
COLOMBIA SIGLO XX  
El siglo XX empezó pocos meses después del inicio de la 

Guerra de los Mil Días. En octubre de 1899, el a la beligerante 

del partido liberal había atacado al régimen conservador de 

Sanclemente. Aunque la guerra terminó en 1902, los conflictos 

entre liberales y conservadores siguieron vigentes durante el 

siglo XX. Y, si bien la hegemonía conservadora sobre el 

gobierno, que había empezado en 1886, se extendió hasta 

1930, las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. No 

solo murieron muchos, sino que se hizo necesario construir 

nuevas visiones de la sociedad, que luego se cristalizarían en 

la República Liberal (1930-1946). 
 
Intentos de Modernización  
A pesar de la vigencia de la dependencia de capitales 

extranjeros para la promoción de las industrias nacionales en 

América Latina, los gobiernos realizaron diversas propuestas 

para fortalecer la economía y fomentar las industrias 

nacionales, en especial después de las consecuencias de la 

Crisis del 29. Así, los intentos y proyectos de industrialización 

fueron acompañados por propuestas de modernización, 

basadas en la idea de la necesidad de "salir del atraso". 

 

La Modernización es el proceso de tecnificación e 
industrialización de una nación, cuyos efectos sociales y 
económicos permiten llegar a la modernidad, entendida 
como un estado de desarrollo superior que a principios del 
siglo XX solo incluía a Estados Unidos y los países 
europeos. Una forma de acceder a la modernidad es a 
través de la educación. 
 
La educación  
La tradición colonial de la educación latinoamericana, de 
clara tendencia católica y conservadora, llevó a 
movimientos estudiantiles a luchar por su reforma. Los 
movimientos, surgidos en principio en Argentina, se 
difundieron a otros países donde se elaboraron manifiestos 
y documentos reformistas a favor de la educación para las 
mujeres y la inclusión de otros grupos sociales. Sin 
embargo, la mayoría de estos documentos no fueron 
llevados a la práctica y fue también en Argentina, durante 
el gobierno de Perón, donde el movimiento llegó a su fin 
con la persecución de estudiantes y profesores reformistas. 

 

Las Clases medias  
Durante el siglo XIX y principios del XX, las clases medias se 

habían mantenido alejadas del poder. Sin embargo, hacia los 

años 30, la diversidad de las personas incluidas en este grupo 

no fue un impedimento para exigir derechos como la calidad 

de la educación o de los servicios públicos. Además, los 

grupos políticos dejaron de estar compuestos de manera 

exclusiva por las élites de las naciones latinoamericanas, lo 

que dio cabida a las clases medias en la participación política. 

Así, en México apoyaron la revolución y sus postulados en 

contra del porfiriato; en Brasil a Getulio Vargas y en Argentina 

a Perón y a Evita. 
 
Aún después de su independencia, las naciones 
latinoamericanas seguían dependiendo de la exportación 
de sus recursos como materias primas para las industrias 

de países más "desarrollados". Las transformaciones 
globales de la economía después de la Crisis del 29 
llevaron a la industrialización y al crecimiento de las 
ciudades ante la migración de la población rural en busca 
de oportunidades de trabajo, debido al despojo de tierras 
para ser usados en sistemas productivos con fines de 
exportación. 
 
Una de las manifestaciones del proceso de modernización en 

América Latina fue la construcción de obras públicas. En 

Colombia, estas eran necesarias para mejorar la comunicación 

y el transporte de mercancías en el territorio nacional, así como 

la integración de un país regionalizado e incomunicado, 

secuela de 300 años de dominación Europea y un siglo de 

disputas en guerras civiles e inestabilidad política tras la 

imposición de Constituciones Políticas entre un bando y otro. 

Llevaron a Colombia a constituirse en uno de los territorios más 

atrasados de la región. Sin embargo, la infraestructura 

necesaria para la modernización (carreteras y avenidas, vías 

férreas, ferrocarriles, etc.) fueron construidas por medio del 

intervencionismo económico, en su mayoría, y no con recursos 

propios de la nación. En consecuencia se desarrollaron 

economías de enclave, que consistían en ceder territorios para 

que compañías extranjeras explotaran sus recursos y mano de 

obra. La United Furit Company fue una de las industrias 

extranjeras que fortaleció el intervencionismo económico, pues 

estableció el monopolio del cultivo y comercialización del 

banano en el Caribe por medio de la anexión de pequeños y 

medianos productores. Además, participó en guerras civiles, 

conflicto entre países y golpes de Estado, muchas veces 

respaldada por el gobierno Estadounidense. 

 

En Colombia, la construcción de ferrocarriles aumentó de 

manera considerable en los primeros treinta años del siglo XX. 

Sin embargo, el aumento de vías férreas no implicó una 

mejoría en las comunicaciones ni en la modernización del país. 

Su construcción seguía la lógica de las compañías extranjeras 

que las habían financiado y por tanto no conectaban ciudades 

importantes del país sino se dirigían hacia el mar o el río 

Magdalena para facilitar la conexión con otros puertos 

regionales. 

 

Durante la Guerra de los Mil Días, Estados Unidos intervino 
en el departamento colombiano de Panamá. Aprovechó el 
espíritu nacionalista panameño y su proyecto de 
independencia de Colombia para patrocinar la creación de 
una nueva nación: Panamá. El 3 de noviembre de 1903, 
Panamá declaró su independencia de Colombia. 
 
A finales del siglo XIX, Colombia había empezado la 

construcción de un canal interoceánico, para comunicar el 

Atlántico y el Pacífico, en Panamá. Pero la corrupción, los 

problemas financieros y algunas dificultades climáticas, 

llevaron a la suspensión de las obras. Estados Unidos firmó 

con el gobierno colombiano el tratado Herrán-Hay para 

continuar con las obras del canal, pero no fue aprobado por el 

congreso colombiano por considerar que las condiciones del 

tratado estaban en contra de los intereses políticos y 

económicos del país. Poco después, Panamá declaró su 

independencia con el apoyo militar de Estados Unidos. 
 



