 

prácticas con una población activa de 2571, en 1938, 9037 habitantes se ocupaban en actividades 

agropecuarias mientras 770 ciudadanos practicaban otras actividades con una población activa de 9849 y para 

1951, los datos son dispersos y poco confiables debido al momento de crisis social que vivía el pueblo. 

República de Colombia. Censo poblacional 1938… 376-377 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/acuerdo-14.pdf
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de construir  una pista aérea que sirviera de enlace entre la ciudad de Medellín y  Urrao (se 

proyectaba que enlazaría con la región de Urabá y Panamá), objetivo que se cumpliría en el 

año de 1933 con la ayuda de Gonzalo Mejía40, el aeropuerto recibió el nombre de Manuel 

Dimas del Corral,41 convirtiendo al pueblo en una atracción turística para personas con 

posibilidades económicas  (un viaje en avión era imposible de costear para una habitante 

promedio del municipio) y aportó a la modernización gradual del municipio; gracias al 

aeropuerto la movilización de productos fue más fácil, la llegada y salida de bienes 

comerciales se hizo más ágil y en menos tiempo. Para 1949 el municipio de Urrao estrenaría 

nueva pista aeroportuaria, con el nombre de Francisco Alí Piedrahita,42 gracias a la ayuda del 

gobierno nacional y siendo el segundo municipio antioqueño en tener aeropuerto, después de 

Medellín. Así, el transporte en el municipio fue una prioridad para la administración, que 

además de construir el aeródromo, también comenzó, en la década de 1940, a mejorar las 

condiciones de la carretera que conectaba la población con la capital departamental. Y los 

beneficios que traía eran muchos, mejor transporte significaba mayor comercio y la 

posibilidad de comunicación y educación para las futuras generaciones, pues así los jóvenes 

podían educarse profesionalmente. 

La sociedad urraeña se destacaba desde la época de su fundación por ser creyente, 

supersticiosa e ingeniosos. La religión católica siempre ha sido uno de las creencias más 

importantes en el municipio de Urrao desde su fundación en 157843 fecha en la que fue 

fundada bajo la administración de la ciudad de Antioquia. Para la primera mitad del siglo 

XX, la parroquia de San José de Urrao estaba consolidada como la principal fuente de 

inspiración para los habitantes del municipio, con un estilo Neogótico, se destaca su amplitud 

y la luz que entran por sus vitrales de 3 metros de altura. El párroco era enviado desde la 

 
40Gonzalo Mejía (1884-1956) “fue pionero en Colombia, a principios del siglo XX, de empresas y proyectos 

muy vanguardistas para su época: líneas aéreas, aviación internacional, aeropuertos, deslizadores acuáticos, 

producción de cine y distribución de películas, flotas de taxis urbanos, carreteras a la selva del Darién; por eso 

se le ha identificado como el fabricante de sueños”. Tomado de 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa consultado el 18 de diciembre de 

2018 a las 2:13 AM 
41 Jaime Celis Arroyave. Historia general de Urrao. Medellín: Impresos Begon, 2009. 182-183; el nombre de 

Manuel Dimas del Corral se debe al prócer de la independencia y padre de Juan del Corral 
42 Francisco “Alí” Piedrahita. (1884-1963) filántropo urraeño, el personaje más destacado a la hora de llevar 

la aviación al municipio, además de la construcción del hospital municipal, teatros y radiodifusoras. Jaime m, 

Celis Arroyave. Diccionario biográfico urraeño. Segunda edición. Medellín: [s.n.] 2010. 102-104 
43 Celis Arroyave. Historia general… 45-46 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa
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Arquidiócesis de Santa Fe y era uno de los personajes más importantes en la vida civil política 

del pueblo. Bajo el cristianismo se desarrolló la sociedad urraeña durante toda su historia, 

fielmente, los habitantes viajaban desde veredas, corregimientos y sectores aledaños todos 

los domingos (cuando el lugar era alejado de la cabecera municipal se enviaba un cura para 

celebrar misa y otros sacramentos cada dos semanas) para acercarse a la iglesia y escuchar 

la misa, formando una sociedad totalmente católica.44 

Sin embargo, la mentalidad del urraeño también se llegaba a desviar de los 

pensamientos cristianos y morales; las prácticas fuera de dichos mandatos o preceptos eran 

comunes en la vida diaria del municipio. Mary Roldan lo plantea así, en su obra A sangre y 

fuego (2003):  

Las normas de la clase media de piedad y respetabilidad que constituían la base del ideal 

departamental del comportamiento antioqueño, rara vez operaron de manera consistente 

en Urrao. Muchos habitantes vivían en unión libre, la tasa de nacimiento ilegítimos era 

más elevada que en otros municipios45, y las prácticas fuera de la ley como el contrabando 

(venido de Chocó), el robo, la prostitución, la destilación de licor ilegal (tapetusa) y la 

evasión de impuestos, eran comunes en el pueblo. Por lo cual el municipio se ganó una 

fama departamental: […] Urrao era famoso por el espíritu independiente de sus habitantes 

y su defensa de la autonomía local.46  

Las características físicas del pueblo se asemejaban al pasado siglo XIX, y gracias a 

los aportes de Gonzalo Vásquez47 y los trabajos de Jaime Celis Arroyave48 se pueden llegar 

a conocer cómo era la infraestructura del municipio para la primera mitad del siglo XX. La 

plaza principal albergaba la iglesia y era el epicentro del pueblo, allí confluían todos los 

habitantes del municipio, los sábados se realizaba el mercado del pueblo, donde cientos de 

campesinos se reunían para la venta y compra de productos alimenticios como verduras, 

carne, sal, café, tabaco, y semillas de cultivo, además, de artículos para el aseo, la agricultura 

 
44 En el censo de 1912 solo se registran 2 pobladores no católicos, los censos de 1938 y 1951 no especifican 

esta información. República de Colombia. Censo poblacional 1912.  
45 Roldan. A Sangre y fuego… 288 
46 Roldan. A sangre y fuego… 289 
47 Gonzalo Vásquez Vásquez médico antioqueño que realizó su práctica rural en el municipio de Urrao para el 

año de 1952 y dejo como testimonio su escrito de grado de medicina para la Universidad de Antioquia 

Estudio Médico-social del municipio de Urrao (Antioquia). (tesis de medicina. Facultad de Medicina. 

Universidad de Antioquia.1954) 
48 Celis Arroyave. Historia general de Urrao y Diccionario biográfico de Urrao 

*En adelante corchetes puestos por el autor en medio de citas textuales 
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y la ganadería, también la ingesta de alcohol era común ese día. Este aspecto será analizado 

a profundidad en el capítulo IV de esta investigación. 

Las personas en Urrao eran, mayoritariamente, agricultores, cultivaban para el 

consumo personal y familiar y el restante era vendido o intercambiado por productos que 

hicieran falta en la casa, las parcelas eran familiares y se cultivaba lo necesario para la 

manutención de la familia como el plátano, yuca, cebolla, papa, café, maíz, entre otros 

productos. Los grandes cultivos para el comercio local y regional lo realizaban los más 

acaudalados del municipio, los cuales tenían sus parcelas cultivadas con productos para la 

venta, se cuenta entre estos artículos frutas como maracuyá, lulo, mora, naranja y mandarinas, 

además de cacao, fique, entre otros. Los sábados el mercado en la plaza se realizaba con los 

pequeños agricultores que llevaban los productos excedentes y los comercializaban para 

poder comprar productos de primera necesidad que no podían ser producidos por ellos como 

sal, velas, carne, artículos de aseo y productos necesarios para la agricultura y ganadería, 

también era común que las personas del municipio, criaran animales para su alimentación 

diaria, desde vacas hasta gallinas, las personas con menos recursos trataban de mantener un 

vacuno, cerdos y gallinas, con esto conseguían carne, leche, queso y huevos, ya las personas 

más ricas del municipio tenían haciendas con centenares de cabezas de ganado vacuno y 

porcino, los cuales, al igual que los cultivos, les servían para comercializar y abastecerse. La 

dieta tradicional de los urraeños se basaba en carne (casi siempre de cerdo o gallina), leche, 

queso, papa, plátano, maíz, yuca, café, panela, productos que eran básicos en todos los 

hogares del municipio y con los cuales se lograba mantener a la gran cantidad de miembros 

de la familia, otros artículos como el chocolate, las golosinas, panes, entre otros, eran un lujo 

que solo las clases altas del municipio se podían dar. Al final, la dieta urraeña aportaba lo 

necesario para desarrollar su trabajo, el cual les permitía sobrevivir y llevar una vida digna y 

agradable. 

Las casas tradicionales del pueblo, en las primeras décadas del siglo XX, tanto rurales 

como urbanas, eran de guadua, con pisos de tierra, con precarias condiciones de salubridad. 

Las construcciones más comunes constaban de cocina, una pequeña sala, dos o tres cuartos 

(dependiendo de la cantidad de hijos que se tuvieran), y un cuarto de aseo, además, algunas 

tenían jardín o patio trasero, las familias estaban constituidas por un número alto de 
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integrantes, si tenemos en cuenta que para la primera mitad del siglo XX, la media de hijos 

en un hogar común en el país era de 6,749 y formaban por lo menos una familia de entre 12 y 

14 personas (esto al sumarse madre, padre, abuelos, e incluso tíos y primos), que hacían de 

la vivienda, en muchos casos, un lugar  donde primaba el hacinamiento. Para 1951 las 

construcciones en ladrillo y cemento eran escasas solo en la cabecera municipal existían y 

eran las casas de los más acaudalados del municipio, no habían más de 100 edificios en el 

municipio (y eso que eran solo edificios de 2 y 3 pisos)50 entonces no era común ver casas 

hechas con estos materiales, ni siquiera la Alcaldía o el Concejo municipal. Mucho más raro 

era ver instalaciones eléctricas, si bien para 1952 la cabecera municipal contaba con 

electricidad en la plaza principal, la gran mayoría de habitantes del pueblo utilizaba las velas 

para la iluminación nocturna en las casas. En las veredas las casas de guadua eran las más 

comunes, eran gente humilde, en la mayoría de los casos, estos no podían costearse la 

construcción con materiales caros como el cemento y los ladrillos, en la cabecera se veía algo 

similar solo que allí si se lograban ver casas más ostentosas, gracias a los grandes propietarios 

del municipio. 

Las vías para el transporte en el municipio eran caminos de herradura, el acceso a las 

veredas se realizaba a pie o a caballo, los más acaudalados en coches. A partir de 1925 llegó 

el primer automotor al municipio y el uso de los automóviles empezó a hacerse común en 

Urrao, en 1946 contaba con 5 o 6 vehículos de transporte público y privado51, sin embargo, 

los caminos seguían estando sin pavimentar, solo en el parque principal se veían calles 

empedradas. 

En Urrao durante la primera mitad del siglo XX, los locales públicos eran escasos 

solo se contaban la Alcaldía, la Inspección de policía, la iglesia y las escuelas. La Alcaldía 

se encontraba en una esquina del parque, allí funcionaban aparte del alcalde, el concejo 

municipal y las diferentes secretarías, en una casa colonial de más de 100 años, la Inspección 

de policía se hallaba contigua a la alcaldía y la iglesia. Las escuelas eran un tema aparte: 

 
49 Redacción salud “La familia colombiana está cambiando,” El Espectador, 12 de diciembre de 2016 

consultado en https://www.elespectador.com/noticias/salud/familia-colombiana-esta-cambiando-articulo-

670085-0 el 6 de enero de 2019 a las 8:50 PM (datos para el año de 1967 pero que no difieren mucho del 

periodo tratado) 
50 República de Colombia. Censo de edificios 1951… 19 
51 Celis Arroyave. Historia general de Urrao. 180-181 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/familia-colombiana-esta-cambiando-articulo-670085-0
https://www.elespectador.com/noticias/salud/familia-colombiana-esta-cambiando-articulo-670085-0
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“existen dos locales escolares en Urrao. La escuela urbana de varones […] la escuela urbana 

de niñas […] fuera de estos el liceo de bachillerato”52, también había algunas pocas escuelas 

primarias en las veredas y dos cercanas al parque principal. El Liceo y las escuelas urbanas 

eran construcciones de gran capacidad, edificaciones bien construidas y con materiales 

resistentes para el tiempo, con dos pisos las escuelas y con tres el Liceo, ubicados junto a la 

iglesia, eran los inmuebles más grandes del municipio. Las escuelas rurales eran pequeñas 

casas acondicionadas, en su mayoría, hechas con barro y guadua, y con grandes salones 

donde se reunía a los niños para la enseñanza básica de las matemáticas y la lengua castellana, 

es decir leer y escribir, algo de ética y religión; y actividades manuales dependiendo del 

género53. La educación secundaria se realizaba en el Liceo, en el cual los jóvenes conseguían 

su título de bachiller y podían acceder a la educación superior. Sin embargo, existían 

condiciones que hacían imposible acceder a la educación y la cifra de analfabetas en el 

municipio para 1938 era de 10355 habitantes (54%), frente a 19159 habitantes totales54, 

revelando que aunque existían escuelas, las dificultades de la distancia para llegar hasta la 

cabecera municipal o las escuelas veredales (muchas veredas no tenían locales educativos) y 

los recursos económicos de las familias,  por ser numerosas y era imposible darle instrucción 

a tantos niños que requerían de útiles, alimentación  a la hora de estudiar. 

En conclusión, la sociedad urraeña para la década de 1950 era una población que se 

caracterizaba por tratar de mantener la religión católica como pilar de la vida en comunidad, 

si bien el desarrollo estructural del pueblo es significativo a lo largo del siglo XX, con 

mejoras en el hospital, las escuelas, la iglesia, las carreteras y la construcción del aeropuerto, 

la mentalidad de las personas oscilaba entre la religiosidad, y otras acciones no tan morales 

pues, el contrabando, la evasión de impuestos, las relaciones adulteras y la prostitución eran 

comunes en el pueblo, mostrando una sociedad liberal que predicaba el cristianismo mientras 

se  realizaban acciones lascivas. Con una sociedad mayormente campesina y liberal, nadie 

esperaba que en 1949 comenzara uno de los periodos más violentos de la historia del 

municipio. 

 
52 Vásquez. Estudio médico-social… 16-17 
53 María Teresa Ramírez y Juana Patricia Téllez. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo 

XX. Consultado en https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf el día 24 de junio de 2020 a las 5.07 

P.M. 
54República de Colombia. Censo poblacional 1938… 153 

https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf
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El municipio de Urrao fue uno de los lugares más afectados por la Violencia de los 

años 50 en Antioquia y el país, teniendo en cuenta el número de muertos y la crisis 

humanitaria y social entre 1949-1953, pues el conflicto civil que se vivió en este periodo, y 

cobró la vida de cientos de personas que directa o indirectamente participaron del conflicto. 

Sin embargo, la vida en Urrao no fue así antes de este suceso y el nombre que este periodo 

de tiempo recibió, por parte de los habitantes fue “La Vida Mala”, es casi perfecto debido a 

la tranquilidad que se vivía en el municipio antes de comenzar la época más trágica de la vida 

pueblerina. Así, esta investigación estudió las costumbres de las personas durante el periodo 

conocido como la Violencia y las consecuencias en los habitantes que dejó este conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II. Situación Política Durante La Violencia 
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La política es el ejercicio de gobernar los rumbos de un determinado grupo de 

personas55, también se define como un proceso de representatividad en la que el pueblo se 

identifica con un sujeto colectivo que crea la ley y la soberanía56; personas afines entre sí por 

compartir un espacio territorial en el que habitan, sin embargo, la política no solo se 

caracteriza por ser una forma de gobierno, sino que también se asocia a la manera como las 

personas observan y analizan los problemas de la sociedad, buscan alternativas a éstas y en 

última instancia, aspiran a que estas ideas sean tomadas en cuenta, es decir, la aspiración a 

formar parte del gobierno o el análisis de las realidades puede ser tomado como forma de 

política, pues con esto, se busca ordenar o mejorar la vida en comunidad. Las sociedades en 

general siempre tenderán a ver el mundo de manera diferente y buscan que se les guie por un 

rumbo que ellos consideran óptimo para el progreso, el ejercicio político representa esas 

diferencias y de algún modo, trata de subsanarlas para el beneficio de la colectividad, 

buscando que los habitantes tengan una vida digna, es decir, se les respeten los derechos 

fundamentales y se administre bien el erario público. 

La política partidista en Urrao se caracterizó por ser, antes de 1948, de mayorías 

liberales, los concejos municipales (de elección popular) casi siempre eran controlados por 

el Partido Liberal Colombiano, dejando pocos escaños al Partido Conservador, resultados 

políticos que, además, representaban la identidad de las personas del pueblo, pues se 

considera a Urrao como el pueblo más liberal de la región del Suroeste antioqueño: 

La inconformidad en Urrao adquirió formas sociales y económicas. Las normas de la 

clase media de piedad y respetabilidad que eran la base del ideal del comportamiento 

antioqueño, rara vez operaron en el municipio. Muchos de los habitantes vivían en unión 

libre y la tasa de nacimientos ilegítimos. En el pueblo abundaban las cantinas y los burdeles. 

Estas facetas contribuyeron a que se le aplicara un estereotipo a nivel regional de ser un lugar 

de moral ligera y tendencias políticas radicales, que se aumentaban si tenemos en cuenta la 

autonomía e independencia que los habitantes del pueblo tenían respecto al gobierno central, 

esto se expresó de gran manera en la cantidad de destilerías ilegales que habían en el 

 
55 Real Academia de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. 2018 consultado en: 

http://dle.rae.es/?id=Ta2HMYR el día 11 de enero de 2019 a las 1:56 A.M. 
56 Giuseppe Duso. “conceptos políticos y realidad en la época moderna” en Historia y grafía consultado en 

http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n44/1405-0927-hg-44-17.pdf en día 26 de junio de 2020 a la 6:32 P.M. 

http://dle.rae.es/?id=Ta2HMYR
http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n44/1405-0927-hg-44-17.pdf
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municipio, que ni siquiera la persecución más agresiva de los agentes de rentas 

departamentales podían desmontar, haciendo que estos últimos se quejaran debido a que la 

comercialización del licor destilado hacía que el monopolio departamental tuviera que 

reducir sus precios por culpa de este57. 

La vida política en el municipio de Urrao estuvo marcada por el liberalismo, la 

sociedad estaba conformada en un 80% por población electoral del Partido Liberal58, por lo 

que se entiende que la mayoría del Concejo municipal estuvieran ocupados por personajes 

liberales, los cuales ocupaban lugares de privilegio en la sociedad urraeña de la época, siendo 

además de políticos, comerciantes, hacendados e incluso personas del común, como lo dice 

una entrevistas: “mi papá fue concejal, allá en el pueblo, porque la gente lo quería mucho”59, 

sin embargo, los asuntos administrativos del municipio no solo dependían de ellos a la hora 

de organizar la política municipal, pues el alcalde era elegido  por el gobernador. 

Con el ascenso del conservatismo al poder nacional con Mariano Ospina Pérez en la 

presidencia del país en 1946, la conservatización de la nación fue uno de los primeros 

cambios, ya que las grandes aspiraciones del Partido Conservador (igual que el Liberal) era 

controlar todos los puestos políticos del país, desde las alcaldías y concejos municipales hasta 

la Presidencia y el Congreso nacional. Ospina Pérez tenía la potestad de elegir los 

gobernadores de cada departamento, José María Bernal60 (agosto 1946-noviembre 1947) fue 

designado para gobernar a los antioqueños con lo que se comenzaba el proceso de 

“conservatización” el departamento, que continuo en las gobernaciones de Antonio Uribe 

(noviembre 1947-abril 1948), Dionisio Arango (abril-diciembre 1948), Fernando Gómez 

(diciembre 1948-julio 1949) y Alfonso Restrepo (julio-octubre 1949). La administración 

departamental y municipal se caracterizaba por ser cambiante, cada año era elegido un nuevo 

titular para las gobernaciones y para las alcaldías, provocando desconfianza entre los 

 
57 Roldan. A sangre y fuego… 288 
58 Roldan. A sangre y fuego… 289 
59 Doña Carmen. Entrevista realizada por el autor. Urrao, 03 de septiembre de 2018 
60José María Bernal (1895-1965) político y empresario antioqueño, fundador de la ANDI, Cementos Argos, 

entre otros, se destacó además como ministro de guerra y hacienda, y concejal de Medellín, conservador 

tradicional que siempre busco en la educación la solución a los problemas del país. Consultado en: 

http://iejomaber.edu.co/institucional/historia.html el día 5 de febrero de 2019 a las 9:42 A.M. 

http://iejomaber.edu.co/institucional/historia.html
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habitantes pues no eran ciudadanos del municipio y llegaban a controlar el rumbo, el erario 

público y la policía del municipio. 

La Conservatización de los puestos políticos hizo que las medidas adoptadas durante 

el periodo liberal en el poder fueran suprimidas, además la imposición de políticos 

conservadores en cargos públicos, en pueblos tradicionalmente liberales, como Urrao, hizo 

que la llegada de estos no fuera bien vista y tuviera resistencia por parte de los habitantes y 

por los concejales en su mayoría, liberales. 

La puja por las elecciones presidenciales y para el senado inició en 1947, siendo los 

candidatos más opcionados Jorge Eliecer Gaitán por los Liberales y Laureano Gómez por los 

Conservadores, el primero con discurso populista que tuvo gran apoyo de las clases bajas y 

medias de la sociedad colombiana, “el pueblo” como el los denominaba en sus intervenciones 

y escritos, el segundo, más cercano a las ideas del régimen franquista en España, buscó de 

todas las maneras posibles opacar a sus contrincantes políticos, siendo la prensa y la oratoria 

su arma preferida. Las ideas de Gaitán se basaban en la ayuda y mejoramiento de las clases 

bajas de la sociedad colombiana, las políticas economía buscaban ayudar a la sociedad a que 

creciera con el libre mercado y la entrega y titulación de tierras para los campesinos, es decir, 

se beneficiaría a los pequeños empresarios y a la industria en general para que creciera con 

redes de mercadeo nacional e internacional y los campesinos lograran aumentar sus 

beneficios con más cultivos,  ampliación de tierras para el cultivo y creación de leyes que 

favorecieran al sector agrícola, pues Gaitán consideraba viable hacer una reforma agraria, 

que sumado a un mercado extendido aumentaría la economía nacional. En lo político, Gaitán 

pretendía fortalecer la democracia colombiana, sus propuestas eran la participación popular 

en las elecciones, una reforma constitucional que cambiara el viejo modelo político de 1889, 

hasta permitir a las mujeres la libre participación, con esto enfocó sus esfuerzos en las clases 

medias y bajas de la sociedad colombiana, buscando que las personas que, por lo general, se 

sentían excluidas del devenir político del país participaran. Con sus ideas, Gaitán buscaba 

que las masas electorales estuvieran a su favor y permitieran las reformas que el Estado 

necesitaba61. 

 
61 Gloria Cristina Arce Narváez. “Jorge Eliecer Gaitán y las conquistas sociales en Colombia” en Colombia 

ingenio libre 10 (2012): 1-52. consultado en: 
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Por otra parte, se encuentran las ideas conservadoras de Gómez, cercano al 

franquismo, pero no al fascismo en general, éste buscaba la restructuración del Estado desde 

una perspectiva nacionalista apegada a los principios del catolicismo, era el nacionalismo 

exacerbado lo que distinguía a Gómez62, quería eliminar el individualismo liberal para que 

las personas fueran guiadas por el espíritu de una nación, y que la patria llevara por buen 

camino a las personas. Con este ideal Gómez planteó también una nueva constitución la cual 

le brindaría más poder al Estado para que rigiera los destinos de la sociedad colombiana, 

hacer de la religión católica la piedra angular de dicho sistema, esperando que la moral de las 

personas fuera guiada por la iglesia y el Estado. Las pretensiones económicas de Gómez se 

basaban en el fortalecimiento del campo colombiano,  con un mercado controlado por Estado 

el cual debía promover el desarrollo de los productos locales, siempre respetando la 

propiedad privada de los ciudadanos, en especial, las grandes empresas y fábricas, y entablar 

relaciones comerciales con las potencias mundiales del momento postguerra mundial, aunque 

Estados Unidos no era un aliado con el que Gómez se sintiera a gusto pues este era más 

cercano a las ideas franquistas (en España). Así pues, las ideas de Gómez querían establecer 

un régimen nacionalista en Colombia, eliminando el individualismo liberal que mermaba el 

poder nacional. 

La situación de ambos políticos era contraria, mientras Gómez recibía apoyo por parte 

del Partido Conservador, en especial de su líder más visible Mariano Ospina Pérez, una 

aprobación amplia por parte de los ciudadanos adscritos a conservadores, no solo los que 

pertenecían al partido, sino que creían en esas ideas, lo que le daba a Gómez fuerzas 

suficientes para aspirar a la Presidencia de la República.  