El gobierno Estadounidense le entrego a Colombia una 
indemnización de 25 millones de pesos por la separación 
de Panamá, durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, este 
hecho en Colombia se le conoce como: “La danza de los 
millones”, como consecuencia Colombia disfruto de una 
prosperidad económica, que le permitió fomentar las 
industrialización y la construcción de obras públicas, y del 
gran despilfarro de recursos que bajo la dinámica de la 
corrupción incremento los saldos de las cuentas bancarias 
de las familias de la oligarquía relacionadas con el gobierno. 
El aparente crecimiento económico experimentado durante 
los años 20, permitió superar, aunque solo de forma 
temporal, la crisis financiera que tenía el país desde el siglo 
XIX, representada en el déficit fiscal y la deuda externa, que 
ahora se incrementaba de forma exponencial con bancos 
Norteamericanos. 
 
El proceso de modernización tuvo consecuencias en el 
crecimiento de las ciudades latinoamericanas. La falta de 
condiciones adecuadas de vida en los sectores rurales 
generó migraciones masivas hacia las ciudades, generando 
ciertas dinámicas en su transformación a lo largo del siglo 
XX. 
 
Como resultado de las transformaciones urbanas, la 
organización social de las sociedades latinoamericanas 
también se modificó. Las clases medias lograron tener 
acceso a la educación y a cargos públicos, las mujeres (e 
incluso los niños) se incorporaron como mano de obra de 
las nuevas industrias y los obreros se consolidaron como 
una clase social organizada, por medio de la organización 
de sindicatos y su ubicación en barrios periféricos de las 
ciudades. 
 
El crecimiento urbano y demográfico durante el siglo XIX de 

Bogotá no fue representativo con respecto a la ciudad colonial 

que había sido. Por el contrario, durante el siglo XX, Bogotá 

experimentó profundos cambios estructurales. Solo en cuanto 

a número de' habitantes, Bogotá pasó de tener una población 

de 96.605 en 1900, a tener 715.250 habitantes en 1951. En 

cuanto a las transformaciones físicas y estructurales de 

Bogotá, la Exposición del Centenario de la Independencia 

Nacional en 1910, llevó a la compra de un terreno aledaño 

al parque de la Independencia, construido en 1909, para 

realizar la celebración; a la construcción de edificios y 

monumentos y a la "modernización" general de la ciudad. 
 
En 1913, sin embargo, a pesar del crecimiento de Bogotá 
en dirección norte, Chapinero era aún un municipio, al que 
debía irse por medio de un tranvía municipal. En 1920 
empezó la urbanización de los predios cercanos al río 
Arzobispo (calle 39), en un proceso de crecimiento en el 
que se conectaría la ciudad antigua con Chapinero; así, en 
1923, la quebrada de Chapinero (calle 62) era el nuevo 
límite de Bogotá. En los años treinta y cuarenta surgieron 
barrios residenciales como Teusaquillo, La Soledad, y 
Santa Fe. La urbanización en 1932 llegó hasta la quebrada 
de la Vieja (calle 70 A) y en 1947 hasta las quebradas de la 
Cabrera y el Chico (calle 88). 
 
La guerra de los mil días (1899 – 1903)  

La Guerra de los Mil Días o de los Tres Años, ocurrida en 
Colombia entre 1899 y 1903, fue causada por una rivalidad 
entre el partido Liberal y el partido Conservador que, 
enfrentados por los cambios que trajo la Constitución de 
1886, con la cual se pasó de un Estado federalista a uno 
centralista, precipitaron una serie de guerras civiles en todo 
el territorio nacional que devastaron al país. 
 
Causas y protagonistas: La Constitución de 1886, formulada 

bajo el gobierno de Rafael Núñez, estableció, entre otras 

medidas, un mandato centralista, al contrario de lo que sucedía 

hasta entonces, cuando bajo el nombre de Estados Unidos de 

Colombia, el país tuvo una organización política en estados 

federados. A partir de ese momento, cambió su nombre a 

República de Colombia y se organizó mediante un único 

gobierno central. No todos estaban de acuerdo con esta 

medida; los liberales, por ejemplo, que habían abanderado el 

federalismo en la Constitución de Ríonegro (1863), no 

quisieron perder las posiciones ganadas en cada estado y 

decidieron tomarse la ciudad de Bucaramanga en defensa de 

sus convicciones. 
 
Las razones que los llevaron a elegir a esa ciudad y dar 
inicio a este conflicto, tenían que ver con su tradición 
guerrerista y con la precaria situación social y económica 
que atravesaba el país y que afectó fuertemente a esta 
región, lo que provocó gran inconformidad. Esta situación 
fue aprovechada por los liberales, pues fue justamente aquí 
y en Panamá donde recibieron mayoritariamente el apoyo 
bélico que les permitió ganar sendas batallas. 
 
No obstante, los ejércitos liberales fueron constituidos 
irregularmente. Se trató de grupos de campesinos civiles al 
mando de dirigentes liberales, lo cual hizo que, sin la 
preparación debida, resultaran inexpertos y mal 
organizados, dándoles una ventaja a los conservadores, 
que contaban con el ejército oficial. 
 

Durante la Guerra de los Mil Días, también participaron 
mujeres. Unas, en defensa de su partido como 
combatientes, otras en la preparación de alimentos, el 
cuidado de los heridos, brindando consuelo espiritual y 
físico a los ejércitos y otras más, generalmente adineradas, 
haciendo donaciones en armas y dinero a grupos 
guerrilleros, sirviendo de mensajeras, abastecedoras de 
productos químicos y municiones, y, no pocas, donando la 
ropa blanca de los hogares para ser utilizada como gasa en 
los campamentos. A estas mujeres se les conoció 
popularmente como Juanas. 
 
Hechos: A cargo de los dirigentes liberales Rafael Uribe Uribe, 

Justo L. Durán y Benjamín Herrera, las diferentes batallas 

comenzaron a desarrollarse. La primera de ellas fue la de Los 

Obispos en el río Magdalena. 
 