Gaitán tenía resistencia por parte de los miembros más antiguos del Partido Liberal, 

ya que estos veían en su pensamiento un cambio frente a la política tradicional del país, fue 

tachado de comunista e incluso de fascista (debido a su educación universitaria recibida en 

Italia en pleno auge del gobierno de Benito Mussolini) tratando de desprestigiar su carrera 

política, pero esto no impidió para que Gaitán se le reconociera como el jefe único del Partido 

 
http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista10/articulos/jorge-eliecer-gaitan-y-las-conquistas-

sociales-en-colombia.pdf el día 19 de febrero de 2019 a las 8:06 A.M. 
62Hesper Eduardo Pérez Rivera. “Acerca el nacionalismo católico de Laureano Gómez. 1930-1046. “en 

Revista colombiana de sociología 20 (2003): 31-40 

http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista10/articulos/jorge-eliecer-gaitan-y-las-conquistas-sociales-en-colombia.pdf
http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista10/articulos/jorge-eliecer-gaitan-y-las-conquistas-sociales-en-colombia.pdf
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luego de perder la presidencia. Además, la población de las clases marginadas fueron el 

sustento de la campaña política del caudillo, su discurso buscaba que las personas lo apoyaran 

en sus promesas de tener un mejor país. Este discurso era reforzado por las acciones que este 

emprendía: en 1928 fue el primero en denunciar la masacre de las bananeras ante en el 

Congreso Nacional y durante su campaña presidencial los discursos prolongados y llenos de 

arengas como: “Hombres de pasión; hombres que aún creéis en el colombiano fuerte, 

vigoroso y sin miedo. ¡Adelante!, PUEBLO: Por la restauración moral de Colombia ¡A la 

carga!, PUEBLO: Por la democracia ¡A la carga!, PUEBLO: Por la victoria ¡A la Carga!”,63 

hacían recordar en algo las intervenciones del dictador de la Italia fascista. Otra de las 

acciones emprendidas por Gaitán en su campaña electoral de 1949 fue la llamada “Marcha 

del silencio”, el 7 de febrero de 1948, el líder político convocó a marchar a todo el liberalismo 

para repudiar los asesinatos cometidos por las fuerzas estatales en contra de los ciudadanos 

que profesaban las ideas de su partido,64 por esto, personas de todo el país viajaron hasta la 

capital para pedir al Presidente de la República que tomara medidas ante estos actos trágicos 

que sacudían a Colombia. Frente a casi cien mil compatriotas Gaitán dijo uno de sus discursos 

más recordados en el país: “Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: bajo el peso de una 

honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta 

inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un 

silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria”65, si bien el discurso de 

Gaitán es relevante, lo sorprendente era la capacidad que tenía de movilizar a las personas, y 

como dice Mauricio Archila, esto fue lo que asustó a las clases políticas tradicionales del 

país66. La carrera política continuaba luego de “la marcha del silencio” y la influencia de 

 
63 Jorge Eliecer Gaitán. Discurso de la candidatura liberal para las elecciones de mayo de 1946 en el Teatro 

municipal de Bogotá. 20 de abril de 1946.Consultado en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225156 el 

14 de febrero de 2019 a las 7:10 A.M. 
64 En medio de la campaña de “Sangre y Fuego” anunciada en 1947 por el entonces ministro de justicia José 

Antonio Montalvo, en el cual decía que el gobierno defendería como fuera a la policía y que si se acogía un 

proyecto de reforma a dicha institución quedaría rota la Unión Nacional y el gabinete parlamentario sería 

reemplazado por uno netamente conservador. Véase: Julio Ortiz Márquez. El hombre que fue un pueblo. 

Bogotá: Carlos Valencia editores, 1978. 153 
65 Jorge Eliecer Gaitán. La oración por la paz. 7 de febrero de 1948. Consultado en: 

https://www.nodalcultura.am/2016/10/colombia-la-oracion-por-la-paz-discurso-historico-de-jorge-eliecer-

gaitan/ el día 14 de febrero de 2019 a las 7:19 A.M. 
66 Mauricio Archila Neira. “Jorge Eliecer Gaitán” en Credencial historia (noviembre de 2016). Consultado 

en: http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/jorge-eliecer-gaitan el día 14 de febrero de 

2019 a las 7:26 A.M. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225156
https://www.nodalcultura.am/2016/10/colombia-la-oracion-por-la-paz-discurso-historico-de-jorge-eliecer-gaitan/
https://www.nodalcultura.am/2016/10/colombia-la-oracion-por-la-paz-discurso-historico-de-jorge-eliecer-gaitan/
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/jorge-eliecer-gaitan


LA VIDA MALA. POBLACION CIVIL Y LA VIOLENCIA EN URRAO, ANTIOQUIA, 1948-1953 42 

 
 

 
 

Gaitán seguía creciendo, mientras su adversario solo utilizaba falsos rumores y noticias para 

desprestigiarlo como es el caso de las “cédulas falsas”67. Pero el 9 de abril de 1948, dos meses 

después de la multitudinaria concentración, el líder liberal sería asesinado en extrañas 

circunstancias, si bien se atribuye el crimen a las altas esferas conservadoras, la verdad no ha 

sido revelada, y el autor del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue brutalmente asesinado por los 

simpatizantes del caudillo, que al enterarse de su muerte salieron a las calles a reclamar 

justicia por su propia mano y desatar el mayor desconcierto vivido en la ciudad conocido 

como “el Bogotazo”, durante todo el alboroto las acusaciones hacia el Partido Conservador 

y, en especial, hacia el Presidente de la República eran claras, para todos los ciudadanos 

liberales los culpables de la muerte de su líder era el gobierno y los conservadores. Las 

personas se entregaron al desenfreno dejando comercios arrasados, casas destruidas, 

asesinatos y robo por todo el territorio capitalino y otros lugares del país mostrando la cara 

más violenta de la sociedad colombiana, pero esto, sólo sería el comienzo de una de las 

épocas más oscuras de la historia nacional. 

Los sucesos del “Bogotazo” de 1948 siguen repercutiendo en la memoria de los 

colombianos luego de 70 años de haber ocurrido, en su época tuvieron unas consecuencias 

funestas en los territorios colombianos. La muerte de Gaitán significó la perdida de 

aspiración política para el Partido Liberal, pero mayor fue la perdida de esperanza política 

para las clases bajas y marginadas del país, por lo cual las movilizaciones en muestra de 

rechazo y acusando al gobierno de Ospina Pérez fueron inevitables, en las grandes ciudades 

del país como Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras68, las protestas y hasta los desmanes 

 
67 Gómez afirmaba que existía 1800000 cedulas falsificadas por los liberales y que allí era que residía su 

mayoría electoral. Ortiz Márquez. El hombre… 157 
68Se han realizado diversos trabajos que muestran lo que se vivió en los diferentes lugares del país el día que 

murió Gaitán entre ellos, Carlos Andrés Charry Joya. Los sucesos del 9 de abril en Cali y el Valle del Cauca. 

Historia de un proceso social. Cali: Universidad Libre, 2010. En este trabajo el autor hace un esbozo y una 

figuración del día mencionado, pero busca también identificar las consecuencias no solo políticas sino 

sociales y hasta estructurales y psicológicas que tuvo la muerte del caudillo para la población del Valle del 

Cauca en general; Román Darío Arroyave Arango. 9 de abril en Medellín: Política y Violencia 1946-

1948(tesis de historia, Facultad de ciencias sociales y humanas, Universidad de Antioquia, 1988). En esta 

obra Arroyave hace una génesis de lo que fue el 9 de abril en la capital de Antioquia, pero no se detiene allí, 

sino que además muestra como fue el contexto general de la ciudad antes de ocurrido el magnicidio, la 

actuación de las instituciones y relaciona una serie de términos utilizados en el momento y la significación 

que tuvieron; Héctor Elías Hernández Velasco. El de abril de 1948 en Santander. Bucaramanga: Universidad 

Industrial de Santander, 1998; Gonzalo Sánchez Gómez. “El Gaitanismo y la insurrección del 9 de abril en 

Provincia” en Anuario colombiano de historia social y de la cultura 10 (1982) 191-229 
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no se hicieron esperar, pues la noticia de la muerte del caudillo corrió  rápidamente por todo 

el país. En algunos pueblos del territorio nacional las personas se apoderaron de las calles 

mostrando su ira y descontento (también se podría llamar desconsuelo) por la pérdida de su 

candidato.  En Urrao uno de los municipios más liberales del departamento antioqueño las 

movilizaciones también se llevaron a cabo. Para el día del asesinato de Gaitán los grandes 

líderes liberales del municipio convocaron a sus copartidarios a marchar con destino a la 

Alcaldía municipal para expresar su inconformismo por el magnicidio, así lo relata Joaquín 

Gómez, alcalde del municipio cuando ocurrió el hecho:  

[…] el 9 de abril, a eso de las 2 de la tarde, cuando se supo la muerte del Dr. Gaitán en 

esta población, las gentes se fueron agrupando, y se dieron a la tarea de libar licor y de oír 

las emisoras nacionales que incitaban la revuelta. Los ánimos se fueron acalorando y más 

tarde, a eso de las 7 de la noche, apareció de improvisto una manifestación [...] me acerqué 

a los manifestantes, que en su mayoría se hallaban ebrios, y les prohibí la manifestación. 

[...] la disolví a la fuerza [...] inmediatamente después fueron sellados los establecimientos 

en donde se expende licor y las calles quedaron desiertas [...]69 

En este informe del 5 de mayo de 1948 el alcalde Gómez se comunica con el 

Secretario de gobierno departamental Julián Uribe Cadavid e informa las acciones de los 

liberales luego de enterasen de la muerte de Gaitán, allí el alcalde relata que se contuvo a los 

ciudadanos revoltosos y ebrios, dando a entender un carácter de inconsciencia debido al 

alcohol, mostrando que en el municipio las consecuencias del asesinato del caudillo, no 

llevaron a grandes destrozos. Wilson Granados70 escribió en su tesis La Violencia en Urrao, 

Antioquia, diversas entrevistas que sostuvo con habitantes del municipio en el momento de 

los sucesos, según los relatos,   

el 9 de abril de 1948, se organizó una manifestación. Bajaron debidamente formados… 

tuvieron palabras con el señor alcalde […] vi cuando pasaban por aquí en formación… 

eran las 9 de la noche… no ocurrió ningún otro acontecimiento… ellos bajaron a la cárcel, 

a pedir la libertad de campesinos apresados horas antes por borrachos…”71 Palabras de un 

liberal y político urraeño, “hubo una manifestación dirigida por Ángel Moreno. Las gentes 

recorrieron el pueblo con una bandera roja y negra… la gente lloraba por el asesinato de 

Gaitán. La bandera la llevaba Manuel Mahecha. […] aquí en Urrao, a las 4 p.m. estaban 

los radios prendidos. Los oradores eran Ángel María Moreno, Carolina Correa. Un policía 

 
69 Archivo Histórico de Antioquia (en adelante AHA), fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de 

Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 540, carpeta 1, 1948, 15r 
70 Wilson Horacio Granados Moreno. La Violencia en Urrao, Antioquia. 1948-1953. (tesis de sociología, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 1982) 
71Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 29 
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se metió a pacificar la manifestación, la gente lo golpeó; lo tiraron lejos… la policía era 

municipal72.  

Las entrevistas realizadas por el autor confirman la impresión que dejó el alcalde 

Gómez frente al Secretario de gobierno departamental, las personas querían levantarse 

violentamente en el municipio, sin embargo, gracias a la intervención de las autoridades se 

pudo apaciguar la protesta. Percepción aceptada por Roldán en su obra A sangre y fuego, 

menciona: 

 los temores a una inminente rebelión resultaron infundados. No se reportó ningún 

incidente de disturbios no de escaramuzas partidistas en Urrao […] durante el año 

siguiente al asesinato de Gaitán.”73, si bien las tensiones partidistas no se hicieron esperar 

durante las marchas por el caudillo, el pueblo no sufrió un verdadero cuadro de Violencia 

durante esta época, Gómez menciona en otra comunicación: “me permito informar a usted 

que después de haber hecho averiguaciones reservadas […] se ha llegado a la conclusión 

que ni en esta población, ni en sus 6 corregimientos, se constituyeron juntas 

revolucionarias a raíz de los sucesos del 9 de abril último.74 

El alcalde Gómez hace este llamado al Secretario de gobierno Uribe por la 

preocupación nacional que existía por dichas juntas las cuales buscaban reunir a las personas 

para que se tomaran el poder y desconocer el existente75.  Gonzalo Sánchez menciona, por lo 

menos 10, entre ciudades y municipios en los cuales las personas “hicieron saber que se 

preparaban para la toma del poder”76, así pues, la preocupación del Gobernador de Antioquia 

Dionisio Arango Ferrer era grande pues la amenaza revolucionaria estaba en el aire, en 

especial siendo Urrao uno de los municipios más liberales del territorio antioqueño.  Es 

notorio que el 9 de abril de 1948 fue una fecha que marcaría gran parte de la vida en el 

municipio de Urrao pues como dijo Joaquín Emilio Escobar: “la época más azarosa y 

espeluznante de la historia de Urrao, época que el campesino con mucha razón, ha dado a 

llamar ‘la vida mala”.77 

 
72 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 29-30 
73 Roldan. A sangre y fuego… 290 
74 AHA. fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

540, carpeta 1, 1948, 23r 
75Andrés Gómez Barrera. “Elecciones y junta revolucionaria. Villavicencio 1947-1948” en Historia y 

Memoria 3 (2011) 96 
76 Gonzalo Sánchez. “La Violencia y sus efectos en el sistema político colombiano” en Cuadernos 

colombianos 9 (enero-marzo 1976) 10 
77Joaquín Emilio Escobar. Almanaque Urraeño. Medellín: Editorial Salesiana, 1957. 85 
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Para el año de 1949 se comenzaría a observar los primeros atisbos de Violencia 

bipartidista real en el municipio. Con la muerte de Gaitán, el municipio de Urrao se preparaba 

para la contienda electoral, solo a nivel local, ya que con el magnicidio del caudillo el Partido 

Liberal se había retirado de la aspiración presidencial78. Así los liberales urraeños se 

preparaban para demostrar su mayoría electoral, con aspiraciones nuevamente de ganar gran 

parte de los escaños en el Concejo municipal. No obstante, ser los liberales la mayoría en el 

municipio, la conservatización continúo, los puestos administrativos seguían siendo 

ocupados por las personas afines al partido azul, sin importar la opinión de las personas ni 

del Concejo. En febrero de 1949, el gobernador Gómez designa a un político conservador 

radical como alcalde de Urrao, lo cual trajo no solo oposición del Concejo municipal, sino, 

además, de los habitantes, en especial de los más acaudalados, ya que un alcalde conservador 

significaba políticas económicas conservadoras, pero no solo esto era problemático, sino la 

aplicación de “sangre y fuego”, pues con la llegada de los conservadores a la administración 

del municipio se comenzó a aumentar los casos de violencia en contra de los liberales 

urraeños. Los grupos policiales aumentaron cada vez más por orden del gobernador79 con el 

fin de evitar desmanes por parte de los liberales en los municipios.  

A pesar de las acciones emprendidas por la administración departamental, los cargos 

de elección popular no dejaron de ser ocupados por personas afines al Partido Liberal, las 

elecciones de junio de 1950 arrojaron como gran ganador al liberalismo en el municipio de 

Urrao pues de nueve plazas disponibles para el Concejo municipal, siete fueron ocupadas por 

liberales80, además, a nivel nacional las elecciones también dieron como ganador a los 

liberales, pues en la Cámara de Representantes ocuparon 69 escaños frente a 63 de los 

conservadores, y  en el Senado eran 35 representantes liberales o “manzanillos”  frente a 28 

 
78 Si bien Darío Echandía también se presentó como alternativa presidencial luego de la muerte de Gaitán, las 

amenazas y el intento de homicidio del que fue víctima (donde perdió a su hermano Vicente Echandía) lo 

hicieron deponer su candidatura dejando solo al candidato conservador en carrera electoral. Véase: Rodrigo 

Llano Isaza. Historia resumida del Partido Liberal colombiano. Bogotá: Partido Liberal colombiano, 2009. 

69; Eugenio Gómez Martínez. “1949-1953 la guerrilla liberal” en Credencial Historia (octubre de 2016) 

consultado en: http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/1949-1953-la-guerrilla-liberal el 

día 25 de febrero de 2019 a las 8:28 A.M. 
79 Roldan. A sangre y fuego… 291 
80 Roldan. A Sangre y fuego… 291 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/1949-1953-la-guerrilla-liberal
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conservadores o “godos”81, ante lo cual los liberales se sentían capaces de hacer oposición, 

al menos cívica, frente a su adversario.  

Los actos de Violencia política seguían creciendo en el país, las juntas revolucionarias 

estaban, cada vez, más vivas que nunca y los conservadores radicales seguían atacando a los 

civiles, era común ver carros fantasmas que sembraban el terror en las calles, amenazas de 

muerte, extorsión y asesinatos eran igualmente comunes. Con las elecciones ganadas por los 

liberales las dos ramas del poder estaban divididas, el legislativo le pertenecía al Partido 

Liberal, mientras el ejecutivo estaba en manos de los conservadores que, además, controlaban 

la rama judicial, haciendo que la impunidad frente a los actos de barbarie cometida por los 

adeptos al partido Conservador no fueran castigados. Con los poderes repartidos, la puja por 

la superioridad política fue inmediata, el Congreso bajo su mayoría liberal presentaba leyes 

que el poder ejecutivo se dedicaba a impedir, la Constitución política de 1886 era uno de los 

puntos más controversiales, pues mientras los liberales (con la presentación de leyes) 

buscaban reformarla, los conservadores se dedicaban a defenderla a ultranza, allí residía gran 

parte de la disputa que se vivía. 

En la Violencia se llegó a manchar de sangre incluso el Capitolio Nacional, el 9 de 

octubre, en un debate en el que los conservadores seguían resistiendo y oponiéndose a todo 

lo que los liberales proponían, se produjo el asesinato de los representantes liberales Gustavo 

Jiménez y Jorge Soto del Corral,82 siendo éste, uno de los puntos de quiebre de la Unión 

Nacional. Las tensiones seguían creciendo, y para noviembre surgió la idea de llevar a juicio 

al presidente Ospina para que respondiera por la situación que ocurría en el país, al notificarle 

en la mañana la decisión, Ospina Pérez declara el “estado de sitio” en el país, cierra el 

Congreso y tomando para sí, el poder legislativo, pero, además, dio poderes especiales a los 

gobernadores departamentales para que tomaran las decisiones por sí mismos. El cierre del 

Congreso deja a Colombia bajo una dictadura plena donde la figura del Presidente toma 

especial relevancia al ser el quien ostenta todos los poderes, y de cara a unas elecciones 

 
81 Armando Caicedo. “La clave 1949 vergonzoso espectáculo ayer” en El Tiempo. 5 de septiembre de 1991. 

Consultado en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150053 el día 26 de febrero de 2019 a 

las 7:03 A.M. 
82 Cesar Augusto Ayala Diago. “El cierre del congreso de 1949” en Credencial Historia 162 (junio de 2003) 

consultado en: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-

congreso-de-1949 el día 26 de febrero de 2019 a las 7:57 A.M. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-150053
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-congreso-de-1949
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-congreso-de-1949
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presidenciales que se realizarían a pocos días. No eran realmente unas elecciones 

democráticas, ya que solo había un candidato, y los liberales frente al cierre del Congreso 

llamaron a sus seguidores a abstenerse de votar y a la resistencia civil. 

Por ese mismo tiempo, en el municipio de Urrao las tensiones seguían creciendo entre 

los habitantes. Con la llegada del Conservatismo al poder municipal, la represión se hizo más 

evidente que nunca, las políticas iban totalmente en desacuerdo con el ideal local, y las 

disputas y choques bipartidistas entre las personas se hacían comunes. Como se dijo antes, 

en las elecciones de Concejo municipal de Urrao los liberales fueron los favorecidos, 

ocupando siete lugares frente a dos que obtuvieron los conservadores, esta situación, al igual 

que en el poder nacional, hizo que ambos partidos ostentaran parte del poder, el liberalismo 

con el ejecutivo y el conservadurismo controlando el administrativo que junto al control de 

las autoridades policiales hizo de la vida en el municipio un infierno; presagio de lo que se 

vendría luego. Los conservadores urraeños se destacaron por ser muy moderados, su 

preocupación por la situación actual, al igual que los políticos liberales era grande, ante esta 

situación el Concejo buscó alternativas y formas de dialogar con el Alcalde sobre la situación 

que se vivía, pero este, se mostraba reacio a entablar un debate con el ayuntamiento 

municipal, solo los ignoraba y dejaba que la situación siguiera descontrolada.83 

Tal vez, uno de los hechos más recordado para la vida en el municipio fue el comienzo 

de “la vida mala”, pues esto marcaría el destino de muchos habitantes que tuvieron que 

emigrar, que pasaron necesidades o que simplemente murieron por la irracionalidad política, 

y este hecho se le atribuye en el municipio, además de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, a 

la visita de la Virgen de Fátima, el día 13 de octubre de 1949. La peregrinación comenzaría 

a circular por el país como un acto de aceptación de la virgen portuguesa, la cual tenía una 

gran carga ideológica al ser conocida como la virgen del pueblo, por esto, la Iglesia lusitana 

se encargó de enviar imágenes de la virgen para que fuera vista con buenos ojos por la 

sociedad, no solo colombiana, sino latinoamericana en general y como símbolo de unión84. 

 
83 Roldan. A sangre y fuego… 292 
84 Sergio Francisco Rojas Salas. “La Guadalupe del siglo XX: introducción del culto de la virgen de Fátima en 

México, 1946-1957” en Lusitania Sacra XXIV (julio-diciembre 2011) 202 consultado en: 

https://books.google.com.co/books?id=jZmLY-

WYjBcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=peregrinacion+de+la+virgen+de+fatima+colombia+1949&source=b

l&ots=asP_nD-r0L&sig=ACfU3U1RZXJpj6bRsAST4Zj6ZKJK9ofk3g&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwj5jcTW5tvgAhVQo1kKHZr_DTY4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=pere

https://books.google.com.co/books?id=jZmLY-WYjBcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=peregrinacion+de+la+virgen+de+fatima+colombia+1949&source=bl&ots=asP_nD-r0L&sig=ACfU3U1RZXJpj6bRsAST4Zj6ZKJK9ofk3g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj5jcTW5tvgAhVQo1kKHZr_DTY4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=peregrinacion%20de%20la%20virgen%20de%20fatima%20colombia%201949&f=false
https://books.google.com.co/books?id=jZmLY-WYjBcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=peregrinacion+de+la+virgen+de+fatima+colombia+1949&source=bl&ots=asP_nD-r0L&sig=ACfU3U1RZXJpj6bRsAST4Zj6ZKJK9ofk3g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj5jcTW5tvgAhVQo1kKHZr_DTY4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=peregrinacion%20de%20la%20virgen%20de%20fatima%20colombia%201949&f=false
https://books.google.com.co/books?id=jZmLY-WYjBcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=peregrinacion+de+la+virgen+de+fatima+colombia+1949&source=bl&ots=asP_nD-r0L&sig=ACfU3U1RZXJpj6bRsAST4Zj6ZKJK9ofk3g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj5jcTW5tvgAhVQo1kKHZr_DTY4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=peregrinacion%20de%20la%20virgen%20de%20fatima%20colombia%201949&f=false
https://books.google.com.co/books?id=jZmLY-WYjBcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=peregrinacion+de+la+virgen+de+fatima+colombia+1949&source=bl&ots=asP_nD-r0L&sig=ACfU3U1RZXJpj6bRsAST4Zj6ZKJK9ofk3g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj5jcTW5tvgAhVQo1kKHZr_DTY4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=peregrinacion%20de%20la%20virgen%20de%20fatima%20colombia%201949&f=false
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El recorrido de la imagen religiosa hizo que los ánimos se caldearan más en Colombia, pues 

mientras los liberales bajo su devoción querían adorar la figura, los conservadores 

consideraban que esto era una ofensa pues los liberales no debían adorar la virgen, este tema 

será tratado a profundidad en el capítulo IV de esta investigación. 

La religión tuvo un papel importantísimo en la Violencia del municipio, pues ésta era 

parte integral de la vida cotidiana urraeña. Como se relató, el Alcalde conservador del 

municipio era reticente frente al Concejo municipal, pero frente a quien era abierto y 

amigable era con el párroco local, presbítero Luis Eduardo Zapata, quien ocupó el cargo hasta 

el año de 1951. La identificación del alcalde con el cura fue casi inmediata, pues este era uno 

de los bastiones del conservadurismo en el municipio para el momento del comienzo de la 

Violencia. Como párroco, Zapata se identificaría de manera directa con las ideas expresadas 

por el Obispo más radical y famoso de la época, monseñor Miguel Ángel Builes (Diócesis 

de Santa Rosa de Osos), pues era: “Un actor político religioso que basaba su discurso 

mostrando a los liberales como ateos, y a la modernidad como un invento anticristiano, en 

un momento en la que la Iglesia Católica comenzaba a ver en los protestantes y en los pocos 

comunistas del país a sus principales enemigos”85, este párroco, seguía fielmente los 

postulados del Obispo Builes, además de llevar una relación cercana, no solo con el alcalde 

de turno, sino con el Comité conservador del municipio, con los altos mandos de la policía 

local. Zapata fue un hombre que desde el púlpito maltrató a los liberales urraeños, y el alcalde 

le fue otorgando más y más poder hasta que éste era libre de ordenar a las autoridades locales 

su propio actuar, así “señaló víctimas de humillaciones y palizas públicas (los llamados 

‘aplanchamientos´)”86. La religión es un lugar común para gran cantidad de los habitantes 

colombianos, y en el caso del municipio de Urrao era algo que hacía que la mayoría de la 

población se uniera: “Las gentes de esa época eran muy creyentes todos, en la Religión 

Católica. Uno veía que en semana santa las procesiones eran de cuatro a cinco cuadras 

[…]"87, sin embargo, durante la Violencia y con el cura Zapata la religión se convirtió en un 

 
grinacion%20de%20la%20virgen%20de%20fatima%20colombia%201949&f=false el día 27 de febrero de 

2019 a las 6:38 A.M.  
85Helwar Hernando Figueroa Salamanca. “Monseñor Miguel Ángel Builes, un político intransigente y 

escatológico (1925-1950)” en Anuario de historia regional y de las fronteras 21 No 1 (2016) 240  
86 Roldan. A sangre y fuego… 291 
87 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 3 
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tormento para los habitantes, lo que hizo que las personas desconfiaran de los ministros de la 

iglesia y los símbolos religiosos. 

Frente a todos estos ataques, los liberales urraeños se sentían desmotivados a seguir 

participando en el juego político nacional, un alcalde sordo frente a las quejas de maltrato 

por parte de los opositores conservadores, un Concejo municipal incapaz de velar por la 

seguridad municipal, una policía represiva, un párroco violento e intolerante, hicieron que la 

vida en Urrao fuera un infierno. En especial se tornó especialmente difícil la vida para las 

personas de la vereda Pavón, territorio que se encuentra a 5 kilómetros de la cabecera urbana, 

y que siempre se ha destacado por ser uno de los territorios más liberales del municipio, allí 

las personas defendían su autonomía, generando especial desconfianza hacia las demás 

personas del pueblo en especial de los conservadores. Una carta enviada por el Comité 

conservador del municipio en 1948 al Secretario de gobierno deja ver lo que pensaban los 

conservadores de los pavoneños:  

[…] la idiosincrasia altanera de los habitantes de Pavón los ha impulsado a cometer toda 

clase de delitos, desde el homicidio premeditado a mansalva y sobreseguro, hasta el 

incendio, el abigeato y el fraude a las rentas departamentales; y como la autoridad allí no 

se hace sentir pues hasta se dio orden de no perseguir el fraude que en grande escala se 

comete en esa región, las gentes se han envalentonado, se creen dueños y señores de sus 

actos y obran fuera de la ley [...]88 

Además, la vereda era famosa por ser uno de los lugares donde más se producía 

alcohol adulterado, lo que significaba detrimento para las arcas gubernamentales, pues el 

licor con gravamen entraba a competir con uno más barato que estaba exento del impuesto 

establecido, otra de las razones que creó el ya mencionado imaginario de los habitantes de la 

vereda, es el contrabando, pues por la vereda se accede al municipio del Carmen de Atrato 

en el departamento de Chocó, lo que hacía de Pavón un corredor natural por donde circulaban 

los productos de contrabando que entraban y salían por el rio Atrato.  

Durante los sucesos de la peregrinación de la virgen de Fátima relata “doña Carmen”: 

“nosotros cuando dijeron que bajaban con la Virgen de Fátima oiga, pero eran las procesiones 

a San José, caminando, a verla bajar”89, pues es sabido que la religión católica siempre ha 

 
88 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 540, Carpeta 1, 1948, 29r 
89 “Doña Carmen” entrevista hecha por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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sido importante para las personas del país, esto incluía a los liberales los cuales no compartían 

la ideas del cura Zapata, pero seguían fielmente la iglesia, en este suceso, las personas de la 

vereda, fueron atropelladas por los conservadores, otro relato nos confirma esta situación:  

La gente de aquí es muy católica a pesar de liberales o conservadores es católica, se da la 

iniciativa que llegaba la Virgen de Fátima y la gente sale a San José, que en ese tiempo 

era caminando no había carreteras, se salen a San José a presenciar la llegada y resulta 

que ella llega y resulta que quienes venían haciendo la entrada con ella eran unas personas 

de origen muy conservador, [...] entonces al ver la gente de Pavón en San José la emprende 

contra ellos, hay fue otro problema, entonces la gente en vez de ver la llegada la gente 

tiene que correr porque la emprenden contra los pavoneños, entonces vuelven a ver 

problemas, entonces la gente la mira como la chusmera, como la virgen de los chusmeros90  

Este suceso marcó el inicio de la Violencia en el municipio porque comenzó una 

cruenta persecución en contra de los habitantes de la vereda Pavón. Como se vio en la 

comunicación emitida por el Comité conservador de Urrao, la imagen que tenían las personas 

afines a dicho partido político era que los habitantes de la vereda eran personas sin respeto a 

la ley y que representaban peligro y perjuicio para el pueblo. El relato de “doña María” deja 

en claro esto: “eso era muy maluco porque a uno le daba miedo hasta bajar aquí al pueblo 

[…] yo me acuerdo de eso, fue llegando con esa gente y que hay mismo dijo que yo era una 

pavoneña y hay mismo conmigo pa’ la cárcel, a mí me metieron aquí a la cárcel, me acuerdo 

que metieron una señora de La Cartagena y ese día metieron muchas allá […]”91, y es que el 

encarcelamiento era una de las prácticas utilizadas por las autoridades para reprimir a las 

personas, los sábados de feria o los domingos de misa, los policías junto a ciudadanos 

conservadores de la vereda (llamados “sapos”) aprovechaban el gran flujo de personas en la 

plaza municipal para encarcelar a las personas que venían a comprar o a sus actos religiosos 

desde Pavón, demostrando así, su desprecio por dichos ciudadanos.  

Como el de “doña María” hay muchos relatos, por ejemplo, “doña Carmen” relaciona 

así su experiencia: 

 […] cuando llegamos al pueblo […] cuando llegan esos ‘sapos’ y con la policía que yo 

era pavoneña que me agarraran, me metieron a la cárcel y después de eso nos llevaron fue 

para el comando, allá nos tuvieron todo el día […] como a las 9:30 p.m. llega ese capitán 

 
90 “Don Javier”, entrevista hecha por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018. Nombre cambiado por petición 

del entrevistado 
91 “Doña María”. Entrevista hecha por el autor. Urrao, 30 de agosto de 2018. Nombre cambiado por petición 

de la entrevistada 
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y nos dice que nos van a soltar pero que hay miráramos que íbamos a hacer porque como 

a las 10:00 p.m. pasaba la ‘burbuja’ y que si nos cogía en la calle otra vez pa’ la cárcel y 

que de allá no nos sacaba nadie […]92 

Vemos que además de relatar su experiencia de encarcelamiento, nos muestra otra 

figura de represión, esta vez contra todos los liberales que se encontraban en la cabecera 

municipal, la “burbuja” era un automóvil fantasma el cual recogía de manera clandestina a 

todas las personas que se encontraran en la calle después de las 10:00 p.m. buscando evitar 

reuniones clandestinas entre liberales que pudieran conspirar en contra del gobierno. Otro 

relato, esta vez de 1952, fue dado por un agente de la policía nacional, testimonio de como 

las órdenes represivas venían del principal jefe administrativo del municipio: 

 […] el domingo 9 de marzo […] el alcalde nos dio orden a los agentes de la policía que 

a todas esas mujeres de la vereda Pavón las metiéramos a la cárcel. Nosotros nos pusimos 

a cumplir esa orden y nos desplazamos a la plaza y a todas las mujeres de esa vereda las 

traíamos primero a la alcaldía, donde el alcalde les decomiso el dinero y los bienes que 

traían [...] y a las mujeres las mandaba para la cárcel. [...] las mujeres permanecieron en 

la cárcel hasta por la tarde. Al lunes nos hizo traer a las mismas mujeres al cuartel del 

ejército. Después de que salieron del cuartel nos dieron orden de hacer desocupar el pueblo 

de tales mujeres en 5 minutos, y si no salían que las volvieran a meter a la cárcel. [...] las 

mujeres tuvieron que irse sin poder reclamar sus dineros y los objetos que llevaron. [...]93 

La represión que vivían las personas de Pavón no solo se expresaba en 

encarcelamientos y robos, los “aplanchamientos” eran comunes todos los días, pero esta 

estrategia de amedrentamiento no era exclusiva contra los habitantes de la vereda, pues los 

liberales, en general, sufrían los golpes recibidos con el machete por parte de los ciudadanos 

conservadores más radicales. Esta forma de abuso fue utilizada frente a la mirada permisiva 

de las autoridades y con el beneplácito del párroco Zapata, y gracias a ella, la desconfianza 

creció en el corazón de los pavoneños, liberales que cada vez más se replegaron en su vereda 

al no ser aceptados en el municipio. El éxodo masivo de liberales fue inminente, muchos 

buscaron refugio en la ciudad de Medellín o los municipios cercanos a éste (Bello, Itagüí, 

Envigado, Copacabana), pero los que no tuvieron la facilidad de emigrar a la urbe, se 

quedaron soportando la dura situación, el rompimiento en las relaciones sociales del 

municipio ya estaba y la brecha entre ambos grupos de ciudadanos se hacía cada día más 

 
92 “Doña Carmen”. Entrevista hecha por el autor. Urrao, 3 de septiembre de 2018 
93 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 581, Carpeta 2, 1952, 84r 
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irreparable, “[…] los de Pavón bajaban allá y por el mero hecho de  ser de este territorio en 

Urrao los cogían y los aporreaban […], los pavoneños, ya cuando se sintieron que estaban 

siendo perseguidos, ellos lo que hicieron fue ya irse relegando del municipio y mandaban era 

a las esposas o a las familiares a comprar el mercado […]”94, pero como se vio hasta las 

mujeres fueron atacadas, solo por el hecho de ser de dicha comunidad. 

Este aislamiento que los hombres de la vereda Pavón tomaron como medida para 

evitar los ataques contra ellos, les sirvió para unificarse y apoyarse mutuamente, y de esta 

unión nace la guerrilla liberal de Pavón, la cual fue una de las más importantes en el 

departamento de Antioquia durante la época de la Violencia. “Don Javier” nos relata: “[…] 

fue en una casa de los Herrera donde se conformó ese movimiento guerrillero […] el temido 

grupo de ‘los escopeteros de Pavón’, esa guerrilla de esa época se inicio fue con unos 

poquitos, y no tenían armas, sino que las armas de la época eran unas armas rústicas, y con 

todo eso alcanzaron aquí ese enfrentamiento, en los cuatro años que perduró […]”95, además, 

de relatar las condiciones con que inicio el grupo alzado en armas, nos deja identificar que 

frente a los actos que cometían las autoridades, los pavoneños, adoptaron el refugiarse en la 

montaña y congregarse para resistir los ataques bélicos que vivían. Los guerrilleros se 

lograron identificar fácilmente como aquellos liberales de la vereda Pavón (primigeniamente) 

que defendiendo su territorio y su propia vida se organizaron, estos en muchos de los casos, 

eran personas analfabetas96 que solo querían sobrevivir de los ataques que recibían, "se 

trataba entonces de un campesinado en lucha por sus vidas que ni siquiera había asimilado la 

historia de sus antepasados"97, estos eran personas que solo por el hecho de identificarse al 

Partido Liberal eran atacados, pero en muchos casos estos hombres y mujeres no llegaban a 

entender del todo la connotación que esto tenía, ellos solo querían defender su propia vida y 

existencia, punto que los diferencia en gran medida del grupo de guerrilleros más famoso de 

la época: la Guerrilla del Llano, los cuales pese a las dificultades, si tenían una intención real 

de defender a cualquier costo al liberalismo en Colombia o formar un nuevo Estado 

 
94 “Don Javier”. Entrevista hecha por el autor. Urrao. 4 de septiembre de 2018 
95 “Don Javier”. Entrevista hecha por el autor. Urrao. 4 de septiembre de 2018 
96 Según el censo de 1938 en el municipio había un total de 10300 personas que no sabían leer de un total de 

19156 habitantes y difícilmente escribir, y de igual manera para 1951 la cifra aumenta a 15450 analfabetas 

con un total de 20624 habitantes. República de Colombia. Censo 1938… 153. República de Colombia. Censo 

1951… 216  
97 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 273 
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colombiano98, mientras los guerrilleros de Urrao utilizaron esta alternativa como medio para 

defender su vida, sin aspiraciones de tomarse el poder central del país. 

Siendo en principio una guerrilla de habitantes locales que buscaban defenderse de 

los ataques que sufrían, la guerrilla de Pavón no se planteó con ideas filosófica ni 

políticamente, ellos no tenían una aspiración de tomarse el poder, ni municipal mucho menos 

en escala nacional, lo que hizo que sus actuaciones se basaran en supervivencia, al crearse 

este grupo, las acciones emprendidas desde el gobierno urraeño eran con la intención de 

acabar con dicha sublevación, por esto los informes enviados por el alcalde al gobernador 

tenían la intención que éste asignara más tropas y armas al municipio para de esta forma 

poder evitar mayores problemas y eliminar a los rebeldes. De esta manera comienza el 

enfrentamiento entre los “paisanos alzados en armas”99 y los grupos estatales. 

En 1949, los ataques hacia los habitantes de ideología liberal en el municipio 

aumentaron, las autoridades cometen actos de extrema violencia, desde tortura, 

encarcelamiento injustificado, saqueo y hasta extorsión; un sacerdote que encendía con cada 

palabra y sermón de la liturgia la diferenciación y el odio, y un grupo de liberales que trataban 

de defender a cualquier costo su propia vida, con una organización casi que inexistente. Esto 

hasta que se presenta Juan de Jesús Franco Yepes, liberal venido de Medellín quien sería el 

encargado de organizar los grupos de defensa y lucha guerrillera de Pavón. Franco nace en 

el municipio de Andes en 1905 y durante toda su vida estuvo vinculado al Partido Liberal, 

cuando comenzaron los ataques por parte de los conservadores y las autoridades hacia los 

liberales, Franco relata:  

 

De la noche a la mañana las fuerzas del mal se apoderaron de estas tierras […] las 

autoridades conservadoras convencidas de que el partido liberal seguía siendo la mayoría 

incontrastable de la nación, no vieron otro camino, para un posible triunfo, que el de la 

matanza sin formula de juicio. […] los sistemas eran diversos. Les destruían las cedulas 

de ciudadanía, […] los liberales eran arrestados sin motivo, les quemaban las propiedades. 

Les asaltaban sus casas, muchas veces a la medianoche y exterminaban hogares enteros. 

[…] el liberalismo concurrió a las urnas y obtuvo superioridad en las corporaciones 

legislativas. No se lograron matar los liberales suficientes como para obtener el triunfo. 

 
98 La mejor muestra de esto es la creación de las leyes del llano en 1952 y 1953, las cuales plantean un nuevo 

modelo de estado local desconociendo el poder central de Bogotá en manos de Laureano Gómez. Véase: 

López. Las leyes del Llano…  
99 Forma con la que se expresa Granados Moreno de los guerrilleros de Pavón en La Violencia en Urrao…  
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[…] comprendieron entonces [los conservadores] que debían arreciar sus incursiones 

delictuosas y al efecto lo hicieron. Cada vez fueron más siniestros los personajes que 

aparecieron […] y la cruzada por la muerte de liberales entró en pleno apogeo100 

En esta comunicación enviada por el comandante de las Fuerzas revolucionarias del 

Occidente y el Suroeste al entonces gobernador de Antioquia coronel Pioquinto Rengifo. 

Franco narra la situación que vivió el país al comienzo de la Violencia, éste señala como 

único responsable de dicha situación al gobierno que, por acción u omisión, dejó que los 

hechos de sangre se desataran por todo el territorio nacional. Los ideales políticos de Franco 

eran el de ser un demócrata, no era un activista político, pero nunca faltaba con su voto los 

días de elecciones, sin ser un líder político destacable antes de la Violencia, su amor por el 

Partido Liberal no deja dudas. Continuando con su relato, Franco muestra las razones de su 

entrega a la vida guerrillera: 

 […] me tocó sufrir en carne propia esas ‘aplanchadas’, me hallaba un día en la casa liberal 

de Medellín, […] de improviso penetró al recinto, el detectivismo departamental […] y 

sin parar mientes en nada, la emprendieron contra todos los que estaban. […] fui 

brutalmente aporreado y tirado contra el pavimento. De allí me dirigí a mi casa, a curarme 

las heridas y a pensar seriamente en el porvenir de los liberales, […] sentí angustia infinita 

y tomé la determinación de irme a defender mis ideales armas en mano, sin importarme 

las contingencias que pudiera correr […] 101   

Es notorio como un acto de violencia premeditado hizo que un hombre se entregara a 

las armas para defender su ideología, tal como es el caso de muchos combatientes de las 

Guerrillas del Llano durante ese periodo102, sin embargo, Franco no se quedó en Medellín a 

defenderlo, sino que buscó otro, pensando en más condiciones de estrategia militar que en 

términos personales,103, pues como el mismo lo señala “era un lugar estratégico para 

organizar una fuerza defensiva contra la Violencia”104, y es que la personalidad de los 

habitantes y el valle del rio Pavón ofrecían unas buenas condiciones para llevar una lucha 

guerrillera, en especial como la de ellos, con más ganas que armas. En su carta de 1953 al 

coronel Rengifo, Franco no explica cómo fue que llegó al municipio de Urrao y a Pavón, 

 
100 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 0593, Carpeta 3, 1953, 52r-53r 
101 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 0593, Carpeta 3, 1953, 54r 
102 Véase Franco Isaza. Las Guerrillas del Llano…  
103 Celis Arroyave. Diccionario biográfico… 53-54 
104 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 0593, Carpeta 3, 1953, 54r 
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Roldan en A sangre y fuego comenta lo siguiente: “se dirigió al directorio del Partido Liberal 

y les solicitó a sus miembros que cubrieran los gastos de su viaje a Urrao. Dubitativo, pero 

pensando que no tenía nada que perder, el Directorio aparentemente acepto.”105, tomando 

como referencia una de las entrevistas que la autora realizó, con uno de los miembros de la 

Guerrilla de Pavón, afirma que fue el Directorio Liberal de Medellín quien costeó los gastos 

del viaje de Franco a Urrao, quien por iniciativa propia fue el que solicitó dicha ayuda, y este 

llegó “con solo con lo puesto, una carta de presentación firmada por el líder nacional del 

Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo, escondida en uno de sus zapatos y el cambio del 

pasaje que le habían comprado en la sede del partido”106. En las entrevistas realizadas para 

este trabajo, “don Javier”, asegura que fue uno de sus familiares quien se contactó con Franco 

y le planteó que se acercara a Pavón para que organizara el grupo guerrillero que se había 

formado en ese territorio. Franco aceptó y llegó a la vereda como un vendedor de utensilios 

de cocina y reparador de ollas, sin embargo, desde un principio éste se acercó fue a los 

hombres alzados en armas para imponerles la disciplina militar.107 Aunque este relato esta 

tergiversado por la fantasía, no pierde valor el hecho de considerar que la gente de la vereda 

viera con buenos ojos que alguien externo llegara para ayudarlos en su lucha de resistencia, 

además, que lo de vendedor y reparador de ollas, es también narrado por “doña Carmen”  

quien confirma este hecho, pues ella, en su experiencia recuerda que se decía que por allá en 

una casa había un señor que estaba “arreglando trastos” y que, lo que él quería era armar a 

los guerrilleros108, esto confirma que Franco entra en la vereda con una excusa que le serviría, 

además, para conocer a las personas y hacer amistad con ellas.  

Con la llegada de Franco las fuerzas guerrilleras de la vereda Pavón cambiarían 

mucho, pues él, les implantaría una mentalidad militar que les serviría para sobrellevar una 

lucha como la que vivían, aparte de la necesidad de defensa, éste organizaría una estructura 

militar completa en la Guerrilla de Pavón, los haría entrenar y conocer el uso de las armas, 

les crearía un código militar por el cual se debían regir y una corte marcial para aquellos 

 
105 Roldan. A sangre y fuego… 295 
106 Roldan. A sangre y fuego… 294 
107 “Don Javier”. Entrevista hecha por el autor. 4 de septiembre de 2018 
108 “Doña Carmen”. Entrevista hecha por el autor. 3 de septiembre de 2018 
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combatientes que rompieran las reglas establecidas por la plana mayor, encabezada por el 

propio Franco.109  

Desde la dirigencia de las guerrillas se impuso un código de honor que regiría para 

todos sus integrantes, respetando a las personas, sus vidas y posesiones, “luchamos con el 

corazón y con el alma. No nos ha guiado en ningún momento el afán de lucro, ni mucho 

menos el delito. Nos sedujo sí la imperiosa necesidad de salvar a millares de campesinos 

inermes. Hemos actuado dentro de la mayor honestidad. Jamás hemos atentado contra 

personas indefensas. […]110 y aunque se apunta que ellos fueron más respetuosos que sus 

contrarios, también cometían actos despreciables, su idea de respeto se cumplió en buena 

medida, pero también se dejaron seducir por el desenfreno de la contienda. Prueba de esto 

son algunas declaraciones dadas por los entrevistados para este trabajo, a “doña María” se le 

preguntó ¿a quién le tenían más desconfianza la gente del común, a los guerrilleros o a la 

policía-ejercito? a lo que respondió:  

pues hay no se sabe cuál era como más jodido de todos, porque ellos también hacían sus 

cositas por ahí, el conservador que se atravesara por ahí también pal’ suelo.”111 […] el 

genocidio de los carreteros cometido por las guerrillas liberales el 14 de agosto de 1952 

en el que asesinaron a 16 trabajadores, fue llevado a cabo bajo el argumento de que 

algunos de los trabajadores de la misma obra habían sido despedidos por el hecho de ser 

liberales. Dejando solo a los trabajadores de filiación conservadora112  

Es claro que los guerrilleros también tenían pasiones desbordadas y eran capaces de 

cometer actos violentos iguales a los cometidos por las huestes conservadoras. 

El otro bando en contienda en el municipio eran los policías y los hombres 

conservadores del municipio, siendo los alcaldes militares que nombraban y el cura Zapata 

los representantes más claros de dicha facción. Los ataques de los conservadores contra los 

liberales fueron permanentes y se convirtieron en algo constante, las “aplanchadas”, las 

cuales eran repartidas hacia cualquier ciudadano, las extorciones, el encarcelamiento y hasta 

la muerte eran comunes en el municipio. La ideología conservadora radical estaba en un 

 
109 Véase Granados Moreno. La Violencia en Urrao… capítulo II, apartados G-H; Roldan. A sangre y fuego… 

301 
110 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios, 

Tomo 0593, Carpeta 3, 1953. 54r 
111 “Doña María”. Entrevista hecha por el autor. 30 de agosto de 2018 
112 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 65 
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momento de plenitud, pues Laureano Gómez, era el mayor exponente de esta y era la cabeza 

del ejecutivo nacional, con una dictadura mal disimulada. El cura Zapata fue, como se 

mencionó antes, el personaje que más incendió el conflicto en el municipio, según una de las 

entrevistadas, el padre Zapata bendijo las armas de los policías y dijo: “el que quiera ir a ver 

el rio correr ahora vaya, porque ahora no va correr agua sino sangre, sangre va a correr, que 

porque no iba a quedar un manzanillo aquí”113, declaraciones como esta eran comunes, y 

hacían que los ánimos y los odios partidistas crecieran más.   

Con los conservadores envalentonados y apoyados desde el poder central del país, 

comenzó a verse los famosos casos de la Contrachusma o los Tiznados en Urrao, estos eran 

personajes conservadores que se metían con la policía Chulavita a recorrer las veredas y 

sembrar el terror entre las personas, estos eran personajes civiles armados por la policía que 

iba con ellos y los ayudaban a atacar a las personas que presumían eran liberales, siendo en 

muchos casos más violentos que los propios policías, aunque estos no se parecían a los 

Pájaros del Valle, si eran un grupo paramilitar que se extendió por toda Antioquia, 

especialmente en los municipios de confrontación política y que sirvieron de apoyo a los 

intereses oficiales. “[…] en cabecera sin novedad […] Regreso comisión integrada policía y 

civiles armados […]”114, esta es una comunicación que el alcalde municipal le envío al 

Secretario de gobierno comentando la situación de orden público, y que, además, confirma 

la aprobación estatal de dichos grupos integrados por civiles. Junto con estos grupos también 

se registró la presencia de policías Chulavitas en el municipio, “en una cantina del barrio de 

tolerancia de esta cabecera se encontraba tomando licor el agente de policía […] natural de 

Panqueba [Boyacá] […]”115. 

Otra característica que tenían los conservadores del municipio de Urrao, era su 

constante comunicación con el Secretario de gobierno e inclusive con el Gobernador del 

departamento, estos en sus cartas solicitaban siempre las mismas cosas, aumento de personal 

oficial, mejoramiento y aumento de armas, expulsión de los soldados (quienes no se 

involucraron en la contienda sino hasta después del año 1951) y el cambio de algunos 

 
113 “Doña Carmen”. Entrevista hecha por el autor. 3 de septiembre de 2018 
114 Archivo Municipal de Urrao. (en adelante AMU) Legajo 4. Carpeta 3. 28 de febrero de 1953 (uno de los 

problemas del archivo de Urrao es que no se encontraba ordenado y menos con numeración en los folios, por 

esto se toma la fecha del documento) 
115 AMU. Legajo separado, Archivo de la Alcaldía municipal de Urrao. 17 de octubre de 1951 
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dirigentes institucionales que no eran afines a su propósito, como resultado de esto existen 

por lo menos entre 15 a 20 comunicaciones116 hechas no solo por el Comité conservador sino, 

además, por ciudadanos comunes que solo querían alargar más el conflicto en el pueblo. 

Si bien los representantes más notorios de la política en el pueblo durante la Violencia 

fueron los guerrilleros liberales y los policías conservadores, estos no eran sino las figuras 

más radicales de la política nacional, donde los sentimientos exacerbados estaban a flote. Sin 

embargo, durante “la vida mala” también existieron varios activistas políticos que trataron 

de encontrar una alternativa diferente a las armas para conseguir la paz en el municipio. Un 

primer ejemplo es esto lo presenta Mary Roldán para 1949:  

el presidente del concejo municipal, quien era liberal, junto con su buen amigo y 

compañero concejal, quien era un conservador moderado, decidieron actuar a espaldas del 

directorio de sus respectivos partidos y asumir por su cuenta los asuntos de orden público. 

[…] los dos hombres resolvieron consultar a las dos instituciones que aun creían capaz de 

influir en las políticas del gobierno y en el destino del pueblo: la iglesia y el ejército. […] 

le rogaron al obispo, Luis Andrade Valderrama, que trasladara al padre Zapata y le rogaron 

al coronel Eduardo Villamil que enviara soldados para controlar el comportamiento de la 

policía. […] ambos habían forjado una reputación de tolerancia y habían expresado 

públicamente su rechazo de la Violencia partidista […]117  

La otra alternativa es otra comunicación firmada por varios ciudadanos del municipio, 

el día 3 de abril de 1952, dirigida al Alcalde  la cual decía: “teniendo en cuenta que la 

Violencia y la zozobra son factores que se oponen al progreso […] rechazamos en forma 

franca y decidida todo acto que vaya contra la integridad personal, la honra o bienes de los 

colombianos, cualquiera que sea la filiación política del que lo cometa […]118, También el 

párroco Manuel J. Ramírez  buscó la forma de encontrar la paz en el municipio y finalmente, 

las acciones adelantadas por los llamados Comités “Pro-Paz” que se instauraron en todo el 

país como una iniciativa, al igual que el primer caso, entre ciudadanos de ambos partidos, 

pero esta vez, apoyado por el párroco. Este Comité en Urrao buscaba contactarse con el 

Capitán Franco, para que este entregara las armas y se acabara la Violencia en el 

 
116 Se hace un conteo general de todas las comunicaciones que reposan en el AHA enviadas por funcionarios 

o ciudadanos del municipio de Urrao. 
117 Roldan. A sangre y fuego… 293-294 
118 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios. 

Tomo 0581. Carpeta 2. 1952. 23r 
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municipio119. Es claro, pues, que los intentos por terminar de forma más pacifica este 

conflicto no fueron pocos y que los presentados aquí no son sino los más sobresalientes. 