La batalla del río Peralonso (15 y 16 de diciembre de 1899) 
fue una de las más destacadas, pues los liberales, con un 
ejército pequeño consiguieron derrotar a los 
conservadores. En un acto decidido, el general Uribe Uribe, 
se tomó e Puente de La Laja y se abrió paso en el campo 
adversario. En cuestión de horas, el puente, que significaba 
el paso directo hacia Bogotá, era de los liberales. Sin 



embargo, esta victoria ha sido cuestionada, pues horas 
antes de la batalla, los conservadores habrían ordenado 
dar paso a las tropas rebeldes. 
 
La batalla de Palonegro (11 al 25 de mayo de 1900), 
ocurrida en inmediaciones de la capital santandereana, fue 
el enfrentamiento más desgastante de la guerra. Duró poco 
más de quince días y la victoria pasó constantemente de un 
bando a otro para, finalmente, quedar en manos 
conservadoras. 
 
Estallas como éstas se libraron no solo en Santander, sino 
en la costa Atlántica, la costa Pacífica, Tolima, 
Cundinamarca, Boyacá, Llanos Orientales y Cauca. A lo 
largo de tres años, la guerra entre liberales y conservadores 
dividió a Colombia. Aunque también provocó rupturas entre 
ellos, pues el partido Liberal resultó fraccionado entre 
pacifistas y belicistas, y el Conservador entre históricos y 
nacionalistas, unos más radicales que otros. 
 
Desde la batalla de Palonegro, los ejércitos liberales 
quedaron disminuidos y sus sucesivas derrotas a lo largo 
del territorio nacional, hicieron que dirigentes como el 
general Rafael Uribe Uribe pensaran en buscar una salida 
no militar al conflicto. 
 
Con los conservadores de acuerdo, el 25 de octubre de 
1902 se firmó el Tratado de Neerlandia, logrando la 
desmovilización de las tropas liberales que habían 
combatido en el norte del país. Sin embargo, la guerra 
continuó en el resto del territorio un año más, hasta que el 
general Herrera decidió hacer acuerdos de paz en Panamá. 
 
El Tratado de Wisconsin se firmó el 21 de noviembre de 
1902, a bordo del acorazado de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos que tenía el mismo nombre. No obstante, 
antes de que los liberales depusieran las armas, un grupo 
de indígenas panameños se insubordinó y Herrera, en su 
afán de congraciarse con los conservadores, culpó de este 
acto a Victoriano Lorenzo, un hombre que ni siquiera había 
participado en este episodio y quien terminó ejecutado. Desde 
entonces, Lorenzo ha sido un mártir panameño y un símbolo 
de su deseo de autonomía en la independencia de Colombia. 
 
Separación de Panamá  
Por su posición estratégica como punto de conexión entre los 

océanos Atlántico y Pacífico, Panamá era vista como un punto 

inmejorable para la construcción de una vía, ferroviaria o 

fluvial, que agilizara el comercio en el continente. La primera 

construcción que se hizo fue un ferrocarril interoceánico bajo 

los gobiernos de Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario 

López, entre 1846 y 1855. Esta obra estuvo a cargo del inglés 

William Aspinwall y allí tuvo lugar la fundación de la reconocida 

Panamá Railroad Company. Sin embargo, otros países como 

Francia y Estados Unidos también habían demostrado interés 

en construcciones similares, y ya terminado el ferrocarril, lo 

que seguía era el canal. 
 
Es así como Fernando de Lesseps, representando los 
intereses franceses, y quien había sido el artífice de la 
construcción del Canal de Suez, que une al mar Rojo con 
el Mediterráneo, inició la construcción del Canal, que 
finalmente no se pudo terminar por falta de recursos 

económicos, agravados por el fuerte invierno panameño y 
la fiebre amarilla que se propagó y acabó con la vida de 
numerosos habitantes y trabajadores del canal. A esta 
grave crisis se sumó el estallido de la Guerra de los Mil 
Días, lo cual cultivó los deseos separatistas de Panamá. 
 
Ya bien avanzada la construcción, Estados Unidos entró al 
panorama solicitando al gobierno colombiano su 
terminación. Como ya se había hecho con Francia, 
Colombia estableció algunos parámetros para ceder la 
concesión a los estadounidenses; de esta forma se firmó el 
Tratado Herrán-Hay, bajo la dirigencia del Ministro Tomás 
Herrán y el Secretario de Estado John M. Hay. 
Básicamente, en este documento se le otorgaban todas las 
garantías comerciales a Estados Unidos, limitando en alto 
grado la soberanía de Colombia sobre el territorio del canal. 
 
El tratado fue firmado en Washington el 22 de enero de 1903, 

pero fue rechazado por el Senado de la República de 

Colombia. Este hecho hirió el orgullo nacional estadounidense 

y desanimó al pueblo panameño que veía en la finalización del 

canal la reactivación de su economía, fundamentalmente 

marítima. 
 
Inmediatamente, Estados Unidos decidió apoyar a la 
población del Istmo en sus deseos independentistas, con el 
fin, claro está, de negociar con ella la terminación del canal. 
Por otra parte, no se hizo esperar la intervención de los 
intereses franceses, quienes con el ánimo de salvar el 
honor perdido con el fallido intento del Lesseps y recuperar 
lo invertido entonces, entraron en el panorama de nuevo. 
 
En Panamá se formó una junta para dirigir las operaciones 
militares necesarias y conseguir apoyo estadounidense. 
Entretanto, el gobierno colombiano, cuando se enteró de las 
intenciones de Panamá, decidió enviar una flota desde 
Barranquilla, la cual tardó en llegar. El 3 de noviembre de 
1903, esta desembarcó en el puerto panameño de Colón, al 
mismo tiempo que llegaba el crucero Nashville de Estados 
Unidos a cargo del comandante Hubbart, con el propósito de 
brindarle apoyo a los istmeños. Estos últimos apresaron a los 
militares colombianos mientras que el Nashville impidió el 
desembarco de más tropas nacionales, argumen-tando la 
neutralidad del territorio del ferrocarril. 