La política durante el transcurrir de la Violencia en el municipio de Urrao, se destacó 

por estar representada por las partes más radicales de los dos partidos colombianos. Desde 

los guerrilleros que buscaban defenderse, pasando por policías violentos y un cura 

reaccionario, hasta ciudadanos conservadores con sed de sangre y poder. El devenir de la 

política en el pueblo, se recrudecía con cada día que pasaban, como se mencionó, pero  un 

aire de esperanza se presentó en el municipio con la salida del padre Zapata y la llegada del 

padre Ramírez, éste último, se destacó por ser un hombre que se entregó a la sana 

convivencia, con él se dieron un sinfín de intentos por acabar con la contienda violenta, e 

incluso fue tildado en el municipio por los conservadores más arrecíos como el cura 

guerrillero; el padre Ramírez buscó, en las veredas, la forma de ayudar a los que más lo 

necesitaban. Y la llegada a la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el 

final de “la vida mala” se vislumbró en el futuro cercano para los urraeños. 

Como vemos la Violencia significó un atraso para la democracia urraeña, pues, a parte 

de los actos vandálicos y barbáricos que se vivían, las corporaciones elegidas popularmente 

fueron desconocidas y todo intento de cambiar la situación fue reprimida. Sin embargo, al 

final, la Violencia sirvió para unir en cierta forma a las personas del pueblo, hombres que 

estuvieron antes rivalizados se unieron en un acto de solidaridad y paz, la procesión de 

entierro de los caídos en los años malos del municipio120, fue un acto que sirvió para dar fin 

de manera simbólica a la “vida mala”. 

 

 

 

 

 

 

 
119 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno municipios. 

Tomo 0581. Carpeta 2. 1952. 101r-103r 
120 Procesión encabezada por el párroco Ramírez, anunciado en Roldán. A sangre y fuego… 324 
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Capitulo III. Situación Económica Durante La Violencia 

 

La economía se define como la administración eficaz y razonable de los bienes, 

también como el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad 

o un individuo121, y toda actividad comercial que dependa de los recursos materiales de las 

personas, ya sea dinero o bienes, hace parte de la vida económica. Si bien la definición que 

nos da la Real Academia de la Lengua Española de este concepto es algo difusa y bastante 

amplia, la verdad es que condensa en su sentido más básico lo que es la economía, pues en 

principio, ésta solo busca la racionalización y administración de los recursos con los que 

cuenta una comunidad o un individuo. Sin embargo, otro concepto de economía que se adapta 

mejor al municipio de Urrao es el de economía campesina: “forma que adquiere la acción 

conjunta entre las unidades y depende del tipo y de la magnitud de recursos que disponen. 

Estos determinan también las diferentes posibilidades de cada unidad domestica para 

insertarse el mercado, todo con base en las relaciones rurales.”122, acercando más el concepto 

a la realidad urraeña. 

3.1 Economía nacional antes y durante la Violencia 

La economía es uno de los temas más importantes cuando se analizan fenómenos 

sociales en los cuales las desigualdades y el despilfarro de recursos, especialmente públicos, 

están presentes, esto nos da una idea de las capacidades monetarias o territoriales de las 

comunidades y las personas. Como la gran mayoría de los conflictos en el mundo, la 

Violencia política en Colombia también tuvo un trasfondo de intereses económicos y es que 

el despojo o el hurto a los más acaudalados, la compra a menor precio de las tierras 

abandonadas por personas, que huían temerosas del conflicto, la quema o deterioro de los 

bienes de los contrincantes. Tal es el caso de grandes propietarios que aumentaron sus 

territorios a base de comprar tierras a desplazados, la compra de ganado a menor precio, en 

 
121 Real Academia de la Lengua Española. Edición del tricentenario. 2018. Consultado en: 

https://dle.rae.es/?id=ELVW605 el día 31 de marzo de 2019 a las 7:56 A.M. 
122 Harald Mossbrucker. La economía campesina y el concepto comunidad: un enfoque crítico. Consultado en 

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=econom%C3%ADa+concepto+&btnG=#d=gs_

qabs&u=%23p%3DgH1ToUlniX0J el día 12 de agosto de 2020 a las 6:10 p.m.  

https://dle.rae.es/?id=ELVW605
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=econom%C3%ADa+concepto+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DgH1ToUlniX0J
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=econom%C3%ADa+concepto+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DgH1ToUlniX0J


LA VIDA MALA. POBLACION CIVIL Y LA VIOLENCIA EN URRAO, ANTIOQUIA, 1948-1953 61 

 
 

 
 

muchos casos producto del abigeato, entre otras prácticas relatadas por Carlos Miguel Ortiz 

en Estado y subversión en Colombia123. 

En materia económica, la Violencia es un suceso contradictorio, pues mientras la 

sociedad en lo político como en lo civil se encontraba en un conflicto irregular, con la muerte 

de ciudadanos en gran parte de la nación, a raíz de ideologías político partidista124, al menos, 

para el caso urraeño, el aspecto económico, parecía no tener consecuencia durante dicha 

situación. Sabiendo que la Violencia fue un fenómeno que trastocó todas las estructuras del 

país, es interesante analizar porque la economía durante ese periodo no estuvo o no se 

evidenció su afectación como si lo fue en la vida social, cultural o política.  

Una de las características más notorias de la economía colombiana durante todo el 

siglo XX fue su dependencia económica de las exportaciones del café en el mercado 

internacional. La economía exportadora desde la colonia y que continúo a lo largo de los 

siglo XIX y XX, tuvo varios productos con gran aceptación en los mercados internacionales 

como el oro y la plata, la quina, el fique, los sombreros, el tabaco, maderas finas, entre otros, 

sin embargo, luego de la primera bonanza del café en la primera década del siglo XX, el 

grano se convirtió en el producto más producido y exportado en el país con medio millón de 

sacos equivalente al  60% del total de lo exportado en la nación en el periodo antes 

mencionado.125 Esta tendencia exportadora siguió creciendo y  para los años 1920-1930, la 

producción de café y sus beneficios aumentarían exponencialmente, llegando a aumentar en 

un 7,5% las exportaciones del grano, en 1936, Colombia era el segundo mayor productor de 

café en el mundo. Las exportaciones solo tuvieron algunos altibajos y afectaron la economía 

nacional durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la gran depresión de 1929 cuando 

quebraron grandes empresas comercializadoras localizadas en Nueva York y Londres.  

 
123  Capítulo IV “los negocios de la Violencia Carlos Miguel Ortiz. Estado y subversión en Colombia: la 

Violencia en el Quindío, años 50. Bogotá: Cerec, 1985. 
124 Se usa el término “guerra irregular” del autor Stathis Kalyvas que lo describe como una lucha de personas 

que no combaten en un bando por convicción sino por necesidad o intereses, no se identifica un enemigo claro 

al que atacar y esto hace que los actos de “violencia” se intensifiquen. Stathis Kalyvas. “La violencia en 

medio de la guerra civil” en Análisis político 42 (Ene-Abr 2004) 3-25 
125 “Café. Generación de riqueza”. Dinero. 17 de septiembre de 2004. Consultado en: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cafe-generacion-riqueza/24774 el día 25 

de abril de 2019 a las 6:10 A.M. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cafe-generacion-riqueza/24774
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El auge del cultivo de café llevó a la apertura de tierras para su cultivo, asociado a 

otros productos de pan coger.  La colonización de tierras ya se hacía desde finales del siglo 

XVIII en el país, aunque la más nombrada ha sido la colonización campesina. Este fenómeno 

se aceleró a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX. Estos territorios recién 

poblados y cultivados por grandes propietarios, aparceros, colonos y campesinos ingresaron 

a la economía nacional, y su mayor producción fue durante el periodo de la bonanza cafetera 

(1910-1930), haciendo de estos territorios ejes centrales en el desarrollo del país.  

Las bonanzas cafeteras tuvieron diferentes consecuencias en la vida del país, desde 

mejoras en las condiciones de vida de los cultivadores y sus familias hasta el desarrollo de 

nuevas formas económicas que aumentaron los ingresos de la economía nacional como 

fueron la industria metalmecánica, ferretería, productos alimenticios, vestuario y productos 

para el agro. Esto llevó al aumento de la inversión en obra para mejorar las condiciones de 

vida de los colombianos, especialmente de las áreas cafeteras, al aumentar los recursos 

destinados a la educación, la salud y la salubridad126 Donde más se invirtieron recursos y se 

lograron mejores beneficios fue en las obras públicas nacionales, entre ellas dos de las obras 

más visibles que tendría el país para comienzos del siglo XX: mejoramiento de vías 

carreteables y las líneas férreas. En comparación con otros países de la región suramericana 

como México o Argentina, Colombia se encontraba bastante atrasada en cuanto a vías 

pavimentadas y en especial a vías ferroviarias, siendo el país más subdesarrollado en cuanto 

a kilómetros de ferrocarril construido en la región latinoamericana con 0,2 de kilómetros 

construidos por cada mil habitantes frente a los 0,9 de Bolivia127. Eran vías necesarias para 

poder transportar las exportaciones de café hacia los puertos marítimos, así los recursos en 

materia de infraestructura nacional aumentaron gracias a que los recursos que ingresaron por 

las exportaciones de café, sin embargo, las condiciones montañosas del territorio, y la mala 

planeación hicieron difícil la finalización de estos proyectos. 

Otro de los renglones económicos que se lograron desarrollar gracias a las bonanzas 

del café en Colombia fue la industria. Si bien la industrialización había comenzado desde 

 
126 Mauricio Avella Gómez. “perspectivas de crecimiento del gasto público en Colombia. 1925-2003” en 

Borradores de economía (544) 2008. 1-56 
127 Fabio Sánchez Torres, Juan Guillermo Bedoya Ospina. “La danza de los millones y la gran depresión en 

Colombia, 1923-1931” en Documentos CEDE 11 (Marzo 2016). 16 
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finales del siglo XIX, con empresas en su mayoría textiles o de productos alimenticios poco 

manufacturados, la gran expansión del sector industrial en el país se dio gracias a los recursos 

que se consiguieron durante las grandes exportaciones de café en el país. Kalmanovitz al 

respecto dice:  

el auge exportador originado en el occidente del país generó varios efectos positivos para 

la industria: la atomización de las rentas cafeteras representó un crecimiento en los 

ingresos de una clase media emergente, que se materializó en una demanda interna 

sostenida de artículos de consumo, […] y una parte significativa de los nuevos capitales 

industriales encontró su origen en la producción y comercialización del café, como lo 

ilustran los casos de importantes compañías manufactureras como Coltejer, Fabricato, 

Cervunión, Coltabaco, y Noel.128 

Estas compañías constituirían la gran industria colombiana durante el siglo XX 

(exceptuando los casos de otras compañías de igual importancia en el país, ya que los 

ejemplos dados son de empresas antioqueñas que fueron las más beneficiadas con las 

bonanzas cafeteras)129, las cuales determinan su éxito y capital de inversión a los recursos 

que el comercio del café les dejó, pues así, como el oro representó el comienzo de la industria 

en Colombia en el siglo XIX, esa misma función cumplió el café en la consolidación y 

expansión de la industria en el siglo XX. 

Sin embargo, el impulso que le da el café a las compañías colombianas no se queda 

solo en eso, pues al emerger una nueva clase media en el país, aumenta la demanda de 

productos de consumo interno logra que no solo crezca el número de productores también la 

oferta de productos y servicios, que dejó algo más importante para la economía nacional 

como fue el crecimiento del mercado interno. Esto le sirvió a la industria, ya que los 

productos demandados en el mercado interno no eran los mismos que se buscaban en el 

exterior, es decir, mientras la demanda internacional para el país se basaba en el café y otras 

materias primas, el mercado interno buscaba productos manufacturados como telas, bebidas, 

dulces, entre otros, lo que hacía que la industria comenzara una especialización y 

tecnificación para cumplir con la demanda, además, con la primera guerra mundial y la crisis 

de 1929 y 1930 ante la imposibilidad de importar productos, estos eran elaborados 

 
128 Salomón Kalmanovitz. Nueva historia económica…  203 
129 Fernando Botero Herrera realizó un trabajo sobre el origen y consolidación de la industria en Antioquia y 

señala al café como parte integral de este auge industrial en la región. La industrialización en Antioquia. 

Génesis y consolidación. 1900-1930. Medellín: Centro de Investigaciones Económicas Universidad de 

Antioquia, 1984. 
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internamente. El mercado interno se consolidó con el mejoramiento de las vías terrestres y la 

creación y adecuación de las vías ferroviarias, haciendo posible el transporte interregional, 

favoreciendo el crédito empresarial y el constante crecimiento de la industria pese a la gran 

depresión mundial.130  

Durante la Segunda Guerra Mundial, si bien, la economía del país se mantenía en una 

situación estable con el mismo flujo de crecimiento en la industria, que oscilaba entre el 8% 

y 8.5%131, consolidando las compañías existentes y abriendo la oportunidad para que nuevos 

sectores industriales nacieran, no obstante, la prioridad del gobierno era mantener las 

industrias ya existentes en el país. Con la guerra, la economía nacional se vería afectada, pues 

un mundo en conflicto hace que las exportaciones bajen y los presupuestos de las naciones 

se vayan para la defensa nacional, así las exportaciones colombianas vieron reducidas sus 

ganancias y bajaran las exportaciones. Sin embargo, luego del conflicto las cifras económicas 

tuvieron un nuevo auge en cuanto al comercio exterior, pues en el postconflicto, entre 1945-

1954132, las necesidades de los países afectados por el conflicto volvieron a ser las mismas y 

se aumentaron gracias a las consecuencias que dejó la guerra, así la demanda por materias 

primas volvió y Colombia tuvo un pequeño esplendor económico cuando sus productos 

fueron nuevamente demandados en el mercado mundial, siendo el café, el banano, el oro y 

el petróleo los productos más exportados por la nación. 

Para la década de 1920 con la primera bonanza cafetera y el comienzo tardío, con 

relación a los países europeos, de la industrialización en Colombia, la política colombiana se 

encontraba dominada por el partido Conservador en un periodo conocido como “la 

hegemonía conservadora”, que había comenzado desde la firma de la Constitución de 1889. 

Este periodo significó un avance en la política y la economía del país, pues durante todo el 

siglo XIX, se había vivido en un constante conflicto y de guerras civiles, en gran parte del 

territorio colombiano siglo que finalizó con la Guerra de los Mil Días. Con la llegada de la 

Hegemonía Conservadora al poder, se adoptó el centralismo como la forma de gobierno para 

el Estado y se vivió un relativo periodo de paz, las contiendas políticas se disputaron en las 

 
130 Kalmanovitz. Nueva historia económica… 203-204 
131 Kalmanovitz. Nueva historia económica… 204 
132 Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano (GRECO). Comercio exterior y actividad 

económica de Colombia en el siglo XX: exportaciones totales y tradicionales. 10 consultado en: 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra163.pdf el día 13 de mayo de 2019 a las 7:11 A.M. 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra163.pdf
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urnas y debates políticos133. Sin embargo, durante la Hegemonía Conservadora las políticas 

económicas del país se rigieron por un ámbito más liberal, pues durante las dos primeras 

décadas del siglo XX, la política estatal frente a la economía, fuera agropecuaria de 

abastecimiento o exportadora, era claramente de libre inversión y tránsito, este periodo  se 

caracterizó porque el territorio colombiano fue abierto a las compañías extranjeras 

(especialmente de E.U) para que realizarán sus explotaciones e inversiones, así se establecen 

empresas como la United Fruit Company, compañía estadounidense productora de banano, 

célebre por la masacre de 1928 en Ciénaga, Magdalena; la Standard Oil, empresa extractora 

de petróleo perteneciente a la familia Rockefeller; la Held, compañía alemana encargada del 

transporte fluvial por el rio Magdalena durante su tiempo de navegación134, fueron grandes 

multinacionales extranjeras que ingresaron al país con la intención de producir ganancias, 

pero también, sirvieron como motor para el comienzo de algunas compañías nacionales.  

Durante las primeras dos décadas del siglo XX se contaba con una política económica 

de libre exportación, el Estado no tenía una intervención real en los negocios que hacían los 

comerciantes en el exterior135,  con la crisis (1930-1931) la economía nacional se replanteó, 

desde el gobierno y los empresarios, para que no afectara mucho sus negocios. 

En 1931 el presidente Enrique Olaya Herrera comenzó una política que favorecía el 

desarrollo de la industria, fortaleció el sector privado y público, tanto en la industria, 

agricultura y minería (sector que había sido dejado de lado gracias al boom del café), y creó 

una política arancelaria con mayor intervención del Estado, buscando aumentar la producción 

interna del país, equilibrio entre los productos exportados y la producción que se negociaría 

en el territorio colombiano136. Esta política se aplicaría hasta finalizar la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), acontecimiento que también marcó un punto de crisis para la economía 

del país, con el final del conflicto se comienza una nueva etapa en la vida económica de 

 
133 Jorge Orlando Melo. La republica Conservadora. 17. Consultado en 

http://www.geocities.ws/gersonledezma/TextosAmericaLatina/LaRepublicaConservadora.pdf el día 18 de 

agosto de 2020 a las 5:16 p.m. 
134 Luis Fernando Molina Londoño. “Así comenzó la inversión extranjera”. Semana. Octubre 2006. 

Consultado en: https://www.semana.com/especiales/articulo/asi-comenzo-inversion-extranjera/81716-3 el día 

16 de mayo de 2019 a las 9:01 A.M.  
135 Kalmanovitz. Nueva historia económica… 203 
136 Carmen Mira Betancur. Enrique Olaya Herrera y su época. Desarrollo político y consolidación del estado 

colombiano. Tesis de maestría en ciencias políticas. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. 

2014. 49-51. Kalmanovitz. Nueva historia económica… 204 

http://www.geocities.ws/gersonledezma/TextosAmericaLatina/LaRepublicaConservadora.pdf
https://www.semana.com/especiales/articulo/asi-comenzo-inversion-extranjera/81716-3
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Colombia, que Kalmanovitz denomina “industrialización y estado”, donde el gobierno busca 

mejorar la industria colombiana y, de esta manera, que su economía no dependa cien por 

ciento de las exportaciones137.  

Con la adopción de un sistema político económico más proteccionista, por parte del 

gobierno de Olaya Herrera, el Estado garantizaba el mejoramiento de la economía e 

impulsaba la creación de nuevos sectores con los cuales complementar el ya existente sistema 

agroexportador, y no tener que depender totalmente de éste en caso de una eventualidad como 

la crisis de 1929. Si bien la agricultura del café representaba casi el 60% de las exportaciones 

del país138, el sector agrícola en general había sido olvidado y descuidado por los gobiernos 

de turno, pues no existía una política agrícola que ayudara a mejorar este sector,  para 1934 

con la llegada del Partido Liberal al poder, en cabeza de Alfonso López Pumarejo, luego de 

la Hegemonía conservadora, se aprobó una reforma agraria con el fin de repartir la propiedad 

de la tierra entre las personas que pudieran trabajarla y hacerla más productiva, quitándole 

poder a los hacendados que poseían grandes extensiones de tierra improductivas, política 

cuestionada por el Partido Conservador, éste y otros cambios sociales, sumado a los 

conflictos políticos fueron argumentos que motivaron a finales de la década de 1940, la 

Violencia política en gran parte del país139. 

3.2 Economía Municipal: agricultura 

Para 1940 municipios como Andes, Concordia, Betulia, Salgar, Jericó, Ituango, 

Ciudad Bolívar, Cañasgordas, entre muchos otros municipios cafeteros140, producían el 

14,97% de café del total del producto en el país141 Entre estos municipios cafeteros de 

 
137 Kalmanovitz. Nueva historia económica… 206 
138 Revista Dinero. Café, generación de riqueza. 17-09-2004. Consultado en: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cafe-generacion-riqueza/24774 el día 18 

de agosto de 2020 a las 10:13 p.m. 
139 Kalmanovitz. “la reforma agraria en perspectiva” El Espectador, consultado en: 

https://www.elespectador.com/columna-230178-reforma-agraria-perspectiva el día 20 de mayo de 2019 a las 

6:44 A.M.  
140El departamento cuenta actualmente con 125 municipios de los cuales 94 tienen producción de café 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Caficultura sostenible. Congreso nacional de cafeteros 2012. 

Informe de comités departamentales. Bogotá: Federación nacional de cafeteros de Colombia, 2012. 5 
141 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Cuestionario cámara de representantes. Consultado en: 

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-

10/RTA.FEDERACI%C3%93N%20DE%20CAFETEROS.PROPOSICI%C3%93N%20099%20-

%202018.pdf el día 23 de mayo de 2019 a las 8:06 A.M. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cafe-generacion-riqueza/24774
https://www.elespectador.com/columna-230178-reforma-agraria-perspectiva
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-10/RTA.FEDERACI%C3%93N%20DE%20CAFETEROS.PROPOSICI%C3%93N%20099%20-%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-10/RTA.FEDERACI%C3%93N%20DE%20CAFETEROS.PROPOSICI%C3%93N%20099%20-%202018.pdf
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-10/RTA.FEDERACI%C3%93N%20DE%20CAFETEROS.PROPOSICI%C3%93N%20099%20-%202018.pdf


LA VIDA MALA. POBLACION CIVIL Y LA VIOLENCIA EN URRAO, ANTIOQUIA, 1948-1953 67 

 
 

 
 

Antioquia se encuentra Urrao que contaba con una producción de cuarenta mil a cincuenta 

mil arrobas de café para 1947142, en un terreno amplio y privilegiado por poseer diferentes 

pisos térmicos permitiendo el cultivo no solo de café, sino de diferentes productos agrícolas 

La economía en el municipio de Urrao se ha destacado por dos actividades 

productivas fundamentales: la agricultura y la ganadería, siendo ésta última, el renglón más 

importante de la economía urraeña. Además, se destaca la industria maderera, el sector 

servicios, y el transporte, con diferentes rutas de transporte público hasta la ciudad de 

Medellín y el aeropuerto local. 

La agricultura ha sido importante en Urrao que se caracteriza por ser tener una 

población mayoritariamente rural, ésta se mantuvo, entre el 75% y 80% del total de habitantes 

entre 1938 y 1951143, la gran mayoría de la tierra se ha dedicado a la crianza de ganado (en 

su gran mayoría vacuno) y la siembra de productos agrícolas de pan coger y para el comercio 

como el café y las frutas. Si bien, el municipio cuenta con una gran extensión de terreno 

aprovechable para la agricultura, el sector agrícola no se ha destacado mucho frente a otros 

municipios del departamento, la variedad de pisos térmicos con la que cuenta el municipio 

les ha permitido a sus pobladores sembrar en pequeñas cantidades gran variedad de productos 

agrarios, tales como: cacao, caña de azúcar, papa, plátano, frijol, yuca, tomate, mora, 

granadilla, entre muchos otros, y por supuesto el café. El municipio también hizo parte de la 

bonanza cafetera de las primeras décadas del siglo XX, contando para 1930 con 563 hectáreas 

dedicadas a la producción del grano144, a raíz de la cosecha de café fue posible el 

mejoramiento de las vías y el comienzo de la construcción del hospital municipal. 

Los habitantes de Urrao han visto en la agricultura un sector más para el beneficio 

individual que para la producción a gran escala, en parte, debido a la poca especialización 

agraria que existía, y la poca inversión que hacían los productores en la cosecha y recolección 

 
142 Renzo Ramírez Bacca. “Clase obrera urbana en la industria del café. Escogedoras, trilladoras y régimen 

laboral en Antioquia, 1910-1942” en Desarrollo y sociedad 66. Julio-Diciembre 2010. 137 
143 Datos sacados a partir de censos poblacionales de 1938 y 1951. República de Colombia. Censo general 

1938… 7. República de Colombia. Censo general 1951… 11 
144Universidad de Antioquia. Caracterización socioeconómica y cultural del complejo de paramos Frontino-

Urrao, en el marco de los estudios técnicos económicos, ambientales y sociales para la identificación de 

complejos de paramos. 30 Consultado en: 

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/20.500.11761/9549/1/13-13-014-346CE.pdf el día 29 de mayo de 

2019 a las 7:33 A.M. 

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/20.500.11761/9549/1/13-13-014-346CE.pdf
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de productos. Otra de las razones por la que los habitantes no cultiva extensivamente un 

producto, es por la atomización de las parcelas, de las 563 hectáreas sembradas de café en 

1930 representaban un total de 435 fincas o sea 1.29 hectáreas145, lo que refleja una gran 

distribución de la tierra en pequeñas propiedades, si bien existen grandes haciendas, la tierra 

se encontraba repartida entre las clases medias y bajas, sembradas con cultivos de pan coger. 

Durante la época de la bonanza cafetera, en las dos primeras décadas del siglo XX, y 

la explotación intensiva del producto, luego de la crisis de 1929, los habitantes de Urrao 

comenzaron a cultivar el grano de forma intensiva aprovechando que el precio de este se 

encontraba a la alza en el mercado nacional e internacional, así, las personas cultivaron el 

café en sus parcelas de pancoger, buscando beneficio económico para la subsistencia. 

Las explotaciones agrícolas, a gran escala, se encontraban poco desarrolladas en el 

municipio para las décadas de 1930-1940, la poca tecnología agraria utilizada hacía necesario 

la participación activa de aparceros y asalariados, significando un incremento en los gastos 

de producción. Teniendo en cuenta su gran población rural (15449 habitantes para 1938) la 

tenencia de la tierra no asegura una vida plena, si bien era importante pues servía para suplir 

algunas necesidades básicas, esta no lograba cubrir, en el caso de los pequeños propietarios, 

la totalidad de las necesidades que las personas tenían, pues algunos productos no se podían 

conseguir ni cultivándolos, ni intercambiándolos (forma de relación social donde las personas 

no vendían sus productos a otros sino que hacían trueque entre ellos, durante las jornadas de 

mercado municipal146), productos de aseo, medicamentos, químicos, herramientas, entre 

otros, eran productos que no se podían conseguir por intercambio, haciendo necesario el 

trabajo asalariado para conseguir dinero. Al respecto Granados dice: "[…] las relaciones 

sociales que predominaban en la zona rural de Urrao, eran de tipo precapitalista […] antes 

de empezar la Violencia, existían en el campo las siguientes relaciones sociales de 

producción: terrateniente, aparceros (cosecheros), arrendatarios, jornaleros, agregados, 

mayordomo, pequeños propietarios y medianos propietarios [...]"147, como lo relaciona el 

autor, las relaciones en el campo urraeño se basaban en patrones y asalariados, la pequeña 

parcela no era suficiente para cubrir el cien por ciento de las necesidades de los habitantes, 

 
145 Universidad de Antioquia. Caracterización socioeconómica… 30 
146 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor. 3 de septiembre de 2018. 
147 Granados. La Violencia en Urrao… 151 
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por lo que el trabajo jornalero se complementaba con las labores agrícolas que se realizaban 

individualmente o con apoyo de la familia,  

Durante todo el siglo XX, las relaciones agrarias en Urrao se dieron entre personas 

que intercambian productos que eran necesarios para la subsistencia y también alquilaban su 

fuerza de trabajo a grandes propietarios, por la que recibían jornal o salario que servía para 

poder acceder a productos que no producía la tierra.  Las grandes explotaciones agrícolas 

como lo fue el café, la granadilla o el aguacate, eran cultivadas por pequeños y medianos 

propietarios en las haciendas. Durante la época de la Violencia, estas relaciones agrarias no 

cambiaron mucho, por el contrario, las necesidades aumentaron durante esta época, y la 

cercanía por afiliación partidista hacía que algunos campesinos vieran en los hacendados sus 

refugios contra la desolación producida por el conflicto.   

Las relaciones sociales durante los años de la Violencia en Urrao se vieron seriamente 

afectadas debido al enfrentamiento que se vivió en el territorio durante los años 1948 y 1953, 

las relaciones económicas entre jornalero y patrón se afectaron en cierta medida, pues el 

aumento de la población desplazada durante 1951, dejó sin trabajadores asalariados a las 

haciendas, aunque muchas de estas también fueron abandonadas. Se calcula que, entre dos 

mil y tres mil habitantes abandonaron sus casas buscando preservar sus vidas, ya fuera 

desplazándose a la cabecera municipal, a otros municipios del suroeste o a Medellín, otros, 

se unieron a las filas de la guerrilla liberal, dejando como resultado, una pérdida de trabajo 

agrícola importante. Sin embargo, no todas las personas se fueron de las veredas, y los que 

se quedaron, trabajaban con personas políticamente contrarias desde hacía tiempo y eran 

conocidos de la familia, por eso no tenían problema con que trabajaran con ellos, como lo 

afirma una pobladora de Urrao: “yo trabajé mucho donde don Joaquín Montoya, allá trabajé 

en la casa, cogiéndole café, arreglándole la casa, también haciéndoles comida, él tenía un 

almacén aquí y el me buscaba mucho pa’ que yo le trabajara”148, ella era liberal y trabajó 

para un conservador, que logró mantener su estilo de vida gracias a que habitaba en la 

cabecera municipal y que no fue blanco político durante la Violencia.  

 

 
148 “Doña María”. Entrevista hecha por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
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3.3 Economía municipal: minería 

La economía en Urrao no solo se destaca por la agricultura, también la minería tuvo 

un papel importante en el municipio desde la época precolombina. Con la colonización 

española, las minas empezaron a ser controladas por las autoridades españolas, además, la 

minería fue determinante en la fundación del municipio, pues este lugar se convirtió en el 

paso obligado de los mineros y comerciantes que iban a las minas de Chocó. El control y 

explotación de las minas de oro la hacían algunos pobladores de la Gobernación de Popayán, 

eran minas de aluvión y veta, la primera en los ríos Penderisco, Murrí y Pavón, y minas de 

veta en los territorios limítrofes con el Chocó como Pavón y Mandé. Esta actividad se 

desarrolló de forma intensiva hasta el siglo XVII, antes de la Independencia, cuando los 

mineros emigraron hacia el valle de los Osos y el Oriente antioqueño en busca de nuevas 

minas para explotar. 

En el territorio urraeño durante la época de la explotación minera de los siglos XVI-

XVIII también se desarrolló una actividad económica basada en la introducción de esclavos 

negros. El territorio del actual municipio fue sitio de paso y de descanso de los grandes 

esclavistas de la Gobernación de Popayán con sus cuadrillas de esclavos, estos esclavos eran 

adquiridos en Panamá o Cartagena y luego eran transportados a los entables mineros del 

Chocó, para laborar las minas, además, de servir como lugar de descanso, también laboraban 

en las haciendas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Urrao por su ubicación geográfica 

se convirtió en un lugar ideal para la fuga de los esclavos, cuando pasaban por el territorio, 

algunos huían y establecían dominios alejados de los españoles, como era el caso de Mandé, 

allí esclavos fugados de las cuadrillas o de las minas lograban asentarse y desarrollar su vida.  

Para el periodo de la Violencia la actividad de la minería de oro en el municipio de 

Urrao no se pudo realizar por los combates entre los guerrilleros liberales y las fuerzas 

estatales que hacían imposible la fácil extracción de los minerales. En primer lugar, los 

mineros que usaban la técnica de aluvión eran personas que se vieron obligados a salir de sus 

hogares por los enfrentamientos partidistas que se vivían en las veredas, así pues, la 

explotación de oro en los ríos fue interrumpida ya que los mineros se desplazaron hacia la 

cabecera municipal o la ciudad de Medellín. La minería de veta también se paralizó por la 

confrontación violenta en el territorio, ya que los recursos necesarios, como maquinarias, 
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herramientas, químicos y otras materias primas no se podían movilizar hasta las zonas de 

extracción, además, los mineros empleados en esta labor fueron desplazados hacia otros 

lugares de residencia o al monte a combatir junto a las guerrillas liberales.  

3.4 Economía municipal: ganadería 

La ganadería fue actividad económica por excelencia que se desarrolló en el 

municipio. La crianza, venta y sacrificio de animales bovinos, vacunos, porcinos y aviares 

fue y es en la                                                                                                                                                                                                                                                                                         

actualidad, la actividad económica que predomina en la vida de las personas que habitan el 

terruño llamado Urrao. Para los primeros pobladores del municipio la ganadería se convirtió 

en una necesidad imperante, pues de ésta dependía la subsistencia, así, la crianza de animales 

comenzó a ser parte de la vida cotidiana de los pobladores. Esta actividad abarcaba a todas 

las clases de propietarios del municipio, desde pequeños propietarios con pocas cabezas de 

ganados hasta grandes hacendados y poseedores de tierra que contaban con un mayor número 

de cabezas de ganado. Los pequeños propietarios tenían pocas cabezas de ganado vacuno, 

criaban ganado porcino y aviar para contar con la proteína para alimentarse con productos 

como carne, huevos, leche y pieles. Por su parte, los medianos propietarios lograban 

conseguir más ganado que los primeros y estos, no solo lo usaban para beneficio personal 

sino también para comercializar en cantidades moderadas y hasta podían costearse la compra 

de caballos, y por último, los grandes propietarios o hacendados, los cuales al contar con 

grandes rebaños de animales vacunos, porcinos, aviares y caballares, se concentraban 

exclusivamente en la comercialización de productos, desde carne, leche, queso, pieles, 

huevos hasta la crianza  de animales para la venta, en las ferias ganaderas de Urrao y la 

región. 

En una cartilla informativa realizada por el Liceo departamental Simón Bolívar de 

Urrao en 1961 sobre la ganadería se lee lo siguiente: “en 1949 poseía no menos de 70000 

cabezas de ganado vacuno y caballar. Durante la infausta y eternamente recordada época de 

la Violencia, aquella cifra rebajó a 40000, hoy [1961] según datos de personas autorizadas, 

se calcula en unas 85000 cabezas [...]"149, si bien estos datos pueden ser un poco exagerados, 

 
149 Liceo departamental Simón Bolívar. Urrao lo mejor de Antioquia y su liceo: verdadera ciudadela 

estudiantil y deportiva. Medellín: Gares, 1961. 4 
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y el territorio es extenso, no todo tiene las condiciones idóneas para la crianza de ganado, 

además, las condiciones económicas de algunas personas no les permitía el acceso a la 

crianza de ganado vacuno. Pero desde un ámbito más oficial se tiene como referencia lo que 

el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana menciona al respecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 […] hacia el año de 1934 se calculaba que existían en el municipio 50000 cabezas de 

ganado, cifras que tuvieron algún incremento en los años siguientes, pero cuando Urrao 

vivió la penosa situación de […] la más cruda Violencia, su población ganadera disminuyó 

considerablemente, llegando a desaparecer casi por completo. El censo de 1960, 

seguramente muy incompleto, solo arrojó un total de 33797 cabezas de vacunos [...] 

cuando se normalizó la situación de orden público, los propietarios de fincas se 

apresuraron a reponer sus hatos con los primeros ganados que les fue posible conseguir y 

sin ningún criterio de selección [...]150 

Estas cifras, denotan la importancia que tenía la ganadería para la vida municipal.  

Para la época de la Violencia la ganadería también fue el sector económico que más 

se vio afectado por el conflicto, debido a que el abigeato fue bastante frecuente por parte de 

los alzados en armas. Como vemos en el informe del Liceo Simón Bolívar antes mencionado, 

las cabezas de ganado en el municipio se vieron reducidas en casi un 60% de su totalidad, 

para el final de este periodo histórico de la violencia, lo que denota unas pérdidas millonarias 

para los ganaderos. 

Aunque los ganaderos urraeños se vieron afectados por el abigeato, la verdad es que 

muchos de los grandes ganaderos no habitaban el municipio en el momento del conflicto, 

solo tenían tierras con sus  cabezas de ganado, tal es el caso de uno de los hermanos del 

expresidente Mariano Ospina Pérez, que contaba con una terreno extenso en el municipio por 

la vereda la Magdalena, con más de 2000 cabezas de ganado vacuno, estos hacendados fueron 

los más afectados por el robo de las reses por parte de las guerrillas liberales. Estos robaban 

el ganado con el objetivo de sobrevivir en el monte y el resto lo repartían entre las personas 

de las veredas, las cuales no podían conseguir comida fácilmente, sin embargo, esta temática 

se desarrollará más adelante en esta investigación. 

La Violencia en el municipio de Urrao afectó todos los rubros de la economía del 

municipio, los ciudadanos tuvieron que dejar sus parcelas y trabajos para poder preservar sus 

 
150 Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana. Municipio de Urrao, aspectos generales. 

Medellín: Crese, 1965, 24 
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vidas, haciendo que los procesos económicos normales y cotidianos se vieran truncados. El 

éxodo masivo de los habitantes no fue inmediato, solo hasta 1952, dejando como resultado 

una economía desgastada pero no acabada, y demostrando que la Violencia en Urrao fue más 

una lucha de desgaste que una lucha de aniquilación, “una guerra realizada por sucesivos 

operativos puntuales que van asfixiando al enemigo en los terrenos político, económico y 

militar”151. La economía se vio seriamente afectada por la cantidad de muertes, robos y 

desplazamientos de jornaleros y propietarios, situación que tendría, posteriormente, una 

recuperación lenta pero eficaz152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Pau Pérez Sales, Cecilia Santiago y Rafael Álvarez. Ahora apuestan al cansancio. Chiapas: fundamentos 

psicológicos de una guerra contemporánea. México: 2002. 162 consultado en: http://www.pauperez.cat/wp-

content/uploads/2017/11/pau-perez---ahora-apuestan-al-cansancio.pdf el día 13 de abril de 2020 a las 10:39 

A.M 
152 Para el año 1961 la cantidad de cabezas de ganado en el municipio había aumentado un 50% frente al final 

del conflicto, pues para ese año había 85000 cabezas de ganado en relación con las 40000 que había para 

1953. Liceo Departamental Simón Bolívar. Urrao lo mejor de Antioquia… 4 

http://www.pauperez.cat/wp-content/uploads/2017/11/pau-perez---ahora-apuestan-al-cansancio.pdf
http://www.pauperez.cat/wp-content/uploads/2017/11/pau-perez---ahora-apuestan-al-cansancio.pdf
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Capitulo IV. Sociedad Urraeña Durante El Conflicto 

 

La sociedad civil se define como “un conjunto de diferentes instituciones no 

gubernamentales suficientemente fuerte como para contrarrestar al estado y, aunque no 

impida al estado cumplir con su función […] puede evitar que domine o atomice el resto de 

la sociedad”153, es decir, la sociedad civil son todas las relaciones de convivencia de una 

población en su territorio, redes establecidas que hacen posible un nivel de colaboración 

interpersonal entre los ciudadanos logrando el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, 

debemos identificar que la población civil es el conjunto de personas que no hacen parte 

activa de un conflicto armado, en este sentido, la sociedad civil se define como una 

comunidad de personas que no intervienen como combatientes y que arman redes para lograr 

la supervivencia.  

La sociedad civil en Urrao durante la Violencia es ambigua, pues según la teoría de 

María Teresa Uribe en Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en contexto 

de guerras y transacciones, se inscribe en los dos arquetipos clásicos de resistencia, uno 

contrario al otro, por un lado “el rebelde que busca emanciparse de la opresión (línea de 

Hobsbawm) y por otro lado, el ciudadano virtuoso y cívico que obedece la ley y usa la 

protesta pública para rechazar el ejercicio de la fuerza (línea de Habermas)”154, esta 

ambigüedad se da por el hecho de que habían ciudadanos del municipio que hicieron frente 

a la Violencia desde ambos puntos de vista. 

Así pues, la sociedad civil en Urrao durante el periodo1948-1953 tenía sus propias 

reglas explicitas e implícitas y sus propias asociaciones que servían para tratar de mantener 

la sociedad en pie, sin importar el momento histórico que vivía el país, durante estos años. 

Aquí se tratará de dar un recorrido histórico a la manera como los ciudadanos urraeños 

vivieron los años de violencia durante el periodo antes mencionado, tratando de identificar 

las costumbres y maneras como las personas enfrentaron la Violencia. 

 
153 Ignacio Buqueras y Bach. Más sociedad, menos y mejor estado. Pasado, presente y futuro de la sociedad 

civil. Madrid: editorial complutense, 2002. 21 
154 María Teresa Uribe de Hincapié. “Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en contexto de 

guerras y transacciones” en Estudios políticos 29 (Julio-diciembre, 2006) 64 
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La sociedad urraeña de la época era campesina, en su gran mayoría, con el 45% de 

población rural en el municipio, según el censo de 1951155, con un total de 14666 de 

ciudadanos habitando en la ruralidad frente a 5958 habitantes urbanos. Las actividades 

económicas principales eran la agricultura y la ganadería, esto generaba unas relaciones 

sociales que como se describió en el capítulo anterior, se basaban en terratenientes, pequeños 

propietarios, aparceros y jornaleros, lo que generaba  relaciones patronales donde los 

jornaleros solo se podían mantener contratando su fuerza de trabajo, sin la posibilidad de 

tener sus propios cultivos, teniendo que servirle no solo económica sino políticamente al 

propietario de la tierra para el que trabajaba, otro factor clave para entender la población de 

Urrao era el analfabetismo que había en el pueblo, un total de 6649 habitantes analfabetas156. 

Si bien existían una cantidad moderada de escuelas (en el casco urbano 4 escuelas primarias 

y 3 secundarias, en las veredas no se tiene una cifra exacta, pero eran entre 13 a 15 escuelas 

primarias) en todo el territorio, la asistencia a las instituciones de educación no era muy 

común entre los habitantes, especialmente en el área rural. Otro factor importante de la 

sociedad en el municipio, era la falta de infraestructura, la gran mayoría de las calles estaban 

sin pavimentar, solo un local pequeño que servía como hospital municipal, sin acceso a 

acueducto y alcantarillado, las condiciones higiénicas no eran las más propicias, causando 

muchas enfermedades virales e infecciosas. Las condiciones de vida en Urrao no eran las 

mejores, sin embargo, la gente tenía la posibilidad de sobrevivir y desarrollar una vida 

decente hasta que comenzaron los enfrentamientos bipartidistas.  

Cuando comenzó la Violencia, Urrao era un pueblo de mayorías liberales, entre el 60 

y 70% de la población era liberal, el número de votantes de ese partido oscilaba entre 4000 a 

5000 y los conservadores, entre 2000 y 3000 votantes, con una mayoría de habitantes 

católicos, sin embargo, el municipio siempre guardó una imagen de rebeldía frente a las 

instituciones gubernamentales por el contrabando y el licor adulterado que circulaba por su 

territorio, que hacía que se le viera con cierto recelo por las autoridades departamentales en 

Medellín. Si bien las disputas y contiendas políticas no faltaban en tiempos electorales, la 

mayoría del tiempo reinaba la tranquilidad en la cabecera y en sus áreas rurales. Sin embargo, 

cuando Mariano Ospina y Laureano Gómez comenzaron con la campaña de “a sangre y 

 
155 República de Colombia. Censo poblacional 1951… 22 
156 República de Colombia. Censo poblacional 1951… 217 
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fuego” en 1947 hacia el Partido liberal, las cosas cambiaron en el país, la desconfianza 

comenzó entre todos los ciudadanos y los ataques no se hicieron esperar. 

En casi todo el país, el hecho que marcó el inicio de la Violencia de mitad de siglo 

fue el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, el caudillo liberal era el símbolo 

de cambio en el país y de un mejor futuro para los adscritos al Partido Liberal, él tenía el 

propósito de fortalecer el campo y la clase obrera. Con su asesinato el pueblo colombiano se 

alzó en contra del gobierno en gran parte del territorio nacional, desde Bogotá hasta zonas 

alejadas de Cauca y los Llanos, Urrao al igual que estos pueblos sufrió levantamientos por 

parte de los habitantes liberales que se tomaron las calles cuando recibieron por medio de la 

radio la noticia de la muerte de Gaitán. Con consignas antigubernamentales y banderas 

rojinegras, los urraeños se tomaron las calles protestándole al gobierno por el caudillo 

asesinado, una movilización desde el barrio Buenos Aires hasta la plaza principal y la 

Alcaldía municipal; desconsuelo y rabia era lo que reflejaban en sus cantos y arengas y 

culpaban directamente al gobierno nacional,   

hubo una manifestación dirigida por Ángel Moreno. Las gentes recorrieron todo el pueblo 

con bandera roja y negra… la gente lloraba por el asesinato de Gaitán.”, “el 9 de abril de 

1948, se organizó una manifestación. Bajaron debidamente formados… tuvieron palabras 

con el alcalde de apellido Gómez […] a pedir la liberación de campesinos apresados horas 

antes por borrachos”157 cuenta un exconcejal liberal del municipio, estos testimonios 

recogidos por Granados Moreno en su obra, reflejan un punto de vista contrario a lo que 

informó el gobierno local frente a la administración departamental, en comunicado del día 
11 de abril de 1948 el alcalde Joaquín Gómez dice: "[…] el 9 de abril, a eso de las 2 de la 

tarde, cuando se supo la muerte del Dr. Gaitán en esta población, las gentes se fueron 

agrupando, y se dieron a la tarea de libar licor y de oír las emisoras nacionales que incitaban 

la revuelta. Los ánimos se fueron acalorando y más tarde, a eso de las 7 de la noche, 

apareció de improvisto una manifestación [...] me acerqué a los manifestantes, que en su 

mayoría se hallaban ebrios, y les prohibí la manifestación. [...] la disolví a la fuerza [...] 

inmediatamente después fueron sellados los establecimientos en donde se expende licor y 

las calles quedaron desiertas [...]”158, y así mismo declara un ex policía urraeño: “Eso 

estuvo muy malo ese día aquí… ahí metieron a un señor Alberto Arroyave, que se alzó 

mucho en un café, ahí los metieron a la cárcel […]159 

 
157 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 29 
158 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

540, carpeta 1, 1948, 15r 
159 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 30 
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La relevancia histórica que ha tenido el 9 de abril de 1948 para la historia de Colombia 

es grandísima, no solo por el hecho como tal, sino por lo que este episodio desencadenó en 

el territorio nacional. Estos testimonios reflejan lo que significó para el pueblo esta fecha, 

con sentimientos de desasosiego, miedo, y frustración, además, la afectación por las asonadas 

que realizaron tanto la fuerza pública como los liberales enfurecidos. Sin embargo, como lo 

deja claro Roldan en su obra: “los temores a una inminente rebelión resultaron infundados 

[…] el gobernador desplegó tropas del ejército para prevenir una posible insurrección en 

Fredonia, Jardín, Andes, Betania, Tarso, Pueblorrico, Salgar, Bolívar, Betulia y Urrao 

[…]”160, todos municipios liberales, en su mayoría. 

Las manifestaciones que se vivieron en la población, a raíz de la muerte de Gaitán, 

significaron el comienzo de los problemas, luego de esta fecha la desconfianza creció entre 

las personas y “por las aldeas y poblaciones de Colombia, comenzaron a verse, por primera 

vez caras hostiles […]”161, y es que el magnicidio de Gaitán significó el rompimiento de la 

armonía entre los ciudadanos colombianos, como lo refleja don Javier para el caso de la 

vereda Pavón: “después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, ya comenzó un rompimiento 

entre las mismas familias, porque Pavón era una vereda que el núcleo familiar estaba 

entrelazado entre liberales y conservadores”162, como vemos el rompimiento de las relaciones 

de amistad, vecindario y lugar de origen, entre los ciudadanos de ambos partidos se puede 

decir que fue una de las causas que generó la Violencia, con ella primó la afiliación política 

sobre las demás relaciones construidas social y culturalmente, desde tiempo atrás. 

Luego del episodio del 9 de abril, la represión aumentó, el alcalde Gómez, de 

afiliación conservadora quería ver el régimen de su partido en todo su esplendor y hacia todo 

lo posible para disminuir las fuerzas del Partido Liberal en Urrao, pero los esfuerzos por 

comenzar lo que se denomina la “conservatización”, venían desde el poder central como la 

gobernación de Antioquia. Mientras tanto, el clamor del Concejo municipal hacia la 

autoridad regional era que se nombrara un alcalde lo más neutral posible en la política o 

alguien que conociera las verdaderas problemáticas del municipio, sin embargo, “el 

 
160 Roldan.  A sangre y fuego… 290 
161 Carta de Juan de Jesús Franco al gobernador coronel Pioquinto Rengifo en AHA, fondo Gobernación de 

Antioquia, fondo Secretaría de Gobierno, serie gobierno municipios, tomo 0593, carpeta 3, 1 de junio de 

1953, 53r 
162 “Don Javier” entrevista hecha por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
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gobernador le dio una sorpresa desagradable al pueblo nombrando un alcalde conservador 

sin consultar a los funcionarios locales. El nuevo alcalde desairó a los empleados públicos de 

Urrao y se negó a colaborar con el concejo municipal […] el gobierno departamental estaba 

empeñado en eclipsar en Urrao la autoridad de la mayoría liberal y sus representantes”.163 

La escalada de represión que ordenó este alcalde a la policía, hizo la vida más difícil, 

se comenzó con una persecución incesante contra los habitantes de la vereda Pavón. La 

persecución a las personas de la vereda se daba por diferentes motivos, para el gobierno los 

habitantes eran considerados problemáticos y poco confiables, al ser la vereda que más 

número de liberales tenía en el municipio, ejemplo de esto es una carta enviada por un 

miembro del Concejo municipal, el día 20 de noviembre de 1948 al gobernador de Antioquia 

donde decía: “[…] la idiosincrasia altanera de los habitantes de Pavón los ha impulsado a 

cometer toda clase de delitos, desde el homicidio premeditado a mansalva y sobreseguro, 

hasta el incendio el abigeato y el fraude a las rentas departamentales; y como la autoridad allí 

no se hace sentir pues hasta se dio orden de no perseguir el fraude que en grande escala se 

comete en esa región, las gentes se han envalentonado, se creen dueños y señores de sus actos 

y obran fuera de la ley [...]”.164 

Esta desconfianza se reflejaba, según pobladoras de la vereda, de la siguiente manera:  

a uno le daba miedo hasta bajar aquí al pueblo, inclusive yo me vine una vez de Pavón, 

que era la que bajaba a comprar cualquier librita de panela, y estaba yo hay tranquila 

cuando de esos Sanmartines de esa gente Sanmartines que eran de Pavón y conocidos de 

la gente de allá cuando fue llegando el Luis María, yo me acuerdo de eso, fue llegando 

con esa gente y que hay mismo dijo que yo era una pavoneña y hay mismo conmigo pa’ 

la cárcel, a mí me metieron aquí a la cárcel, me acuerdo que metieron una señora de La 

Cartagena y ese día metieron muchas allá”165; “mi mamá me mando a comprar unas cosas, 

cuando llegan esos sapos con la policía que yo era pavoneña que me agarraran, me 

metieron a la cárcel y después de eso nos llevaron fue para el comando, allá nos tuvieron 

todo el día, inclusive nos llevaron almuerzo166 

 
163 Roldan. A sangre y fuego… 290 
164 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

540, carpeta 1, 1948. 29r 
165 “Doña María” entrevista hecha por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
166 “Doña Carmen” entrevista hecha por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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Relatos de las personas que sufrieron estos ataques en carne propia, por el solo hecho 

de ser de la vereda Pavón, esto los hacía blanco de toda clase de atropellos y de represión por 

parte de la policía y de los conservadores, tanto a los que venían de la vereda Pavón como a 

los que pertenecían a la cabecera municipal.  

cuando se rompe la relación entre liberales y conservadores, en el municipio de Urrao se 

organizan unas familias que eran de origen conservador, y entonces ellos montan una 

especie de persecución en contra de los pavoneños, entonces los de Pavón bajaban allá y 

por el mero hecho de este territorio en Urrao los cogían y los aporreaban, esas familias se 

llamaban las familias aplanchadoras, les decían los aplanchadores, eran de origen 

conservador, esas personas, los pavoneños, ya cuando se sintieron que estaban siendo 

perseguidos, ellos lo que hicieron fue ya irse relegando del municipio y mandaban era a 

las esposas o a las familiares a comprar el mercado, y ya cuando se comenzó el 

movimiento guerrillero ellos fueron los primeros que conformaron ese movimiento167  

Las estrategias para evitar ser lastimados por las personas que practicaban las 

llamadas aplanchadas, fue enviar a las mujeres a que se encargaran de las compras, pero si 

bien, éstas no eran lastimadas en muchos casos, se les encarcelaba y despojaba de lo poco 

que podían cargar, ejemplo de esto se dio en 1951, periodo de confrontación abierta entre 

guerrilleros y gobierno, como lo podemos apreciar en el siguiente testimonio es de un ex 

agente de policía en un proceso contra el alcalde de ese momento, Jesús Correa Viana:   

[…] el domingo 9 de marzo […] el alcalde nos dio orden a los agentes de la policía que a 

todas esas mujeres de la vereda Pavón las metiéramos a la cárcel. Nosotros nos pusimos a 

cumplir esa orden y nos desplazamos a la plaza y a todas las mujeres de esa vereda las 

traíamos primero a la alcaldía, donde el alcalde les decomisó el dinero y los bienes que 

traían [...] y a las mujeres las mandaba para la cárcel. [...] las mujeres permanecieron en 

la cárcel hasta por la tarde. Al lunes nos hizo traer a las mismas mujeres al cuartel del 

ejército. Después de que salieron del cuartel nos dieron orden de hacer desocupar el pueblo 

de tales mujeres en 5 minutos, y si no salían que las volvieran a meter a la cárcel. [...] las 

mujeres tuvieron que irse sin poder reclamar sus dineros y los objetos que llevaron. [...]168 

Como vemos la presión que ejercían los conservadores hacia los liberales fue 

extendida a todas las formas represivas posibles, desde encarcelamientos hasta violencia 

 
167 “Don Javier” entrevista hecha por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
168 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

0567, carpeta 3, 1951. 81r 
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física, lo que fue generando en los adscritos al Partido Liberal, la idea de tomar las armas 

para defenderse. 