 

En seguida, la Junta declaró la independencia, apresando 
al gobernador, José Domingo de Obaldía, por representar la 
autoridad colombiana. Internacionalmente, la República de 
Panamá fue reconocida el 6 de noviembre por Estados Unidos 
primero, y más tarde por el resto del mundo. Posteriormente, 
el acuerdo para la terminación del canal se firmaría, pero esta 
vez Panamá le cedió todos sus derechos a Estados Unidos a 
perpetuidad. Los trabajos duraron diez años y su inauguración 
fue en 1914. 
 
Debido a esto las relaciones entre Colombia y Estados 
Unidos se suspendieron hasta 1921, cuando Colombia 
recibió una indemnización por 25 millones de dólares tras 
la firma del Tratado Urrutia-Thompson, con lo que se 
reconocieron los perjuicios ocasionados al país, tras la 
pérdida de Panamá. 
 
“La danza de los millones”  



La década del veinte para Colombia apareció con vientos 
de prosperidad. Hubo un crecimiento de la economía 
cafetera, principal producto agrícola colombiano, que 
sumado a los dineros que fluían desde la bolsa de valores 
de Nueva York y la indemnización por la pérdida de 
Panamá, le imprimieron al país un período de prosperidad 
económica. 
 
Sin embargo, el país vio venir esta bonanza en medio de un 
caos administrativo que no le permitía avanzar. El alza de 
precios y su subsecuente baja repentina, producto de la 
Primera Guerra Mundial, un auge del sistema crediticio 
propiciado por el ambiente de prosperidad que daba pie a 
la usura y el desmán y la mala administración aduanera, no 
permitieron que tal prosperidad se asiera con firmeza. Por 
tal motivo, el Presidente Pedro Nel Ospina (1922-1926) 
decidió contratar una comisión de expertos que asesorara 
a Colombia en la administración fiscal del país. 
 
En 1923 fue contratada una misión financiera 
norteamericana, presidida por el profesor Edwin Walter 
Kemmerer. Esta misión: Favoreció la entrega de créditos. 
Dio pautas para la reforma del sistema fiscal, la creación de 
un banco central emisor que acabaría con la usura y la 
reorganización de los ministerios. Permitió la creación de la 
Superintendencia Bancaria, la Ley de Timbre, que 
reorganizó el funcionamiento de las aduanas y el recaudo 
de rentas nacionales, y la Ley sobre fuerza restrictiva del 
presupuesto, que limitaba las facultades del Parlamento 
para ordenar el gasto público, dejando ésta en manos del 
Ejecutivo. Promovió la idea de abolir el papel moneda para 
usar el patrón oro. 
 
La Misión fue criticada por ser una réplica exacta del 
sistema financiero norteamericano, sin pensar en la forma 
de adaptarse a la idiosincrasia colombiana. 
 

“LA MASACRE DE LAS BANANERAS”  
Como consecuencia del auge económico que vivía el país, 
la producción industrial creció notoriamente durante la 
década de 1920. Junto a este crecimiento, vino un 
incremento de inversión en diferentes obras públicas, al 
mismo tiempo que un aumento en la migración de 
campesinos a las ciudades en busca de mejores horizontes 
para su porvenir. Estos últimos, llegaron a los centros 
urbanos más importantes de Colombia, como Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla, para convertirse en obreros 
asalariados del proceso de industrialización que hasta 
ahora comenzaba. 
 
Los gobiernos conservadores habían logrado sortear con 
éxito los diferentes problemas económicos acaecidos las 
dos primeras décadas del siglo XX, pero las problemáticas 
emergentes que traería consigo la presencia masiva de 
obreros asalariados, quedarían fuera de su alcance. A esto, 
los últimos gobiernos conservadores respondieron con 
represión. De esta forma, durante el gobierno de Miguel 
Abadía Méndez (1926-1930) tuvo cabida una de las 
masacres de trabajadores más violentas de la historia 
colombiana. 
 

Debido a políticas económicas de enclave y latifundismo, 
algunas multinacionales, como la United Fruit Company - 
UFCo se establecieron y explotaron extensos territorios 
colombianos empleando a muchos campesinos con 
sueldos muy bajos y en malas condiciones. Esta situación 
llevó a los trabajadores a protestar aislada y 
progresivamente. 
 
En 1928, con el apoyo de algunos miembros de la dirección 

del Partido Socialista Revolucionario Colombiano, como María 

Cano e Ignacio Torres Giraldo, se convocó a una huelga. Más 

de 25.000 trabajadores se negaron a cortar bananos tratando 

de presionar a las directivas de la compañía, sin obtener los 

resultados esperados. Éstas, se sentían amparadas en la Ley 

69 del 30 de octubre de 1928, que declaraba la ilegalidad 

anticipada ante cualquier pretensión, por parte de los obreros, 

para obtener beneficios mediante huelgas. 
 
Desde el 12 de noviembre al 5 de diciembre los 
trabajadores se mantuvieron en huelga, hasta cuando, en 
una medida militar por parte del gobierno nacional para 
acabarla, centenares de trabajadores fueron asesinados 
mientras sostenían una reunión pacífica. 
 
La aclaración de estos hechos fue confusa por parte del 
gobierno y la cantidad exacta de obreros asesinados nunca 
se supo, aunque hoy en día se calcula que fueron alrededor 
de mil. Tras esta acción violenta, los trabajadores se 
apresuraron a negociar en pésimas condiciones para ellos. 
Sus salarios se vieron reducidos y los derechos sobre la 
tierra, problema que estaba de fondo en medio de la huelga, 
nunca se discutieron. 
 
Además de las condiciones desfavorables en las que 
quedaron los trabajadores de las bananeras, después de 
este sangriento episodio, la clase trabajadora colombiana 
se vio enfrentada consejos de guerra, asesinatos selectivos 
de líderes y caro para los dirigentes nacionales y locales. 
Con este hecho, los gobiernos conservadores quedaron 
debilitados, la gente del común no se explicaba por qué su 
arremetida contra los trabajadores. Para las siguientemente 
elecciones, el partido Liberal retornó al poder. 
 

COLOMBIA DURANTE LA REPÚBLICA LIBERAL (1930-
1946) 
 
Los hechos ocurridos durante el último gobierno de la 

hegemonía conservadora: crisis económica, la masacre de las 

bananeras, manifestaciones y huelgas populares y la división 

de la iglesia en el apoyo al candidato conservador en las 

elecciones presidenciales de 1930, llevaron al fin de más de 

cincuenta años de dominación conservadora del gobierno 

colombiano. Las transformaciones más significativas 

experimentadas por la sociedad colombiana en la época, fue 

el impulso de la urbanización y la discriminación de la 

influencia de la iglesia en Política y en la Educación. 

 

El siguiente cuadro sintetiza – resumen las realizaciones de 
los gobiernos de Colombia durante la primera mitad del 
siglo XX, organizados en conservadores y liberales. 
 
 
 



Presidente Hechos de su gobierno  

José   MANUEL   MARROQUÍN Fin de la Guerra de los Mil Días.  

(1900-1904) Separación de Panamá.  
 Tratados de paz: Neerlandia, Wisconsin y Chinácota.   Marco Fidel 
 Suárez (1918 – 1921)  

 Constantes protestas de trabajadores por los salarios y las condiciones 
 laborales.  

 Oposición  del  sector  laureanista  del  partido  conservador  llevó  a  su 

 renuncia,ocho meses antes de que su periodo terminara.  

Rafael Reyes (1904-1909) Fundación del Ministerio de Obras Públicas.  

 Obras públicas: carretera central del norte, caminos en el Cauca, Antioquia 

 

Disolución del Congreso.  

Renuncia antes de terminar su mandato.  
  

José Miguel Mallarino (1921 – El liberalismo no participó en el gobierno, a pesar de la invitación que le hizo. 
1922) Firma del pacto Lozano-Salomón, iniciado en el gobierno anterior para dar 

 fin al litigio de límites con el Perú.Obras públicas: la construcción de los 
 ferrocarriles del Norte y del Pacífico.  

  

Ramón González Valencia (1909 Primera  reforma  de  la  Constitución  de  1886  Reducción  del  periodo 
- 1910) presidencial a 4 años y abolición de la pena de muerte.  

  

Pedro Nel Ospina (1922-1926) “La danza de los millones": indemnización de 25 millones de dólares por la 
 separación del departamento de Panamá.  

 Obras públicas: vías férreas en Antioquia y el Pacífico.Misiones de técnicos 

 extranjeros para organizar la hacienda y la educación pública  

Carlos E. Restrepo (1910 – 1914) Mantuvo la participación liberal en el gobierno.  

 Reforma de la constitución de 1886.  

 Promoción de la educación primaria en las áreas de historia, geografía y 
 literatura.  

 Obras públicas: vías férreas Cali-Buenaventura y Puerto Berrío-Medellín).  
Miguel Abadía Méndez (1926 - Última presidencia de la Hegemonía Conservadora.  

1930) Continuación de las misiones extranjeras para reformar las instituciones.  

 Represión de actividades sindicales: masacre de las bananeras.  

José Vicente Concha (1914 – 19 Dificultades económicas como resultado de la Primera Guerra Mundial. El 
18) asesinato de Rafael  Uribe Uribe, líder  liberal, le restó credibilidad a la 

 inclusión liberal y generó la exclusión de los liberales hasta 1930.  

Mariano  Ospina  Pérez  (1946  - Bonanza cafetera: fortalecimiento de la producción y exportación del café.  
1950) Reformas sociales y económicas.  

 Creación  de  TELECOM,  ECOPETROL,  del  ICT  (Instituto  de  Crédito 
 Territorial, ahora INURBE) y de la Registraduría del Estado Civil.  
 Obras públicas: represas del Sisga, Saldaña, Coello y Neusa; oleoducto 

 entre Barrancabermeja y Puerto Berrío.  

LA VIOLENCIA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX 
  
El 9 de abril de 1948: A la una de la tarde, a pocos metros 
de la carrera Séptima con Avenida Jiménez, en Bogotá, fue 
asesinado de tres disparos e líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán. La multitud enfurecida acusó a Juan Roa Sierra, 
sujeto al parecer de extracción humilde que, antes de morir 
a manos de la gente, negó su responsabilidad en los 
hechos.  
Según testigos, hubo dos asesinos; sin embargo, hasta el 
día de hoy ni siquiera puede aseverarse que Roa Sierra 
haya sido uno de ellos. También se afirma que la CÍA 
estuvo implicada, pues durante esos años, que en el 
contexto internacional corresponden con el comienzo de la 
Guerra Fría, la lucha contra el comunismo se mostraba 
implacable contra todo lo que sonara revolucionario, y 

Gaitán era revolucionario. Todos los materiales sobre este 
acontecimiento, que cayeron en manos de la CÍA, reposan 
como archivos clasificados, es decir, prohibidos para la 
consulta pública. 
 

En medio de estos confusos hechos, y ante los gritos de 
"¡mataron a Gaitán!" el 9 de abril de 1948 la gente 
enardecida arrastró a Roa Sierra por la Séptima hasta 
destrozar su cuerpo. El tranvía, al igual que muchas 
edificaciones, como las del diario El Siglo, la Gobernación, 
el Palacio de Justicia y el Instituto La Salle, fueron 
incendiados. Personas armadas disparaban desde los 
techos de las casas y algunos miembros de la Policía que 
se unieron a la multitud, provocaron numerosas muertes. 
No se sabe quién dejó salir a los presos ni a quién se le 
ocurrió repartir licor a la masa enceguecida con la idea de 



vengar la muerte de su líder. Lo cierto es que Bogotá 
despertó convulsionada la mañana siguiente y con la visión 
de haber atravesado una guerra muy larga.Jorge Eliecer 
Gaitán – El indio 
 

El líder liberal, al contrario de lo que muchas versiones 
afirman, provenía de una familia de clase media 
acomodada. Estudió derecho, y desde muy joven empezó 
a participar en política al lado de líderes liberales como 
Benjamín Herrera, sobresaliendo como un genuino agitador 
político. Su tesis de grado, elogiada por la prensa, la realizó 
sobre Las ideas socialistas en Colombia. Perfeccionó sus 
estudios en Roma y luego fue representante a la Cámara, 
Ministro de Educación y Alcalde de Bogotá. 
 