Como lo deja en evidencia lo anteriormente expuesto, los habitantes de la vereda 

Pavón fueron los que más sufrieron por los ataques violentos de la época, el territorio de la 

vereda se convirtió en el campo de batalla del enfrentamiento partidista, de las aplanchadas 

y la represión policial de que fueron objeto los campesinos, por el solo hecho de ser de esa 

vereda liberal, los convirtieron en las víctimas más visibles de este conflicto.  

El año 1949 marcaría "la época más azarosa y espeluznante de la historia de Urrao, 

época que el campesino con mucha razón ha llamado 'la vida mala"169, con elecciones 

presidenciales ese año, la escalada de violencia fue inevitable, y es que las ansias de victoria 

del partido conservador los hizo tomar diferentes medidas para asegurar que Laureano 

Gómez llegara al Palacio de Nariño, sin embargo, las elecciones de autoridades locales, en 

junio de ese año, demostraron que la mayoría liberal seguía predominando, “siete liberales y 

dos conservadores moderados ganaron escaños en el concejo municipal”170. Las tensiones 

siguieron y los líderes liberales trataban de remediar esta situación a toda costa. “formamos 

una comisión para exponerle al señor alcalde nuestros puntos de vista… la base fundamental 

de la reunión era la paz. La misión se cumplía en la medida en que el alcalde prestara, su 

colaboración para que no se presentara violencia en Urrao. […] fuimos desatendidos por el 

señor alcalde”171. Sin embargo, para el momento las acciones que tomaban lo ciudadanos 

eran inoperantes, reuniones bipartidistas, cartas dirigidas a la gobernación, nada serviría para 

cambiar la mentalidad del Alcalde pues este se sentía más cercano moral e intelectualmente 

al párroco municipal, presbítero Luis Eduardo Zapata172. 

La religión para los habitantes del municipio de Urrao es una de las partes más 

importantes en su vida, la fe católica es uno de los aspectos que más une a las personas del 

territorio, "Las gentes de esa época eran muy creyentes todos, en la religión católica. Uno 

veía que en semana santa las procesiones eran de cuatro a cinco cuadras […]”173, sin importar 

 
169 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 27 
170 Roldan. A sangre y fuego… 291 
171 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 42 
172 Roldan. A sangre y fuego… 291 
173 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 3 
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de que partido político se fuera, la iglesia era el lugar principal del pueblo y, sin embargo, 

para el caso colombiano y en especial antioqueño, está se sentía más cercana a los postulados 

del Partido conservador y en su seno nace uno de los fenómenos que contribuyó, en gran 

medida, a que los actos violentos se extendieran por todo el país, los sacerdotes que desde el 

pulpito predicaban la violencia. 

El Obispo de Santa Rosa de Osos Miguel Ángel Builes, sea tal vez el caso más famoso 

de un clérigo guerrerista que lanzaba toda clase de ataques a los liberales, entre sermones y 

cartas. Su periodo como obispo de Santa Rosa de Osos coincidió con la republica liberal 

(1930-1946), y gracias a los planteamientos de separación Iglesia–Estado propuesto por el 

presidente Alfonso López Pumarejo (Estado laico), la mirada antiliberal de Builes estaba 

presente desde su formación clerical174, la Encíclica Quanta Cura del papa Pio IX donde el 

pontífice máximo de la iglesia católica denunciaba los “males” del liberalismo y el 

modernismo e invitaba a defender la fe católica.175 Así pues, las ideas profesadas por el 

obispo de Santa Rosa de Osos se entienden: “[…] lo que es esencialmente malo jamás dejara 

de serlo, y el liberalismo es esencialmente malo […]”176, Builes sentía especial repulsión 

hacia el liberalismo pues este consideraba que todos los liberales eran ateos, así mismo el 

socialismo y el modernismo también fueron objetivos de su retórica acusativa. 

En esta línea se inscribe el sacerdote Luis Eduardo Zapata, el cual profesaba 

planteamientos muy cercanos a los de Monseñor Builes y es que, en general, el presbítero de 

Urrao se sentía como un heredero espiritual de los postulados antiliberales de Builes. Desde 

el púlpito lanzaba ofensas a los habitantes liberales, “[…] nosotros nos veníamos […] a oír 

la misita y a confesarnos tal vez, entonces el padrecito en el sermón nos decía, que 

compráramos velitas, y que estuviéramos preparados encerrados que venía una oscuridad 

[…]”177, esto, claro, era una advertencia directa del cura Zapata que amenazaba a los liberales 

del conflicto que se avecinaba y de la que el mismo era coautor pues como resalta Roldán: 

“El verdadero poder municipal comenzó a recaer cada vez más en manos del reaccionario 

 
174 Figueroa Salamanca. “Monseñor Miguel Ángel Builes…” en Anuario de historia regional y de las 

fronteras 21 No 1 (2016) 241 
175 Pio IX. Encíclica Quanta Cura y Syllabus. 1864. consultado en: http://filosofia.org/mfa/far864a.htm el día 

12 de febrero de 2020 a las 1:19 P.M. 
176 Figueroa Salamanca. “Monseñor Miguel Ángel Builes…” en Anuario de historia regional y de las 

fronteras 21 No 1 (2016). 248 
177 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 122 
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sacerdote”178, pues el Alcalde recibía consejo directo de éste e ignoraba los clamores de los 

concejales y líderes ciudadanos que solicitaban una solución a los problemas que vivía el 

municipio.  

Las acciones del padre Zapata aumentaban con el transcurrir del tiempo se hacían más 

y más reaccionarias contra los liberales del pueblo. Las acciones del cura eran muy violentas, 

este señalaba, en muchas ocasiones, las personas que debían ir presas, pues para él eran 

personas que no debían estar en la iglesia por dañar la moral del pueblo, como se vio 

anteriormente, las personas provenientes de las veredas eran las que más sufrían de estos 

encarcelamientos injustificados. También este párroco “proscribió a los liberales de los 

‘sagrados sacramentos”179 y lo más grave de todo “[…] los bajaron al pueblo en la plaza, un 

cura Zapata, ordenó que los… mataran que esos eran unos chusmeros que se le estaban 

comiendo un ganao […]180. Las imágenes que se tienen de este personaje son casi idénticas 

entre las personas que vivieron en su época, “¿El padre Zapata?, ¡maldingo viejo!, que se 

pudra en el infierno”181, siendo que la mayoría de las personas lo consideraban de mala 

manera, “[…] el párroco fue el que más predicó la Violencia […]”182. Y es que su actuar 

violento lo hicieron pasar a la historia del pueblo como uno de sus personajes más oscuros.   

Tal vez, la anécdota más recordada por las personas se daría entre los años 1949 y 

1950 [no se puede determinar la fecha exacta] cuando las tropas estatales se preparaban para 

combatir contra los guerrilleros liberales: “llegó la policía y el ejército todos al atrio y a todos 

los filio [organizo en fila] les echo las bendiciones, les santificó las armas, les puso el 

escapulario”183, todo como símbolo de protección, ya que con este combate buscaban acabar 

con las células guerrilleras del pueblo, y como muestra de su antiliberalismo “decía el que 

quiera ir a ver el río correr ahora vaya, porque ahora no va correr agua sino sangre, sangre va 

a correr, que porque no iba a quedar un manzanillo aquí [en Pavón]”184, las ansias guerreristas 

 
178 Roldan. A sangre y fuego… 291 
179 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 132 
180 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 135 
181 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
182 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 3 
183 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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del párroco Zapata eran grandes y su poder e influencia fue muy importante entre los políticos 

conservadores y las personas del pueblo. 

Uno de los sucesos más importantes en la Violencia en Urrao ocurriría el día 13 de 

octubre del año 1949, este día se considera como el origen del conflicto armado con el ingreso 

de la Virgen de Fátima al municipio. La peregrinación de la Virgen de Fátima, fue un 

acontecimiento de gran importancia para la personas del pueblo, la visita desde Medellín de 

la imagen religiosa les daba esperanza de que los actos violentos se acabarían, pues al ser 

todos pertenecientes a la iglesia católica creían en la reconciliación, “[…] el 13 de octubre 

[1949] salió la peregrinación hacia Bolombolo [Venecia] con el objetivo de recibir a la 

Virgen de Fátima que venía de visita […]”185, pobladores de esa época narran el 

acontecimiento, así: “si, nosotros cuando dijeron que bajaban con la Virgen de Fátima oiga, 

pero eran las procesiones a la San José, caminando, a verla bajar”186, “se da la iniciativa que 

llegaba la Virgen de Fátima y la gente sale a San José, que en ese tiempo era caminando no 

había carreteras, se salen a San José a presenciar la llegada y resulta que ella llega y resulta 

que quienes venían haciendo la entrada con ella eran unas personas de origen muy 

conservador, entendés, entonces al ver la gente de Pavón en San José la emprende contra 

ellos, ahí fue otro problema, entonces la gente en vez de ver la llegada la gente tiene que 

correr porque la emprenden contra los pavoneños”187, como vemos estos relatos dan clara 

muestra del fervor y la devoción con que fue recibida la noticia de la llegada de la virgen al 

pueblo, la procesión sale en la mañana y llega promediando las siete u ocho de la noche, 

según los testimonios, desde el momento en que comenzaron a llegar al territorio urraeño, 

las personas empezaron a vitorear vivas a Laureano Gómez y al Partido Conservador, 

mostrando claramente los conservadores su afán de hacerse sentir. Al llegar al pueblo con la 

virgen de Fátima, el padre Zapata pronunció un discurso contra los liberales y contra el 

Concejo municipal. 

Luego de la intervención del párroco, el ambiente se calentó entre la población, 

muchas personas se encontraban ebrias y exaltadas, por lo que los actos violentos fueron el 

desenlace final de toda esta procesión: “traigan a la Virgen de Fátima para hacerla 

 
185 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 121 
186 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
187 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
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respetar”188 eran las consignas que gritaban en el pueblo, “[…] esa misma noche […] 

derribaron la estatua de Rafael Uribe [Uribe], forzaron las puertas, violaron domicilios, se 

apropiaron de los objetos que hallaron a mano, destruyeron otros, dieron cintarazos [golpes 

con correa y funda de machete] y encarcelaron a muchos individuos [...]"189. 

Y es que como dicen los testigos: “en esa entrada de esa Virgen hay traían 

dizque mucho armamento”190, “como te parece ole pa´ saber que lo que traían era el 

armamento del pueblo, la gente no quería a la Virgen dizque porque era chusmera ¡que 

pecado!, porque hay que pasaron fue el armamento de la Virgen de la Fátima”191, la 

entrada de la Virgen de Fátima permite que el armamento ilegal mandado desde 

Medellín entre al pueblo, "[…] ella venía en una volqueta y la volqueta venía rayada 

de armas… la volqueta venía bien tapada y bien abrigada, con cosas muy bonitas, pa’ 

que la gente no echara de ver y ella venía parada encima de las armas […] esa fue la 

que trajo la chusma […]”192.  

Los actos violentos se presentaron en las calles de la cabecera municipal, golpizas, 

robos, encarcelamientos injustificados y destrucción del patrimonio público y privado fueron 

algunas de las consecuencias que dejó la entrada de la caravana peregrina, y uno de los actos 

que más huella dejó en las personas urraeñas fue la demolición y despedazamiento de la 

estatua del General Rafael Uribe Uribe, ubicada desde 1934, en la plaza principal del 

pueblo193, este acto demuestra el deseo de los conservadores de acabar con el liberalismo en 

el pueblo pues dicha estatua marcaba los ideales liberales de los urraeños. 

Con la procesión peregrina de la virgen de Fátima se creó una división en las creencias 

religiosas muy interesante. se llegó a la conclusión que la virgen de Fátima representaba a 

los conservadores y toda sus ideas, al ser ésta, el vehículo de distracción que usaron para 

ingresar las armas al pueblo las personas la comenzaron a llamar “la virgen chusmera”, 

 
188 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 122 
189 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 121 
190 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
191 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
192 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 125 
193 La estatua de Uribe Uribe fue colocada en la plaza principal de Urrao en 1934 por orden del Concejo 

municipal, esto para rendirle honores al general por la visita que realizo al municipio el día 26 de abril de 

1904, diciendo que Urrao: “era el paraíso perdido de Antioquia”. Celis Arroyave. Diccionario biográfico 

urraeño. 141-142 
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apelativo que se le da por parte del pueblo, “la gente no quería a la Virgen dizque porque era 

chusmera”194, se asoció a la peregrina con los conservadores, con la policía, con la chulavita, 

la imagen religiosa pasó a ser mal vista por los campesinos debido a que su llegada fue la 

chispa que desató el caos en el municipio y, más específicamente, sobre ellos. Sin embargo, 

alejarse de la fe católica nunca fue una opción para los campesinos y liberales urraeños, pues 

la religión, como ya se dijo, era y es parte fundamental para la gente del municipio, es por 

esto que ellos buscaron otro símbolo sacro para mantener su fe intacta, y este símbolo fue el 

Sagrado Corazón de Jesús, dicha imagen es el referente nacional por haber sido consagrado 

el símbolo religioso nacional, el 22 de junio de 1902, además en la iglesia él se asocia al 

amor, humildad y renovación, por lo que la utilización y adopción de esta imagen por parte 

de los paisanos alzados en armas y del público en general representaba las esperanzas de que 

el país saliera venturoso de esta “vida mala” en la que estaban.  

Para el año de 1949 en la vereda Pavón se instaló una escultura religiosa del Sagrado 

Corazón, en terrenos donde funcionaba la escuela veredal, hoy Institución educativa rural 

Valentina Figueroa. Algunos dicen que ésta fue mandada a traer por los guerrilleros, pero 

esto son ideas infundas por el calor del enfrentamiento, pues según, los pobladores 

entrevistados: “la imagen del Jesús fue una colecta que hicieron entre las personas de acá, 

que pa’ ver si las cosas se calmaban”195, lo cierto es que la imagen está ahí, como un vestigio 

vivo de lo ocurrido, la mano izquierda de la figura fue quebrada durante un enfrentamiento 

y la inscripción puede darnos idea de lo que las personas estaban viviendo: Al Maestro y 

Amigo Divino. Extirpe tu diestra a los tiranos y verdugos de la patria. Guarece en la llaga de 

tu costado la niñez y la juventud, las generaciones inocentes. Haznos instrumentos de tu 

amor, tu bondad y tu justicia. Danos tu paz, don tuyo que es fuente de civilización temporal 

y de ventura eterna196. La división era tan amplia que, entre los círculos, liberal y conservador, 

era mal visto usar la imagen contraria a ellos.  

Para finales del año 1950 la cosas cambiarían con respecto a la iglesia católica, en 

septiembre de ese año el párroco Luis Zapata sería reemplazado por el Pbro. Manuel 

 
194 “Doña Carmen”. Entrevista hecha por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
195 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
196 Inscripción en la base de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la Institución Educativa 

rural Valentina Figueroa en la vereda Pavón, Urrao, consultada por el autor, el día 17 de febrero de 2020 
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Ramírez, y este traería la intención de acabar con el conflicto que se vivía en el municipio. 

El párroco Ramírez, era todo lo contrario de Zapata, venía con un pensamiento más neutral, 

en temas políticos, se concentraba más en darles sosiego a las personas que se refugiaban en 

la iglesia y quería entablar diálogos con los alzados en armas para llegar a un consenso. 

Ejemplo de esto, es la comunicación que sostiene con el Comandante supremo de las fuerzas 

revolucionarias del suroeste y occidente antioqueño (nombre que el mismo se atribuyó) Juan 

de Jesús Franco, el día 19 de mayo de 1952, en ella el clérigo convoca a Franco a tomar parte 

en una reunión que estaba organizando la iglesia con los líderes departamentales de ambos 

partidos, tratando de llegar a un acuerdo para finalizar el conflicto en el municipio197.  

A parte de esto, se cuentan anécdotas de este párroco que lo hacían más cercano a las 

personas sin distinguir filiación política, “[…] excelentísimo señor, pasiaba donde nosotros 

[…] al comando y les gritaba en el pulpito: ‘mañana voy para donde Franco […] para que 

ustedes sepan, que no me voy escondido de ustedes’ se metía una borrachera con nosotros 

[…]”198, e incluso los conservadores más radicales lo tildaron de: “el cura guerrillero”199, 

pues este subía a buscar a los guerrilleros, llevándoles toda clase de artículos necesarios para 

la supervivencia. 

La religión influyó en gran medida a que los hechos de Violencia se extendieran por 

mucho tiempo en el municipio de Urrao, pues, ésta era una de las ideas que más unía a los 

habitantes, y al verse trastocada desde el púlpito, hasta la misma creencia de que una figura 

fuera parte de uno u otro bando, la gente comenzó a perder la fe, al ver que ni en los templos 

donde se profesaba paz y respeto se les otorgaba estas.  

Las personas durante el periodo de la Violencia eran una población muy devota, estas 

tenían le religión como guía para sus propias vidas, sin embargo, Urrao desde el siglo XIX 

siempre se caracterizó por ser de fuerte tendencia liberal, como se dijo anteriormente, ni las 

amenazas ni los actos violentos los amedrentaban. En las elecciones de junio de 1949 para 

nombrar los miembros de las corporaciones públicas, en Urrao se eligieron 13 concejales, 

continuando con una mayoría liberal, con siete curules, y es que, a pesar de todo, el pueblo 

 
197 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

581, carpeta 2, 1952. 101-103 
198 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 139 
199 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 143 
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seguía siendo liberal. Sin embargo, las elecciones presidenciales de noviembre del mismo 

año, que se llevaron a cabo sin importar el cierre del Congreso, pues el presidente Olaya 

Herrera lo ordenó así200. darían un resultado adverso a lo que se tenía por costumbre en el 

municipio: “los conservadores no subían a 200 [votos] en Urrao… y resultaron como 3000 

votos”201, las elecciones presidenciales arrojaron como ganador a Laureano Gómez en un 

pueblo donde la mayoría liberal no salió a votar o votó de manera obligada pues el 

gamonalismo era parte integra de la vida urraeña: "[…] en votaciones (antes de la Violencia) 

[…] los ricos eran los que manejaban el movimiento allá pues, entonces ellos hacían votar 

con ellos… tal vez siendo conservadores, pero eso si pues no puede decir uno que eran 

verdaderamente conservadores, se tenían que votar con él [...]"202.   

La población del municipio es una combinación de diferentes etnias en un mismo 

territorio, mestizos, afrodescendiente, indígenas (y actualmente es igual) esto debido a las 

condiciones históricas del municipio que sirvió de refugio para los esclavos que huían de las 

minas del Chocó, los indígenas nativos pertenecientes a la cultura Katíos y los mestizos que 

llegaron al pueblo durante la conquista con los españoles y durante la colonización 

antioqueña en el siglo XVIII-XIX o dentro del proceso de mestizaje que se dio en el territorio 

urraeño. Analicemos las condiciones higiénico-sanitarias, inmobiliarias y alimenticias de los 

habitantes de Urrao durante la Violencia  

Las edificaciones del municipio eran simples, calles sin pavimentar en la gran 

mayoría del municipio, solo se encontraba pavimentada o mejor dicho empedrada las calles 

alrededor de la plaza principal, fuera de estas calles, en el resto del municipio las vías eran 

caminos de herradura, por lo tanto, el acceso a la población y el transporte era difícil. Un 

ejemplo de esto es “un viaje a Medellín podía durar entre 15 horas si el camino estaba bueno, 

si había llovido se tardaba hasta un día entero”203 mostrando la dificultad de las vías de 

acceso.  

 
200 Cesar Augusto Ayala Diago. “El cierre del Congreso de 1949” en Credencial historia 162. (junio, 2003) 

consultado en: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-

congreso-de-1949 el día 31 de agosto de 2020 a las 8:51 P.M. 
201 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 58 
202 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 57 
203“Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 04 de septiembre de 2018 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-congreso-de-1949
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-162/el-cierre-del-congreso-de-1949
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La calles del municipio eran un problema de salubridad muy grave para las personas, 

pues estas eran casi un pozo infeccioso de diferentes enfermedades, en primer lugar por los 

excrementos de los animales, caballos, mulas, cerdos, perros, gallinas, etc., los cuales no eran 

recogidos y en época de lluvias se convertían en un lodazal, además: “[…] en el 43% de las 

casas, los animales conviven con los habitantes, especialmente perros, cerdos y gallinas […] 

las calles de la población están sin asfaltar y en verano las nubes de polvo son insoportables. 

En invierno se forman unos fangales por los que no se pueden transitar [...]"204, otro de los 

problemas que presentaban las calles del municipio era la falta de acueducto y alcantarillado 

"Desgraciadamente apenas la mitad de la zona urbana disfruta del acueducto, pues no ha 

habido recursos suficientes para continuar la obra […] las aguas negras corren por canoas de 

madera por debajo de las casas y todas ellas van a desembocar al río Penderisco. Dichas 

canoas son zanjas abiertas en la tierra que se mantienen en estado de abandono […]"205 las 

cuales pasaban por la vía pública permitiendo la presencia de mosquitos y otras plagas. 

Según el estudio médico–social elaborado en 1954 se afirmaba que la arquitectura del 

pueblo primaban: "Las construcciones son de arquitectura antigua, es decir, casas amplias y 

bien ventiladas, pero mal distribuidas y con pisos antihigiénicos […] en un 32% de las casas 

no tiene letrina y sirven las veces de esta los solares o predios vecinos […]"206, las casas eran 

hechas en guadua y barro, con techo de paja o teja de barro y pisos en tierra apisonada, estas 

construcciones, hacían que las plagas fueran comunes en ellas y junto a la crianza de los 

animales se hacía más común ver ratas, cucarachas, mosquitos y piojos. La convivencia con 

los animales es típica de la cultura antioqueña, se criaban cerdos o gallinas para tener carne, 

grasa, huevos y diferentes productos que servían para el consumo y la venta o truque, sin 

embargo, muchas de las enfermedades que sufrían los pobladores se debían a este mismo 

hecho.  

Las casas veredales eran diferentes, contaban con zonas amplias y corrales para los 

animales, la convivencia con ellos era muy poca, sin embargo, el acceso al agua era difícil, 

y la higiene de las personas no era adecuada, ocasionando de igual manera diferentes 

 
204 Gonzalo Vásquez. Estudio médico-social del municipio de Urrao (Antioquia). Tesis de grado para aspirar 

al título de médico. Universidad de Antioquia, 1954. 28-29 
205 Vásquez. Estudio médico-social… 14 
206 Vásquez. Estudio médico-social… 28 
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enfermedades, por otro lado, estos lugares contaban con pozos sépticos, haciendo que las 

plagas no faltaran en estas casas. De igual forma las casas estaban construidas con cielorrasos 

que propiciaban la presencia de cucarachas, ratas entre otras plagas que anidaban allí.  

Un tema de especial importancia es el acueducto y el alcantarillado, como se vio 

anteriormente, el alcantarillado no era más que unas canoas que pasaban por debajo de las 

casas, y recorrían al aire libre las calles hasta el rio Penderisco. En las veredas el acceso al 

agua se hacía directamente de los afluentes cercanos, ya fuera que se recogiera o se 

transportara hacia acueductos improvisados, sin embargo, la distribución del agua en la 

cabecera municipal era diferente:  

[…] apenas a mediados de 1952 se vino a inaugurar un servicio más o menos aceptable 

de acueducto. Anteriormente este servicio no existía y la provisión de agua se obtenía de 

un anticuado y antihigiénico tanque que servía a la vez de baño público. En verano faltaba 

el agua y en invierno circulaba no agua sino lodo. Las infecciones intestinales y la fiebre 

tifoidea mostraban un índice alarmante [...] desgraciadamente apenas la mitad de la zona 

urbana disfruta del acueducto, pues no ha habido recursos suficientes para continuar la 

obra […]207 

Difícil era el acceso al agua potable en el municipio y esto causaba problemas 

higiénicos pues el agua es necesaria para todas las actividades que las personas realicen, 

agravando la situación sanitaria que se vivía en el municipio. 

La higiene con la que vivían las personas del pueblo era otro punto importante en su 

vida cotidiana que merece ser narrado. Es claro que en este tema las personas de Urrao eran 

como en la gran mayoría del país personas de poca higiene, que era lo común en esa época. 

Recordemos que, con la formación en higiene en Colombia, se trataba de prevenir las 

enfermedades en las personas por causa de los malos hábitos. La higiene se divide entre 

higiene pública y privada, la una se encargaba de prevenir las enfermedades que se producían 

por el contacto o cercanía de las personas con diferentes lugares u objetos infecciosos como 

pozos sépticos, cañerías, entre otros, mientras la segunda se encarga de prevenir la 

enfermedades causadas por las malas prácticas de las personas, es decir buscaban un cambio 

en el estilo de vida de las personas.208 Incluso este asunto era tan necesario que durante su 

 
207 Vásquez. Estudio médico-social… 12-14 
208 Emilio Quevedo. “políticas de salud o políticas insalubres? De la higiene a la salud publica en Colombia 

en la primera mitad del siglo XX” en Revista Biomédica 16 N° 4 (1996) 345-359 
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campaña presidencial, Jorge Eliecer Gaitán  tenía esto muy presente en su agenda como lo 

había logrado implementar en Bogotá durante su alcaldía (1936-1937). 