Durante los gobiernos liberales de la década de 1930, 
Gaitán se apartó del liberalismo y fundó la UNIR (Unión de 
Izquierda Revolucionaria) que no le dio muy buenos 
resultados en materia electoral. 
 

Regresó al liberalismo y, con el lema "¡Contra las 
oligarquías, a la carga¡" se enfrentó a los dos últimos 
gobiernos liberales y al siguiente conservador. En las 
elecciones de 1946, y con un partido Liberal dividido, se 
lanzó a la presidencia, junto con Gabriel Turbay; para 
entonces, Mariano Ospina obtuvo la victoria. Allí empezó 
una denuncia constante frente a la violenta arremetida que 
los conservadores, apoyados en la fuerza pública, iniciaron 
contra los liberales en todo el país y de la cual se guardaba 
el más profundo silencio. En julio de 1947, Gaitán convocó 
una marcha nocturna de antorchas para protestar contra la 
negligencia del gobierno frente a la violencia. Así, más de 
cien mil antorchas se iluminaron frente al Palacio de Nariño. 
Poco después, al ver que nada pasaba, Gaitán instó al 
pueblo a llevar un duelo en señal de protesta, lo que se 
conoció como la Manifestación del silencio, ocurrida el 7 de 
febrero de 1948, en la que cientos de personas guardaron 
silencio en la plaza pública durante más de una hora, no 
obstante, este acto no tuvo los efectos esperados, pues la 
violencia desatada no cesaba y el fuego enardecía en toda 
Colombia. 

 

Jorge Eliécer Gaitán, abogado y político liberal, fue reconocido 

por las denuncias que hizo sobre la masacre de las bananeras 

en el Congreso. Además, en 1932, creó un movimiento popular 

llamado UNIR (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria) 

que congregó sectores populares (campesinos y obreros) e 

incomodó a las clases altas colombianas por sus propuestas 

socialistas. Aunque en 1946 no ganó las elecciones 

presidenciales, su derrota ante el conservador Mariano Ospina 

Pérez lo fortaleció, pues fue proclamado jefe único del partido 

liberal. El 9 de abril de 1948, durante la IX Conferencia 

Panamericana realizada en Bogotá, Gaitán fue asesinado. Su 

muerte generó revueltas populares en Bogotá, lo que se 

conoce como El Bogotazo, que se extendieron a todo el país. 
 
El inicio de la violencia en Colombia 
  
Para algunos historiadores, el 9 de abril de 1948 marca el inicio 

de la violencia en Colombia, que hasta nuestros días no ha 

tenido fin. Sin embargo, una ola de violencia ya se había 

desencadenado antes de esta fecha. Gaitán era visto 

realmente como el líder que abanderaba con profundo 

compromiso ideas de inclusión e igualdad para todas las 

capas de la sociedad, criticando fuertemente a los políticos 

colombianos que, según él, conformaban gobiernos para 

las oligarquías. 

 

Por otra parte, no puede desconocerse que tras la muerte 
de Gaitán se conformaron Juntas revolucionarias en 
diferentes partes del país que subvirtieron 
momentáneamente el orden. Pero, pese a esto y los hechos 
acaecidos el 9 de abril, la violencia en Colombia no inició 
tras la muerte de Gaitán. Ésta fue producto de la violencia 
política que ya afrontaba Colombia, y que empezaba a 
extenderse por todo el territorio nacional. 
 

LA DICTADURA MILITAR DE GUSTAVO ROJAS 
PINILLA – GOLPE DE OPINION 
  
Después del asesinato de Gaitán, las confrontaciones 

bipartidistas se agudizaron, hasta el punto que empezaron a 

formarse guerrillas liberales y comunistas. En 1949, tras un 

tiroteo ocurrido dentro del Congreso de la República, que 

ocasionó la muerte del representante Gustavo Jiménez y del 

ministro Jorge Soto, Mariano Ospina declaró el orden público 

turbado y clausuró el Congreso. A partir de este hecho, los 

liberales se abstuvieron de participar en las elecciones 

presidenciales de 1950, por no poseer verdaderas garantías 

políticas. En consecuencia, el conservador Laureano Gó-mez 

obtuvo la presidencia; a pesar de ello, algunos sectores y 

personajes del conservatismo no estuvieron contentos con la 

elección de Gómez debido a su carácter autoritario, entre ellos 

Ospina quien, ayudado por su esposa Berta Hernández y 

políticos como Gilberto Álzate Avendaño y Lucio Rabón Núñez 

(ministro de Guerra) idearon un golpe de Estado. 

 

Debido a su brillante carrera, Gustavo Rojas Pinilla había 
logrado ganarse el aprecio, admiración y confianza de 
algunos políticos, quienes poco después le propusieron 
encabezar el golpe. Durante los acontecimientos del 9 de 
abril, Rojas, como Comandante de la Tercera Brigada en 
Cali, logró calmar y pacificar las rebeliones que ocurrieron 
en esta ciudad, ganándose el aprecio del entonces 
presidente Ospina. En 1950, Laureano Gómez, 
posesionado como presidente, lo designó como Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército, cargo que ocupó por 
poco tiempo, pues fue nombrado delegado ante las 
Naciones Unidas en Washington. En 1952, fue ascendido a 
Mayor General por Roberto Urdaneta, en su calidad de 
encargado de la presidencia, más tarde fue reintegrado a 
las Fuerzas Militares y en 1953 fue ascendido a Teniente 
General. 