La preocupación por este tema se daba ante el aumento (entre un 10% a 15% de 

enfermedades que se consultaban era por esto) de casos de enfermedades que se reportaban 

por las malas prácticas de las personas, y los lugares contaminados, se habían convertido en 

un problema para las autoridades, más teniendo en cuenta el problema social que vivía el 

municipio, donde la gran mayoría de los recursos iban dirigidos a mantener la lucha contra 

los guerrilleros liberales, aunque los datos exactos de la mortalidad durante el conflicto son 

muy difíciles de obtener, por la cantidad de personas que fueron enterradas de manera 

clandestina, y no todos eran reportados por el hospital, por esto se habla de 119 muertos solo 

para el año 1952.209 

"[…] en general y debido a las condiciones del clima frio y a la actual pobreza 

reinante, la higiene personal del individuo esta reducida a la mínima expresión […]"210, y es 

que el cuidado personal era casi nulo en el municipio durante esta época. Poco uso del calzado 

(35% de los adultos y 87% de los niños no usaban calzado de forma permanente), mitos 

respecto al baño de los niños recién nacidos y las mujeres embarazadas (los bebes no eran 

bañados sino 3 o 4 meses luego del nacimiento y de igual manera, las mujeres en gestación 

no se bañaban), la falta de sanitarios en las casas (solo el 32% de las casas contaban con ellos) 

y el poco aseo de la ropa (los campesinos dormían con la misma ropa con la que trabajaban) 

hacían que las enfermedades abundaran en el municipio.211 

El hospital San Vicente de Paul  de Urrao para la época: “es apenas un caserón antiguo 

y mal distribuido, acondicionado pobremente para servir las necesidades a que está 

destinado”212, al ser una antigua casa de habitación este no contaba con los suficientes 

espacios para atender plenamente a las personas que buscaban atención, un par de salones 

comunes servían de habitación a los enfermos, niños, lactantes, etc.…, una sala mal 

 
209 Vásquez. Estudio médico-social… 32 
210 Vásquez. Estudio médico-social… 30 
211 En su investigación Vásquez reporta por lo menos 500 casos de enfermedades y 20 muertes causadas por 

las malas prácticas sanitarias de las personas. Vásquez. Estudio médico-social… 28-31 
212 Vásquez. Estudio médico-social… 18 
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acondicionada y con pobres insumos funcionaba como salón de cirugías, el hospital estaba 

mal acondicionado para todas las necesidades que vivía el municipio. 

El hospital municipal lograba cubrir apenas las necesidades básicas de las personas 

en una urgencia o enfermedad, pero con el aumento tan significativo de heridos que daban 

los enfrentamiento armados entre guerrilleros liberales y policías-militares-civiles, el hospital 

técnicamente colapsó, la atención prioritaria era para los heridos en combate y las personas 

debían esperar a ser revisadas, “a veces no atendían a los enfermos por estar atendiendo a los 

que llegaban así, cuando habían balaceras así iba uno allá y muchas veces ni lo atendían por 

el problema que estaban atendiendo a esa gente.”213, incluso la atención era negada a las 

personas civiles por la necesidad de atender a los combatientes. El problema radicaba en que 

entre los civiles se encontraban bebes, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos de 

gravedad, además de personas que llegaban de municipios cercanos como Betulia y Caicedo 

e incluso personas del departamento de Chocó buscando ser atendidas214, esto lo refleja el 

médico Vásquez en su obra: “hubo una ocasión en que los médicos tuvimos amontonados 16 

cadáveres en un solo día para practicarles la diligencia de necropsia. El número total de 

necropsias practicadas en un lapso de año y medio fue de 38, que bien hubieran podido ser 

1000 si todos los muertos que quedaban en los campos hubieran sido transportados a la 

cabecera del municipio.”215. 

Aunque el hospital municipal no era idóneo, estructural y materialmente, para la 

atención de tantas personas existía otro Centro médico que también servía para las funciones 

salubres del municipio: “el centro funciona en un espacioso local, confortable y bien situado 

donde, además de los consultorios médicos y la dentistería, existe un salón para inyectología 

y elaboración de fichas […]”216, este Centro de salud, sirvió para aliviar las apremiantes 

necesidades de salud del municipio, fue inaugurado en 1952, así los dos primeros años del 

conflicto los urraeños estaban casi abandonados a su suerte, sentimiento que se refleja, no 

solo en los temas relacionados a la salud, sino en los diferentes aspectos de la vida cotidiana, 

religiosidad, política, laboral, alimenticia, cultural y emocional, pues el conflicto causaba 

 
213 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
214 Celis Arroyave. Historia general de Urrao. 302 
215 Vásquez. Estudio médico-social… 20 
216 Vásquez. Estudio médico-social… 19 
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grandes desastres en la vida de la personas, directa o indirectamente. Se analizará dos grupos 

poblacionales extremadamente vulnerables y que su situación fue más problemática durante 

la Violencia, empezando por mujeres embarazadas, bebes e infantes y ancianos, en último 

caso. 

Primero, las mujeres embarazadas o en estado de lactancia, grupo poblacional con 

prioridad, debido a la condición en la que se encontraban. Las familias urraeñas constaban 

de gran número de integrantes, el promedio era de entre 10 a 12 personas por familia, para la 

primera mitad del siglo XX, entre padres e hijos, por lo que era común ver muchas mujeres 

embarazadas. La situación era complicada ya que gran cantidad de estas mujeres eran 

campesinas y sus familias se auto abastecían, pero, la situación de conflicto que vivía el 

municipio hacía difícil que las personas consiguieran el sustento necesario. En principio, 

estas mujeres no lograban mantener durante la violencia un dieta alimenticia buena, debido 

a la escasez de alimentos en el municipio, por lo cual los fetos no recibían buena cantidad de 

nutrientes causando muchas enfermedades en ellos: “[…] apenas si comen lo necesario para 

no perecer de hambre y por consiguiente los niños nacidos de estos embarazos llegan a la 

vida en condiciones orgánicas muy deficientes […]”217. La situación social que se vivía hacía 

de las mujeres una población vulnerable al ataque de los Violentos, ejemplo de esto es el caso 

de una mujer embarazada la cual fue detenida por los agentes estatales en busca de objetos 

que, según ellos, cargaba para llevarle a los guerrilleros, esta mujer fue desnudada y por 

sevicia de estos personajes: “la abrieron… con el yatagán” 218 diciendo que los manzanillos 

no merecían vivir y había que cortarlos de raíz219, sin embargo, los ataques directos no eran 

la única causa en que esta población sufría: 

muy horrible, fue una época muy horrible, inclusive yo cuando comenzaron esa gente a 

subir en el cuarto embarazo, cuando esa gente comenzaron a subir y el ejército, y esa gente 

y subieron a ese filo donde tienen la cruz, y cuando una tarde, una balacera pero de esas 

horribles, y yo me impresioné mucho, inclusive ese embarazo lo perdí que fue un par de 

mellizos, el cuarto embarazo mío fue un par de mellizos, y debido a esa Violencia tan brava 

yo perdí ese embarazo220 

 
217 Vásquez. Estudio médico-social… 21 
218 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 90 
219 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
220 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
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Así pues, hasta las acciones indirectas causaron muertes en el municipio. 

Y el segundo grupo fueron los bebes, también eran un grupo poblacional que sufrió 

mucho por el conflicto que vivía Urrao. Por un lado, los alimentos escaseaban haciendo que 

muchos de estos bebes murieran, que como reflejó Vásquez en su estudio, no contaban con 

las condiciones suficientes para vivir pues no habían recibido los nutrientes necesarios para 

la vida, por otro lado: “la leche para los teteros de los lactantes es escasa en el mercado y casi 

nadie tiene con que comprarla cuando la hay, por lo cual las pobres madres se ven obligadas 

a apelar a la humilde agua de panela para calmar en parte la demanda del lactante en 

alimentos y como consecuencia de esta dieta las infecciones gastrointestinales […] se 

presentan con una frecuencia francamente alarmante”221. 

La incidencia de enfermedades de estos bebes era preocupante, pues la mala 

alimentación y los malos hábitos de higiene, la creencia de que los niños no debían ser 

bañados hasta 4 meses después de su nacimiento, hacían de estos neonatos una población por 

demás vulnerable.  

La Violencia que se vivía hacía mucho más susceptibles a los pequeños, un ejemplo 

es: “una señora dándole el alimento a su niño y hay mismo lo cogió y se lo arrebató y lo alzo 

así pa’rriba y lo aparo en el cuchillo que porque esos manzanillos no podían vivir, a otras 

señoras les mochaba el pecho”222, la desmedida utilización de la fuerza por parte de los 

agentes estatales afectó a los infantes del municipio. No se tiene una cifra exacta de la 

cantidad de niños huérfanos y madres viudas, pero según Vásquez, ronda entre 150 y 200 

personas en el municipio para 1952, es otra muestra de lo que padecían los infantes durante 

el periodo de Violencia bipartidista, pues el conflicto los había dejado sin uno o ambos 

padres, estos en muchos casos, se iban a unirse a las filas de la guerrilla de Franco, tratando 

de esta forma mejorar el presente y el futuro de sus hijos, sin embargo, morían y dejaban 

solas a sus familias. “[…] se consiguió con el gobierno departamental, la creación de una 

Casa Campesina para dar albergue y comida a un centenar y medio de viudas y huérfanos 

desplazados de los campos por razón de la Violencia”223, sin embargo, este programa no pudo 

 
221 Vásquez. Estudio médico-social… 22 
222 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
223 Vásquez. Estudio médico-social… 26 
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seguir debido a los altos costos de financiamiento que tenía, además, la administración local 

trataba de dar una solución a las deficiencias alimenticias de los bebes recién nacidos: 

“simultáneamente con la creación de la Casa Campesina, se estableció anexa al Centro de 

salud, la Gota de Leche, donde se repartían 300 teteros diarios entre los niños menores de un 

año que tenían necesidad urgente de tal elemento para no perecer”224, es notoria la urgencia 

en la que se encontraba el gobierno local para darle bienestar a las personas que vivían en 

situación crítica a causa de la Violencia.  

Si bien la administración local de Urrao trataba de dar bienestar a su población, la 

prioridad en la atención la tenían los agentes gubernamentales que se encontraban en 

conflicto con los alzados en armas, con lo cual quedaban totalmente descuidada el resto de 

la población entre la cual se encontraban muchas personas en situación crítica, pues los 

enfermos estaban por todas partes y la atención hospitalaria les era negada. Esta situación era 

especialmente difícil por el número de personas que se encontraban desplazadas de las 

veredas a causa de los enfrentamientos bélicos. 

Con esta situación de conflicto constante la Alcaldía municipal expidió el Decreto 

número 3 del 13 de marzo de 1952 por el cual: “[…] Art. 1°. - EVACUESE el personal civil 

que habite el territorio comprendido dentro de las veredas ‘Pavón’ y ‘El Hato’, de este 

municipio. Art. 2°. - prohíbase igualmente el tránsito de todo personal civil dentro del 

territorio comprendido en las veredas ya mencionadas. […]”225, esta medida aumentaba la 

cifra de desplazados que existían, pues muchos eran los casos de personas que abandonaban 

el campo intimidadas por los grupos armados.  

Si bien algunas personas lograron salir del municipio hacia la ciudad de Medellín, no 

se trató de un común denominador: "[…] los 'doctores' desaparecieron del escenario, de la 

contienda. Los de Urrao por ejemplo (abogados) emigraron hacia Medellín, en tanto que 

otros personajes medianamente cultos (comerciantes, exconcejales, maestros, etc.) 

permanecieron en el casco urbano, brindando cierta colaboración a los paisanos, más sin 

comprometerse de lleno con estos [...]"226, “Toño, que se logró salir de aquí y como ya estaba 

 
224 Vásquez. Estudio médico-social… 26 
225 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

581, carpeta 2, 1952, 18r 
226 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 270 
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fichado lo mataron allá abajo en la ciudad”227, fueron pocas personas las que emigraron de 

las veredas o el casco urbano hacia la ciudad, la gran mayoría de las personas solo lograban 

salir de la vereda hacia el área urbana del municipio, “cuando nosotros salimos de Pavón 

muy horrible porque casi todo se tuvo que quedar allá, nosotros la suerte era que aquí mi 

mamita había comprado una casita aquí en Urrao y no nos tocó como pagar arrendo ni 

arrímanos a ninguna parte”228 

Corrimos por ese cafetal y no fuimos por toda la orillita del rio hasta llegar a una casa 

donde estábamos en San José, en esa casa estábamos como con 400 personas. Me acuerdo 

cuando se llegó el momento de tenernos que ir de Pavón, nosotros nos fuimos primero 

para El Volcán, allá estuvimos como por seis meses hasta que llegó unos de esos de la 

policía a decirnos que teníamos que salir de allá para el pueblo, a entonces nosotros nos 

fuimos para allá, con mi mamá, mis hermanos chiquitos y yo para donde mi tía229 

En pocas palabras, la situación con el desplazamiento fue una de las consecuencias 

más graves que se vivió durante la Violencia, “uno salía a la calle y no era sino gente tirada 

por todas las calles, la cosa más horrible, incluso hasta los niños les tocaba ver muertos de 

hambre por ahí en la calle”230.  

La situación era demasiado crítica, la escasez era tan grave, que inclusive uno de los 

productos más básicos como la panela no era posible conseguirla. “sin víveres, sin leña, sin 

carbón. Los pocos alimentos que hasta allá llegan, los compran los ricos, mientras los de 

clase media y pobres, sufren lo indecible. […]”231,"[…] la mayoría de los campesinos han 

tenido que abandonar sus campos agrícolas, y de aquí que la producción de panela, maíz, 

frisol, etc.,   ha rebajado notablemente, el señor alcalde dictó un decreto prohibiendo la 

exportación de dichos víveres […]"232, aparte de esto, en el municipio se tenía una medida 

de control para las personas del común, en especial las provenientes de Pavón,  que hacía que 

conseguir los alimentos fuera más difícil:  

La población civil también fue afectada por el control gubernamental de artículos básicos 

y las restricciones en el transporte y venta de ganado y productos agrícolas impuestos, 

 
227 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
228 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
229 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
230 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
231 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie gobierno municipios, tomo 

593, carpeta 3, 1953, 87r 
232 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

593, carpeta 3, 1953, 1r 
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[…] surgió un estricto sistema de retenes en las carreteras para limitar la movilidad de los 

campesinos de las veredas cercanas [...] aquellos que entraban y salían del pueblo eran 

requisados para verificar que no llevaran productos para aprovisionar a los guerrilleros 

[...] aplicó un sistema de racionamiento según el cual se les permitiría a las familias 

comprar y transportar solamente los artículos básicos para sobrevivir durante pocos días 

[...]233 

Narra una pobladora que,  

nosotros nos íbamos pal’ pueblo hacíamos una fila que la alcaldía era hay donde es la 

esquina hay del parque hasta las sabrositas (se refiere a filas de casi dos cuadras de largas) 

una fila de haya pa’ que nosotros subiéramos allá a que nos dieran el salvoconducto pa’ 

poder pasar […] bueno que nos van a dar, no había nada, con el salvoconducto nos daban 

una libra de arroz, una libra de panela, un cuartico de sal, no podíamos traer nada más, 

que porque lo que traíamos era pa’ Franco234 

Las medidas policiales que el gobierno implementó hacían la vida más difícil, pues el 

control total que tenían de los productos y las imposiciones que se hacían respecto al libre 

tránsito de productos obligaba a las personas del común a encontrar nuevos métodos de 

conseguir el alimento, uno de ellos era recurrir a los subversivos, pero solo era posible en las 

veredas, en la cabecera municipal la situación de los pobres era diferente.  

como por ejemplo, aquí en el pueblo mi tía María como era tan trabajadora ella se 

rebuscaba mucho, por ahí estuvo con una familia que se mantenía aviando maíz y 

cogiendo maíz por aquí en estas partes cerquita de Urrao entonces ella se iba y cogía, les 

ayudaba y nosotros nos íbamos a ayudar a desgranar maíz en esas trilladoras, que no había 

todavía maquinas pa’ desgranar el maíz llagaban con ese maíz y nosotros nos íbamos a 

ayudar a desgranar, pa’ que nos dieran muchas veces las tusitas pa’ ir cocinando.235  

Como vemos el rebusque era la forma más efectiva de conseguir recurso, sin embargo, 

éstos en muchas ocasiones eran desechos, y lo peor era: “y allá en Pavón las vaquitas con la 

leche y todo, pero y quien subía allá, vea uno subía allá y esos racimos en esas matas de 

plátano eran amarillitos, las sidreras vea eso era como un empedrado así de sidras en esos 

solares, y esos racimos eran amarillitos”236, dejando claro como los alimentos se perdían por 

el abandono de los campos.  

 
233 Roldan. A sangre y fuego… 321-322 
234 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
235 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
236 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
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En las veredas el aprovisionamiento de los alimentos también era difícil, pues las 

personas debían bajar a la cabecera municipal a tratar de conseguir lo necesario para 

sobrevivir, pero con los retenes y la paranoia por los guerrilleros, los recursos muy pocas 

veces llegaban a la vereda. De igual manera, las malas condiciones de los alimentos como la 

carne, hacían que la salud de las personas se viera afectada: “MATADERO PUBLICO: es 

un espacio cubierto por un techo y dos muros. Los otros dos muros no existen y sirven las 

veces de tales redes de alambres de púas […] el lugar destinado al sacrificio de cerdos es de 

pura tierra. […] no hay lugar donde depositar la carne en condiciones higiénicas después del 

sacrificio. […]”237, este mal manejo de las carnes también contribuía a la propagación de 

enfermedades. 

Los guerrilleros liberales eran personas del pueblo y muchos de ellos tenían a sus 

familias allí, por esto el comando guerrillero se encargaban de darle provisiones a las 

personas de las veredas para evitar que estos perecieran. “Aunque el control de la policía era 

bravo, los de Franco conseguían cositas del Chocó, y con las vacas que robaban lograban 

darle cositas a la gente”238, y que el abigeato y la apropiación de recursos de los 

conservadores que abandonaban sus tierras por parte de los alzados en armas, logró que los 

guerrilleros compartieran lo necesario a las personas para que pudieran vivir relativamente 

bien. El territorio de acción de los guerrilleros tenía como base a Pavón, pero se extendía por 

todo el suroeste y el occidente antioqueño (desde Salgar y Betulia hasta Dabeiba y Peque, 

incluso llegando a entrar a Santa fe de Antioquia),239 lo que les permitía llegar hasta Carmen 

de Atrato en Chocó, logrando de esta manera conseguir objetos básicos para la lucha y 

supervivencia, además, lograban acceder al contrabando que entraba por el rio Atrato.  

El aprovisionamiento de recursos que hacían los guerrilleros a los habitantes de la 

vereda se entendía por: "En el grupo coexisten hombres, mujeres y niños. Los primeros 

forman la vanguardia de un ejército que nace sin saberlo […] las segundas componen la 

retaguardia ocupándose en los quehaceres de avituallamiento, vestuario, salubridad […] los 

niños sirven de microscópicos estafetas con facultades súper desarrolladas prematuramente 

 
237 Vásquez. Estudio médico-social… 15 
238 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
239 Roldan. A sangre y fuego… 297 
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[...]"240, y es que las relaciones familiares de los guerrilleros estaban más que presentes en el 

cuartel, las mujeres se encargaban de los quehaceres diarios, además, allí se sentían más 

cómodas y seguras que en otras partes, "Claro que todas esas gentes liberales que se sentían 

estrechas, acudían a Pavón, unos a pelear, a agregarse a la guerrilla a pelear, otros a buscar 

defensa allá […]"241. 

Darles recursos básicos a las personas de la vereda era también una acción 

humanitaria con la que trataban de demostrar que eran diferentes a los agentes 

gubernamentales que solo traían destrucción y muerte. “pero Franco de allá mandaba la 

panela, arroz, chocolate, la carne no nos faltaba, porque esa gente se iba para esos llanos, los 

más bonitos, donde había el ganado más bonito y el novillo más bonito lo mataban y lo 

repartían a toda la gente hay pa’ que no dejaban sacar nada, y nosotros hambre no sufrimos, 

no aguantamos”242, parte de la alimentación estaba cubierta, pues los subversivos  trataban 

de alimentar de la mejor manera a las personas de la vereda, pues estos enviaban a la gente 

de su propia milicia a que les llevaran los recursos. 

La forma en que las personas almacenaban la comida era variada y necesaria, pues: 

“cuando subieron a quemarlas, que quemaron más de una, quemaron una mayoría de casas 

con esas trojas llenas de frijol y maíz, y con todo yo con todo allá quedaba todo quemado.”243, 

las tropas del ejército, policía y tiznados244 subían a quemar todo lo que se atravesara a su 

paso, por esto: “entonces por ahí en ollas la arreglaban y dentro de la tierra, eso lo metíamos 

por allá en huecos, y todos los días destapaban y sacábamos el pedacito de carne, mi mamá 

le echaba limón, naranja agria y cebolla pa’ que no se dañara y en unas ollas bien tapadas, 

nosotros no aguantamos hambre”245, las carnes se marinaban bien y se enterraban en ollas de 

barro para que así las carnes no se pudrieran y tampoco adquirieran sabor a tierra, este mismo 

método lo aplicaban con los demás productos del mercado y la ropa: “nos tocaba, como 

 
240 Fals Borda, Umaña y Guzmán. La Violencia en Colombia citado en Granados Moreno. La Violencia en 

Urrao… 252 
241 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 279 
242 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
243 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
244 Término con el que se referenciaba a los conservadores que iban con las comisiones estatales a combatir, 

se les decía así pues pintaban sus caras con tizones de madera en la cara para que no se les reconociera. 

Granados Moreno. La Violencia en Urrao… cap. III - A 
245 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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llegaban a quemar la casa, nosotros tuvimos en el solar hay hicimos y hay manteníamos los 

cajonaos de la ropa y mercadito”246. Estas técnicas eran utilizadas pensando siempre en el 

momento que se presentaran enfrentamiento o si los agentes gubernamentales llegaran a 

hacer redadas.  

Sin embargo, por orden de la Alcaldía, el campo tuvo que ser desalojado, so pena de 

ser asesinados o encarcelados, y con esto la miseria de la población se incrementó. Esto dejó 

consignado Vásquez en su obra: "[…] el abandono de los campos y de los cultivos, hizo que 

se apiñaran en el área urbana, centenares de familias con hambre, desnudez y en las peores 

condiciones higiénicas. El hambre en primer lugar fue la causa más saliente de mortalidad 

infantil […]”247, pues si bien en el campo se sufría grandes dificultades se lograba suplir en 

parte la alimentación, pero con la falta de recursos que se vivía en el área urbana fue más 

difícil mantenerse. Y es que cuando comenzó el año 1953, con los campos desalojados, la 

cabecera municipal atestada de personas, muchas de las cuales se encontraban en estado de 

indigencia, las malas condiciones hospitalarias y la escasez que se vivían hacían que el todos 

en el municipio desearan una solución pronta al conflicto armado. Un testigo de esos 

momentos relata: “pero uno con la comida perdiéndose en Pavón y uno tenía que estar por 

ahí en las casas haciendo alguna cosa para irse ganando el sustentico.”248, mostrando como 

la crisis alimenticia era tal, que las personas poniendo en riesgo su propia integridad preferían 

algunos irse de nuevo para las veredas a tratar de sobrevivir allá, otro ejemplo de esto es: 

"[…] tengo informes fidedignos veredas El Hato, Pavón y La Cartagena, antes evacuadas por 

disposición alcaldía en acuerdo con guarnición, encuéntrasen nuevamente pobladas por 

elementos deben ser bandoleros […]”249, y es que las personas se sentían más seguras allí 

que padeciendo necesidades en la cabecera municipal. 

El tema de la salud y la alimentación durante la época de la Violencia en Urrao fueron 

precarias, las personas difícilmente podían acceder a los alimentos más básicos y los servicios 

hospitalarios estaban casi excluidos, lo que hacía que estas personas tuvieran más problemas 

a la hora de afrontar la supervivencia día a día durante el tiempo de conflicto.  

 
246 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
247 Vásquez. Estudio médico-social… 21 
248 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
249 AMU. Legajo 4, carpeta 3, 13 de diciembre de 1952 
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Si bien en la cabecera municipal no se presentaron enfrentamientos, solo los 

acontecimientos de la llegada de la virgen de Fátima y cuando los conservadores iban a atacar 

las casas de los liberales, las condiciones de vida de las personas no eran las mejores, ejemplo 

de esto: "[…] somos negociantes, comerciantes y hacendados los que nos dirigimos a usted 

anhelosos de buscar el camino de la normalidad para nuestro comercio, nuestros negocios, 

para la prosperidad rural aniquilada , para la concordia, para la tranquilidad social. 

[…]”250,"[…] 'los pobres están al bord[e] de morir de hambre para ellos ya no es un asunto 

polític[o] pero una cuestión de supervivencia del individuo'[…]"251, las personas del pueblo 

solo buscaban una solución al conflicto sin perder su libertad, pues la gran mayoría de las 

personas se encontraban a favor de la lucha de los guerrilleros:  

La cooperación de individuos de distintas clases sociales y el apoyo a la guerrilla en sus 

intereses de defensa local y partidista fue un factor crucial […] durante la Violencia […] 

se tejió una red de complicidad hasta incorporar a casi todos los habitantes del pueblo. Las 

hermanitas de los pobres, que manejaban el hospital local, los comerciantes, los 

campesinos e incluso los niños ayudaban a los guerrilleros en su defensa del pueblo [...]252 

 

Luego de conocer como fueron las necesidades y, más que todo, carencias que vivió 

la población durante la época de estudio en los temas de salud, alimentación, religión y 

política, analicemos ahora como fue el tema de la educación durante la Violencia en Urrao. 

La población urraeña no contaba con un gran nivel educativo, al contrario, sus 

habitantes, la mayoría de los casos, eran personas analfabetas que muchas veces solo sabían 

firmar, sin embargo, esto no impedía que algunos habitantes estuvieran bien educados. En 

Urrao había personas que podían acceder a la educación hasta un nivel superior. De un total 

de casi 20000 habitantes con los que contaba el municipio para 1951, solo 8000 tenían alguna 

clase de educación escolar, de esta población la mayoría certificaba la primaria, un número 

más reducido la educación secundaria y solo 19 personas tenían educación superior 

universitaria siendo un total de 0.095%253.  

 
250 AHA. fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipios, tomo 

581, carpeta 2, 1952, 12r  
251 Roldan. A sangre y fuego… 333 
252 Roldan. A sangre y fuego… 302-303 
253 República de Colombia. Censo poblacional 1951… 238 
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En un pueblo como Urrao no era común que todas las personas lograran acceder a la 

educación superior, esto debido a la gran cantidad de recursos que se necesitaban, pues el 

desplazamiento y manutención en la ciudad de Medellín no era algo que todos lograran 

costear, solo los más acomodados económicamente lograban tener a alguno de sus hijos 

formándose profesionalmente. La formación profesional no era muy común, si tenemos en 

cuenta que la gran mayoría de personas del municipio eran campesinos que en ocasiones solo 

lograban producir lo necesario para sobrevivir. 

Cuando comienza la Violencia, la educación se vio afectada en todos los sentidos, los 

menos perjudicados fueron los que estaban en la universidad pues al estar en la ciudad, la 

Violencia no los amenazaba directamente, inclusive, muchos de los profesionales salieron 

del municipio rumbo a Medellín, para evitar el combate y algunos por su ideología política254.  

Los que, si se vieron totalmente vulnerados, y los que más sufrieron las consecuencias 

de la Violencia por la situación bélica, fueron los estudiantes y profesores de la educación 

primaria y secundaria. En el municipio existían diferentes establecimientos educativos, como 

lo relata Vásquez en 1954: 

 […] existen dos locales escolares en Urrao. La escuela urbana de varones […] la escuela 

urbana de niñas […] fuera de estos el liceo de bachillerato […] en el área suburbana existe 

una pequeña escuela […] de las escuelas rurales, solamente 2 pudieron prestar 

ininterrumpidamente el servicio durante la actual emergencia. Las otras tuvieron que ser 

cerradas [...] y lo más desconsolador de todo es que 11 fueron incendiadas y destruidas en 

las regiones evacuadas como Pavón y la Cartagena [...]255 

La educación en el municipio se vio paralizada en muchos lugares, los actos violentos 

hicieron que muchas de las personas abandonaran sus hogares, las escuelas se paralizaron y 

en todas partes la miseria se extendió. 

Uno de los fenómenos que más se repitió en todo el país fue la ocupación a la fuerza 

de los cargos gubernamentales, “eso fue liberal hasta el 48’ y quedo después totalmente 

conservador. Lo conservatizaron del totazo”256, todos los puestos profesorales fueron 

otorgados a personas de filiación conservadora, sin importar, los reclamos de las personas de 

la comunidad, "Como allá estaban la guerrilla, hicieron desocupar todas las escuelas […] 

 
254Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 270 
255 Vásquez. Estudio médico-social… 16-17 
256 Germán Castro Caycedo. Colombia amarga. Bogotá: Planeta, 1999. 14 
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rebajaron y destituyeron maestros para reemplazarlos con conservadores"257, la comunidad 

no era escuchada en los reclamos que hacía. 

La destrucción de las instituciones educativas era común, las escuelas veredales, 

donde los maestros impartían las primeras lecciones a niños y adultos para tratar de sacarlos 

del analfabetismo eran el blanco, más fácil, pues con la excusa de apoyar a uno u otro bando, 

eran quemadas y saqueadas para beneficio de los violentos, esto traía un panorama desolador 

pues los niños no se formaban como ciudadanos y solo el terror era el que los acompañaba. 

Un caso particular de las escuelas rurales se da en Pavón, centro de la Violencia en 

Urrao, las escuelas de allí recibieron plantilla profesoral conservadora, sin embargo, hubo un 

personaje muy famoso durante el tiempo de la Violencia, por su participación activa en la 

guerrilla liberal comandada por Franco, el señor Lino Porras. Oriundo de Carmen de Atrato, 

Choco258, fue poeta y maestro en la vereda durante los años de la “vida mala”. Con las 

medidas adoptadas por el gobierno Porras también fue destituido de la escuela de Pavón, 

estas medidas no fueron impedimento para él: “Lino Porras es un profesor que llego muy 

joven, pero era de origen liberal, y el prestó sus servicios hay en la casa de Azael, donde 

Chelo”259, sin importar que fuera sacado de su puesto, Porras siguió entregado a su vocación, 

arriesgando su propia vida. Al hacer esto y viendo la situación en la que se encontraba la 

comunidad este también decide unirse a las fuerzas guerrilleras de Pavón para combatir a las 

fuerzas estatales, así consiguió, en parte, sobrevivir. Dentro de las fuerzas Porras consiguió 

educar un poco a las personas que seguían las órdenes de Franco, dándoles instrucción, 

enseñándoles a escribir y leer. Este murió en 1951 cuando fue sorprendido solitario por una 

cuadrilla de la policía en una de las veredas del municipio260. Su amor a la vereda le costó 

ser asesinado. 

La obra de Lino Porras pasó a la historia de la Violencia en Urrao por relatar los 

acontecimientos que sucedían en forma de poemas, los cuales servían para dar a entender el 

punto de vista de las fuerzas revolucionarias del suroeste antioqueño. En diferentes poemas 

relataba como se veía la situación que se vivía en el municipio y en el país, “Los hogares 

 
257 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 62-63 
258 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
259 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
260 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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desolados, las viudas desesperadas y sus hijitos se abrazan en lágrimas inundadas, a Mariano 

Ospina Pérez, yo lo reto a contestar si fue elegido por el pueblo para mandarnos matar”261, 

además de los poemas, este personaje escribió lo que se consideraría el himno de las 

guerrillas del suroeste, llamado Himno a Pavón:  

Óyeme Pavón, oye por favor,  

Tú no tienes por qué estar sufriendo así 

La resignación de tu corazón se agotará  

El día de tu redención llegará 

I 

Siguiendo tú camino tan olvidado Pavón querido,  

Lo que tú has sufrido sin tu destino poder cambiar 

Inmenso quebranto me hiere tanto que en su penal agobiado el pecho 

Triste y deshecho quiero llorar. 

II 

De tu seno han sido hombres que han vertido todo el sudor  

Y a Urrao han dado signos muy dignos de admiración 

Los que te han mirado, te han bombardiado sin recordar 

Tu mirada orgia que en su falacia se han de trocar. 

III 

Los hombres tienen valor, coraje y resignación 

Cruces y sangres por sus veredas, hay que dolor  

Tu rio hermoso corre sereno sin detención,  

Pavón hermoso dame tus ojos para llorar262. 

 

A parte de las escuelas veredales que existían, en la cabecera municipal había 3 

instituciones que se encargaban de impartir las lecciones de educación secundaria, en las 

veredas, solo se lograba enseñar la educación primaria, si se quería llegar a obtener un grado 

 
261 Lino Porras. Doctrina conservadora y su terrorismo desatado en Urrao en Granados Moreno. La 

Violencia en Urrao… 43 
262 Porras. Himno a Pavón en AMU. Legajo 4, carpeta 4 
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más alto se debía estudiar en el área urbana del municipio, allí, también había otras escuelas 

donde se impartía la educación primaria, estas no vieron interrumpido sus labores 

académicas. De los establecimientos educativos secundarios existían, la Escuela normal de 

niñas, la cual se encargaba de instruir a las mujeres, las cuales  podían salir como educadoras, 

el Colegio de varones, el cual instruía a los hombre, muchos jóvenes seguían su educación 

superior en la ciudad de Medellín ya que era una escuela para los hijos de las familias más 

acomodadas, y el Liceo Simón Bolívar, el cual estaba pensado para que las familias de bajos 

recursos o campesinos que quisieran educar a sus jóvenes en estudios secundarios. Las tres 

instituciones se vieron afectadas por la situación social que se vivía en el municipio, sin 

embargo, las dos primeras lograron continuar con sus labores relativamente con normalidad, 

pero el Liceo no contó con la misma suerte. 

El Liceo Simón Bolívar al ser parte del control gubernamental tuvo que suspender sus 

clases mientras la situación de Violencia pasaba en el municipio. El hecho de ser un lugar 

tan amplio se adecúo para que las tropas estatales tuvieran donde refugiarse, pues no tenían 

donde más acomodar a la gran cantidad de tropas que se encontraban en el municipio. Esto 

significó la ausencia de educación durante todos los años que duró la Violencia en el 

municipio, y dejando el Liceo en una situación de vulnerabilidad, pues al albergar por tanto 

tiempo a las tropas, los daños y el saqueo fueron normales y cuando la vida se normalizó la 

reconstrucción de dicho centro educativo fue una prioridad para las autoridades municipales. 

La situación militar hizo que tropas de todas partes del país llegaran al municipio, 

policía y ejército eran trasladados a la región para combatir a los alzados en armas. Venían 

de diferentes regiones como Boyacá, Valle, Bogotá, y la costa Atlántica, las tropas podían 

tener un gran número de integrantes: 

se decía que habían casi 2000 agentes del gobierno, entre ejército y policía”263, con un 

municipio casi desabastecido y con un grupo tan amplio de personas que solo traían más 

problemas a la población civil, "[…] en el barrio Buenos Aires se encontraban los 

sindicados [uno agente de policía y otro agricultor] dedicados a tomar cerveza o trago 

desde las horas de la mañana, cuando […] subía para su casa en barrio mencionado los 

individuos le solicitaron la cédula de ciudadanía y como en ella no hubiera constancia de 

que el señor hubiera votado alguna ocasión, lo requirieron por este hecho y  vinieron las 

amenazas en una u otra forma si en la próximas elecciones no daba su voto al partido 

 
263 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
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conservador [...] algunos testigos, dijeron que los sindicados amenazaron de muerte al 

señor sino les daba la suma de cien pesos[...]264 

[…] en una cantina del barrio de tolerancia de esta cabecera se encontraba tomando licor 

el agente de policía […] quien estaba en traje de civil y también algunas mujeres de vida 

licenciosa pertenecientes al barrio mencionado […] en un momento el agente teniendo en 

la mano un revolver de cachas negras calibre treinta y dos, fue visto por la mujer [...] quien 

en tono de charla le dijo que le diera un tiro, charla a la cual contento que si le daba un 

tiro, y uniendo la palabra el acto rastrillo su revólver, apuntando a la mencionada mujer e 

hiriéndola de alguna gravedad en el pecho [...] el agente exclamo: 've como maté a mi 

mejor amiga' y salió a presentarse a las autoridades. [...] decretase detención provisional 

contra el sindicado [...] natural de Panqueba [Boyacá]265 

Las violaciones a los derechos de la sociedad civil siempre fueron constantes, no solo 

en los momentos de ocio sino también cuando estos se encontraban en vigilancia, Roldan lo 

consigna de mejor manera:  

[…] el aumento de las fuerzas paramilitares concentró temporalmente la Violencia en la 

indefensa población civil. Refugiados del campo circundante inundaron la cabecera 

urbana, y con las restricciones de alimento, la vigilancia constante y la intrusión gradual 

de la violencia en la zona urbana hicieron la vida cada vez más insoportable. Varias 

personas que pasaron su niñez en Urrao recordaron que, en la calle principal, los cadáveres 

mutilados y malolientes se convirtieron en algo corriente al amanecer. Los niños se 

tropezaban con cadáveres camino a la escuela [...]266  

Otras violaciones hacia las personas fueron el robo, el acceso carnal violento, las 

retenciones injustificadas, entre otras muchas actividades con las que atacaban al pueblo, 

ejemplo de esto:  

cuando llegan esos sapos y con la policía que yo era pavoneña que me agarraran, me 
metieron a la cárcel y después de eso nos llevaron fue para el comando, allá nos tuvieron 

todo el día, inclusive nos llevaron almuerzo y nos dijeron, yo estaba con mis amigas Dalia, 

Carmen, y nos dice el mayor ese que coman y le digo yo primero coma usted, como así 

me responde el, así como cuando estábamos allá arriba y ustedes nos dijeron que 

comiéramos nosotros primero que porque de pronto los envenenamos, ahora igual de 

pronto nos envenenan, ajaja y es que yo era muy jodida, entonces como a las 9:30 PM 

llega ese capitán y nos dice que nos van a soltar pero que hay miráramos que íbamos a 

hacer porque como a las 10:00 PM pasaba la burbuja y que si nos cogía en la calle otra 

vez pa’ la cárcel y que de allá no nos sacaba nadie267 

 
264 AMU. Legajo separado, archivo de la alcaldía de Urrao, 26 de abril de 1951 
265 AMU. Legajo separado, archivo de la alcaldía de Urrao, 17 de octubre de 1951 
266 Roldan. A sangre y fuego… 322 
267 “Doña Carmen”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 3 de septiembre de 2018 
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También se confirma el hecho de que una patrulla que recorría las calles del pueblo 

buscando personas que rompieran el toque de queda sancionado por la alcaldía, el día 6 de 

marzo de 1952268, en muchas ocasiones estas personas hasta desaparecían, por acción de la 

fuerza armada. Además las autoridades y los conservadores vivían buscando que las 

autoridades departamentales mandaran más tropas: "[…] insisto en solicitar aumento policía 

fin efectuar batidas simultaneas distintos lugares afectados, y mantener reserva para cuando 

comisiones estén actuando y regresen, salgan inmediatamente otras con personal descansado 

fin agotar energías evitar rearme y restablecimiento físico bandoleros hasta cansarlos y 

eliminarlos totalmente."269, también hacían de la integración de civiles armados o “Tiznados” 

o “Contrachusmeros”, a las comisiones de combate para que ayudaran a los agentes armados 

del gobierno, “ […] estamos adiestrando civiles en armas en fin operen en coordinación  

fuerzas armadas […]”270, “[…] en cabecera y sectores aledaños efectúan constante patrullaje 

fuerzas combinadas policía, ejercito y civiles armados fin impedir posibles ataque y 

exportación drogas […]”271. Sin embargo, esto nunca sirvió para finalizar el conflicto y traer 

paz al municipio de Urrao. 

Las tropas guerrilleras eran integradas por personas del común que se unieron a la 

lucha para defender sus propias vidas, “el temido grupo de “los escopeteros de Pavón”, esa 

guerrilla de esa apoca se inició fue con unos poquitos, y no tenían armas, sino que las armas 

de la época eran unas armas rústicas, y con todo eso alcanzaron aquí ese enfrentamiento”272, 

esto hacía que muchas de las costumbres antes mencionadas fueran replicadas en el cuartel 

guerrillero, a pesar de su distanciamiento con la iglesia ellos seguían creyendo y profesando 

la fe católica, cuando el padre Ramírez, llegó a la parroquia este se acercó y trató de entablar 

negociaciones para acabar la Violencia. En el grupo también convivieron las mujeres y los 

hijos de los combatientes, en la que se encontraba una sala improvisada de medicina, una 

biblioteca, un taller para la reparación de armas y el comedor donde poder alimentar a la 

tropa y preparar los alimentos273. Sin embargo, durante toda esta investigación se ha relatado 

 
268 AHA. Fondo Gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipio, tomo 

581, carpeta 2, 1952. 16r 
269 AMU. Legajo 4, carpeta 3, 25 de febrero de 1953 
270 AMU. Legajo 5, carpeta 7, 26 de enero de 1953 
271 AMU. Legajo 5, carpeta 7, 15 de febrero de 1953 
272 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
273 Granados Moreno. La Violencia en Urrao… 219 
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en gran parte lo que fue la vida de los guerrilleros y de la población en general, además relatar 

lo que fue la convivencia y actuar de la guerrilla pavoneña, ha sido descrito en la gran mayoría 

de las obras tratantes a la Violencia en Urrao, así que historiar este tema sería redundar en lo 

que otros autores ya han abordado. El propósito de la investigación era mostrar esas otras 

actividades diferentes a los hechos violentos y la manera como las personas fuera de los 

grupos enfrentados logaron sobrevivir durante los cuatro años de conflicto 

Al final de la Violencia, cuando Juan de Jesús Franco entregó las armas al gobierno 

militar del General Gustavo Rojas Pinillas por carta al coronel Pioquinto Rengifo, el día 1 de 

julio de 1953274, con esto la tranquilidad del pueblo regresó, la lucha guerrillera ya estaba 

casi extinta pues le era casi insostenible seguir combatiendo sin recursos275. Cuando finaliza 

el combate, la población civil pudo regresar de a poco a sus tierras a tratar de recuperar lo 

perdido durante el conflicto, “Lo bonito de aquí de Pavón, fue que cuando retornamos, los 

cortos (pocos) que retornamos la gente era muy unida, entonces la gente se fueron ayudando 

a hacer los ranchitos, y así sucesivamente se reconstruyo el territorio”276, cuando todo se 

normalizó la iglesia fue un punto importante para que las personas del pueblo se unieran de 

nuevo: "[…] el sacerdote y los ciudadanos (de ambos partidos) hicieron una procesión y un 

entierro colectivo con el cual los urraeños guiados por su párroco dieron por terminada la 

época de la violencia."277, dando por terminado el reinado del terror que significó la Violencia 

para la población civil. 

 

 

 

 

 

 

 
274 AHA. Fondo gobernación de Antioquia, sección Secretaría de Gobierno, serie Gobierno municipio, tomo 

593, carpeta 3, 1953, 51r-56r 
275 Roldan.  A sangre y fuego… 328 
276 “Don Javier”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 4 de septiembre de 2018 
277 Roldan. A sangre y fuego… 324 
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Conclusiones 

La Violencia (1948-1953) fue un periodo de profunda crisis social en el país, con un 

número significativo de personas que perdieron la vida, teniendo como cifra aproximada de 

200 mil muertes en el periodo 1949-1962278, momento en que los ciudadanos nacionales se 

encontraban más enfurecidos, siendo la época más cruenta de este episodio histórico que 

vivió el país.  

Si bien el fenómeno de la Violencia se ha estudiado de una manera homogénea, 

explicando como este proceso sacudió al país, se busca dar una explicación integral a los 

motivos que se tuvieron para el enfrentamiento, es claro que este fenómeno tuvo cosas en 

común entre las diferentes regiones donde se vivió el conflicto, tales como la extrema 

violencia y sadismo, el desplazamiento, las diferencias políticas entre muchas otras 

características que eran comunes en las regiones durante el periodo de 1948-1953. 

Sin embargo, se debe considerar que por más parecidos que fueran los procesos en 

las regiones, es necesario hacer un análisis más regional que nacional, si bien el analizar los 

procesos de manera general ayuda a entender de manera global y a conocer procesos de largo 

alcance, tratándose de la Violencia es importante entender que este fenómeno tuvo muchas 

diferencias a nivel regional, haciendo de este análisis importante para comprender de una 

manera más cercana y exacta el fenómeno. Por esto se entiende que la gran mayoría de los 

trabajos historiográficos que se han realizado se basen más en análisis regionales y pocos se 

busquen una mirada general del problema. 

Si algo quedó claro con la Violencia en Urrao entre 1948-1953, es que si bien la 

imagen que se tenía de los guerrilleros era más positiva que la de las fuerzas públicas, debido 

a la ayuda que se les daba a las personas del pueblo, sin embargo, estas personas no 

desconocían que estos no eran unos santos, “pues hay no se sabe cuál era como más jodido 

de todos, porque ellos también hacían sus cositas por ahí, el conservador que se atravesara 

por ahí también pal’ suelo.”279, la imagen que existía de ambos bandos no era muy favorable, 

sin embargo era mucho más agradable para la gran mayoría del pueblo la imagen del 

 
278 Julio Romero-Prieto, Adolfo Misael-Roca. “análisis demográfico de la Violencia en Colombia” en 

Cuadernos de historia económica Núm. 50 (febrero, 2019) 2 
279 “Doña María”. Entrevista realizada por el autor, Urrao, 30 de agosto de 2018 
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guerrillero que la del policía o del soldado que llegaba de fuera de la localidad a matar o 

quemar sus pertenencias. 

La ayuda que los guerrilleros daban a las personas era seguridad, alimentación y 

apoyo moral, ya que estos les devolvían la esperanza a las personas de que las cosas iban a 

mejorar, pues la protección que estos les brindaban a ellos les servía para que no cayeran en 

la desesperación y sintieran que la cosas iban a mejorar en algún momento. La alimentación 

que estos les proporcionaban era a base de carne, y algunos productos agrícolas, todos estos 

productos que ellos robaban para mantenerse para el combate, y que aprovechaban para 

repartir con las personas que más lo necesitaban. 

Una de las cosas que más destacó del periodo de la Violencia fue la miseria que vivió 

la población durante el último tramo de la Violencia, para los años 1952-1953, la escasez, el 

hambre, el hacinamiento, el desplazamiento y la muerte eran comunes en los campos y el 

casco urbano del municipio, y es que los combates hicieron que muchas de las familias se 

vieran obligadas a dejar todo atrás, viviendo momentos de mucha angustia para todas las 

personas del municipio debido a la gran cantidad de problemas que debían enfrentar.  

El casco urbano de Urrao era un completo caos para los años 1952 y 1953, y es que 

la gran cantidad de personas que habitaban este espacio era incalculable, no solo eran los 

habitantes que tenían su vida normal allí, también eran las tropas de ejército y policía que 

estaban en el municipio por el conflicto, y todas las personas desplazadas de las veredas que 

ordenaron evacuar, causando que la concentración de personas en el casco urbano trajera 

problemas en la salud de las personas y escasez de alimentos, dejando como resultado una 

crisis social insostenible para el gobierno y unas condiciones de vida deplorables. 

Otra de las conclusiones que quedan de la época de la Violencia fue las dos formas 

contrarias que tenía la iglesia católica frente al conflicto, por un lado, estaba la cara 

guerrerista del clero, presbíteros como monseñor Builes y el cura Zapata, los cuales 

promulgaban una idea de acabar con los pertenecientes al partido Liberal, lanzando diatribas 

de odio desde el altar de las parroquias. Al contrario, estaba el lado conciliador, como lo era 

el cura Ramírez y otros tantos en el país, que buscaban el apoyo de las autoridades para 

detener el conflicto y mejorar la vida de las personas, sin importar el lugar ni la filiación 

política, ellos buscaban ser un apoyo moral para todos. 
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Además, es de destacar el hecho de que el grupo de guerrilleros liberales se unieron 

para lograr sobrevivir, si bien la filiación al partido Liberal fue el factor común entre todos 

los pertenecientes al grupo, fue la defensa de su propia vida lo que realmente los unió y fue 

la motivación para alzarse en armas contra el Estado y la opresión que le estaba ejerciendo, 

haciendo que este grupo fuera algo diferente a las demás guerrillas liberales del país. 

La guerrilla de Pavón fue una guerrilla popular formada por miembros de la 

comunidad que buscaban su supervivencia, no tenían un interés político en la guerra pues 

estos lo que buscaban era combatir la opresión que sufría la población liberal de Urrao, esto 

se demuestra, cuando estos entregan las armas al gobierno de Rojas Pinilla y en el transcurso 

y continuidad de la Violencia ya que no se vuelven a armar, su objetivo era la supervivencia 

y el fin del gobierno de Laureano Gómez, y en cierta medida lo consiguieron.  

La guerrilla de Urrao comandada por Franco no se vuelve a armar en el trascurso del 

convulsionado siglo XX, para la década de 1960, un grupo de hombres busco a los 

excombatientes de las tropas pavoneñas para que con su experiencia y sabiduría apoyaran 

este nuevo movimientos guerrillero que se formó en el municipio, sin embargo, estos no 

estaban interesados en volver a combatir280, ya su lucha había pasado y su único y verdadero 

objetivo era quitar a Laureano Gómez del poder, por lo que volver al campo de batalla, de 

igual manera la experiencia del combate no era atractiva para ellos. 

Después de 1953, año en que la guerrilla de Urrao entrego las armas y se rindió al 

gobierno de Rojas Pinilla, sin embargo, esta rendición no fue tranquila, la persecución a la 

que fueron sometidos los excombatientes liberales por parte de los grupos conservadores y 

la falta de garantías dadas por el gobierno del General Rojas Pinilla, por lo que muchos 

combatientes y Franco, fueran arrestados, de manera injustificada, por parte de la Policía. 

Luego de pagar su condena de 4 años, Juan de Jesús Franco fue encargado por el gobierno 

de Rojas Pinilla de ir por diferentes regiones del país para sostener conversaciones con 

diferentes grupos alzados en armas para tratar de conseguir acuerdos de paz. Todo hasta 

 
280 Roldan. A sangre y fuego… 339 
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1957, cuando en junio de ese año murió en extrañas circunstancias mientras viajaba en una 

embarcación por el rio San Jorge281. 

La Violencia dejo en las personas una memoria tan viva y dolorosa que hasta el día 

de hoy sobrevive, pues en las casas sobrevive el recuerdo de las personas que estuvieron 

luchando y lo difícil que fue la vida durante esos años. Dos hechos marcaron el fin simbólico 

del conflicto y sirvieron de reconciliación entre las personas del municipio. El primero fue 

un acto religioso en el que las personas sin distinción de partido se manera solemne 

sepultaron a una gran cantidad de víctimas mortales, allí las personas se acercaron a la iglesia 

para mostrar respeto y tratar de olvidar lo sucedido. El otro acto fue cuando en el Concejo 

municipal se hizo la gestión para nombrar, en honor al Capitán Franco, la avenida principal 

de entrada al casco urbano y la gestión de los recursos para recuperar las piezas de la estatua 

de Rafael Uribe Uribe, destrozada en los eventos de la llegada de la Virgen del Carmen y 

esparcidos, a modo de trofeo, en los pueblos cercanos a Urrao. 

Como conclusión final, la Violencia en Urrao dejo una secuela que marco a las 

personas del municipio, una marca que perdura hasta el día de hoy, y que como una mancha 

de sangre perduró con las demás épocas de violencia y conflicto que vivió, el país, pues para 

1968 se formó otro grupo guerrillero pero con una ideología más revolucionaria y marxista, 

luego para los años 1980 y 1990, el conflicto guerrillero-paramilitar también afecto a los 

habitantes de Urrao, que también se vio golpeado en los años 2000 por la guerra del 

narcotráfico y la guerrilla. La población común de Urrao tuvo que sobrellevar la pena de toda 

la violencia que experimentaron y de a poco fue saliendo adelante, siendo la solidaridad el 

factor más determinante que ayudo a la gente, y dejando atrás todas las rencillas vividas en 

el pasado. 

 

 

 

 

 

 
281 Gonzalo Sánchez Gómez. “Raíces históricas de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia” en 

Extensión Cultural 60 (julio 2018). 82 
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