 

Rojas Pinilla solamente decidió tomarse el poder el mismo 
día del golpe. Laureano Gómez se había ausentado del 
lacio por problemas de salud y gobernaba a la distancia a 
través de Roberto Urdaneta. Con el fin de asegurar la 
permanencia de este último en el poder, Rojas había 
aceptado dar un golpe de Estado en contra de Laureano 



Gómez, de tal forma que Urdaneta asumiera el mando, pero 
éste, en último momento se retractó, y en vista de la 
ausencia de Gómez, Rojas tuvo que aceptar la presidencia. 
Aunque en un principio, se pensaba que esta situación iba 
a ser provisional, hasta que el período presidencial 
terminara en 1954, el general se mantuvo en el poder hasta 
1957.Rojas inició su mandato sin derramar una sola gota 
de sangre, incluso tras ordenar la protección de la casa de 
Laureano Gómez, para prevenir represalias de la gente. 
Rojas Pinilla trató de hacer un gobierno independiente de 
los partidos tradicionales; por esta razón, su gobierno fue 
bien aceptado entre la población, que estaba convencida 
de que la violencia pronto terminaría. Se rodeó de reductos 
del gaitanismo, sectores del conservatismo, del catolicismo 
e incluso, el socialismo, pero sobre todo del ejército. Razón 
que para algunos historiadores, explica su caída. En 1954, 
Rojas fue reelegido a la presidencia, pero su popularidad se 
acabó, tras la muerte a manos del ejército de Uriel 
Gutiérrez, un estudiante de la Universidad Nacional. Al día 
siguiente, una marcha de estudiantes salió a protesta" por este 
hecho, pero fueron acallados por el ejército, dejando como 
resultado un saldo de doce heridos. Los políticos y periódicos 
se apresuraron a censurar este hecho y el presidente no 
titubeó en cerrarlos (aunque continuaron funcionando bajo 
otros nombres) y declarar la dictadura. 
 

Durante su gobierno, el general Rojas Pinilla obtuvo los 
siguientes logros:  
• La desmovilización de algunos grupos guerrilleros, 

especialmente en los Llanos Orientales, mediante 
amnistía.  

• La fundación de la Televisora Nacional, tras la llegada 
de la televisión al país.  

• La construcción del aeropuerto El Dorado. La 

fundación del SENA en 1957.  
• La despolitización de la Policía Civil al agregarla al 

Ministerio de Guerra.  
• La construcción del CAN (Centro Administrativo 

Nacional) y de diversos proyectos de vivienda popular.  
• La aprobación del sufragio para las mujeres, aunque 

ellas solo pudieron votar hasta su caída, en 1957. 
 

No obstante, los diferentes escándalos y el 
distanciamiento que Rojas había puesto con los partidos 
tradicionales provocaron diferentes protestas que se 
consolidaron en un paro masivo en el que se exigió su 
dimisión. De esta forma, el General, quien había 
fundamentado su poder en el respaldo popular, no vio 
otra opción más consecuente que abandonar la 
presidencia. Finalmente, Rojas se exilió en España, de 
donde volvió para afrontar un juicio político por la 
dictadura. Años después, en 1961, conformó la Alianza 
Nacional Popular -ANAPO- un partido político de 
oposición al bipartidismo y al gobierno. 
 

El frente nacional y la junta militar  
El Frente Nacional fue un pacto entre liberales y 
conservadores para alternarse el poder durante 
dieciséis años, con el fin de retomar el control del 
gobierno y calmar la violencia partidista desatada desde 
los años cuarenta. 

 

Este pacto se realizó a partir de los siguientes acuerdos:  
1. Benidorm, España (1956): Laureano Gómez y 

Alberto Lleras reconocen la culpabilidad 
compartida por la violencia bipartidista.  

2. Pacto de marzo (1957): Ospinistas y liberales se 
oponen a la continuidad de Rojas en el poder.  

3. Declaración de Sitges, España (1957): Lleras, López y 

los ospinistas acuerdan que los dos partidos 

compartirán el poder equitativamente durante 16 años. 

Se convoca a un plebiscito para lograr el 

consentimiento de la nación. 

4. Pacto de San Carlos (1957): se acuerda que el 
Congreso sería el que decidiría qué partido 
iniciaba el nuevo sistema de gobierno. 

 

Ante la abdicación de Rojas, se conformó una Junta Militar 

como gobierno de transición, que duró de mayo de 1957 

hasta agosto de 1958. Estaba conformada por Gabriel 

París (mayor general), Rafael Navas (brigadier general), 

Luis Ordóñez (brigadier general), Deogracias Fonseca 

(mayor general) y Rubén Piedrahita (contraalmirante). 

 

Durante la permanencia de la Junta Militar se convocó el 
plebiscito, que aprobó satisfactoriamente la propuesta del 
Frente Nacional. Las votaciones, en adelante, se hicieron 
entre dos candidatos del mismo partido. Cada 
administración se comprometía a otorgar al partido 
contrario un número representativo de puestos en el 
gobierno. 
 

GOBIERNOS Y CONSECUENCIAS DEL FRENTE 
NACIONAL 
Los cuatro presidentes del Frente Nacional fueron en su 
orden:  
a. Alberto Lleras Camargo (1958-1962). A través del 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 
dio marcha a la reforma agraria con la que adjudicó 
tierras a los campesinos.  

b. Guillermo León Valencia (1962-1966). Buscó 
rescatar los territorios ocupados por las llamadas 
repúblicas independientes para lo cual promovió 
campañas militares. Durante su gobierno surgieron 
las guerrillas comunistas de las FARC, EPL y ELN. 
Con el propósito de favorecer la industria nacional, 
implemento un reajuste de los aranceles.  

c. Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Impulsó en el 

Congreso la Reforma Constitucional de 1968 con la que 

se otorgaron poderes al presidente para controlar el 

orden público y la economía. Además, autorizó la 

creación de instituciones descentralizadas y amplió la 

paridad de cargos públicos hasta 1978. 

d. Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Con su 
proyecto de la UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante, impulsó la construcción de vivienda, 
estimuló el ahorro y el crédito. Este gobernante 
obtuvo la presidencia en confusos hechos que lo 
relacionaron con un fraude electoral. Su contendor 
era Gustavo Rojas Pinilla, quien a pesar del acuerdo 
bipartidista se lanzó a la presidencia. Como 



consecuencia de este hecho surgió el M-19, 
inicialmente como movimiento político y luego 
insurgente. 

 
Durante la existencia del Frente Nacional el excursionismo 

político generó la conformación de nuevas fuerzas de 

oposición como el Movimiento Revolucionario Liberal -MRL-

y la ya existente ANAPO. A pesar de la reducción de la 

polarización bipartidista, también surgió una gran apatía 

social hacia la política, que se vio reflejada en el progresivo 

abstencionismo electoral. Por otra parte, las problemáticas 

económicas y sociales continuaron, permitiendo que las 

nuevas ideologías provenientes de Cuba y de la situación 

general que atravesaba América Latina, encontraran 

asidero. 
 

Violencia Social y Política  
Como parte de la búsqueda de la modernización de las 
naciones latinoamericanas y del establecimiento de 
gobiernos que fomentaran el crecimiento económico y la 
estabilidad política, se presentaron constantes 
enfrentamientos entre partidos políticos, grupos civiles e 
incluso del Estado y la población civil. Así, durante la primera 
mitad del siglo XX, las naciones latinoamericanas 
experimentaron revoluciones, populismo, dictaduras, guerras 

civiles y el surgimiento de movimientos insurgentes.  Muchos 
de los episodios y procesos de principios del siglo XX  en 
América Latina estuvieron atravesados por situaciones 
conflictivas que llevaron a confrontaciones civiles e incluso 
bélicas. El intervencionismo de Estados Unidos en América 
Latina fue una constante durante las primeras décadas del 
siglo XX, e incluyó control, vigilancia y participación militares. 
La Revolución Mexicana fue la manifestación del descontento 
de gropos sociales marginados, evidente en todas las 
naciones latinoamericanas con los sindicatos, los movimientos 
estudiantiles, campesinos e indígenas; las inconformidades 
estuvieron acompañadas de manifestaciones que en algunos 
casos terminaron con represiones violentas por parte de los 
estados. De igual manera, el deseo de independencia vigente 
desde el siglo XIX no sólo se manifestó por medio de los 
movimientos sociales, las huelgas y revoluciones, sino que 

llevó también a las clases medias a unirse al apoyo de los 
sectores populares a gobiernos proteccionistas. Muchos 
gobiernos surgieron de golpes de Estado o se convirtieron 
en dictaduras, por lo que el uso de la violencia, fue 
permanente. 
 

El ascenso de los liberales al poder, después de cincuenta 
años de gobiernos conservadores, llevó a enfrentamientos 
entre los dos partidos políticos colombianos. Aunque los 
enfrentamientos estuvieron localizados en los 
departamentos de Santander, Norte de Santander, 
Antioquia y Boyacá, pronto los episodios de violencia se 
extendieron hacia el resto del país. En principio, se 
presentaron destituciones de funcionarios públicos 
conservadores para ubicar liberales en esos cargos; pero 
dichos reemplazos generaron enfrentamientos armados. 
 

El asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer 
Gaitán, fue seguido por revueltas y violencia civil en Bogotá. 
Como resultado, los tranvías fueron destruidos, muchos 
edificios fueron quemados y saqueados, y cerca de 5000 

personas murieron. El episodio es conocido como el 
Bogotazo, e incrementó la violencia bipartidista presente 
desde 1950. 
 

Aunque la violencia resultó un fenómeno heterogéneo, con 
características propias en cada región o departamento, una 
de las similitudes fue la generación de terror por medio de 
torturas, masacres, destrucción de propiedades, 
apropiación de tierras y desplazamiento forzado. El regreso de 
los conservadores al poder generó la persecución de 
campesinos liberales y comunistas o trajo el despojo de sus 
tierras, lo que llevó a una insubordinación campesina y 
popular. Lo dicho se constituyó en la base del surgimiento de 
guerrillas, que serían comunes en la segunda mitad del siglo 
XX en Colombia. 
 

Las guerrillas surgidas se impusieron en las regiones que 
controlaron y no solo se enfrentaron con el ejército del 
gobierno conservador de Ospina Pérez, sino que se 
organizaron en torno a una ideología, que de forma 
paulatina se alejó del liberalismo y se acercó al comunismo. 
Entre los líderes más destacados estuvieron Guadalupe 
Salcedo, en los llanos orientales, Juan de la Cruz Várela, 
en el Sumapaz y Juan Franco en Antioquia. La represión 
constante de los campesinos llevó también a la creación de 
las autodefensas campesinas. 
 
Las clases dirigentes tuvieron dificultades en integrar las 
nuevas fuerzas sociales que irrumpieron en el escenario 
político del país en los años 30 y 40. En el contexto de 
Estado Nacional atrasado y en formación, las condiciones 
para el desarrollo de la violencia en Colombia eran ideales, 
pues no había formas democráticas de expresar o defender 
ideas diferentes a las del gobierno de turno. Así, el 
bandolerismo surgió como un movimiento de asaltantes y, 
al mismo tiempo, defensores de su territorio y su 
comunidad. 
 

Cóndores no entierran todos los días es una novela de 
Gustavo Álvarez Gardeazábal, que se convertiría años 
después en película dirigida por Francisco Norden. El 
contexto es la violencia de Colombia de los años cincuenta 
y el eje de la historia es León María Lozano, alias 'El 
Cóndor', un líder de un grupo de los asesinos a sueldo, 
apoyados por el gobierno y conocido como los pájaros. 
 
Los departamentos más afectados por la violencia fueron 

Cundinamarca, Tolima, Santander, Norte de Santander, 

Quindío, Boyacá, Antioquia y Valle. Sin embargo, la mayor 

parte del país fue afectado por la violencia, como se ve en el 

mapa. En 1950, cuando Laureano Gómez asumió la 

presidencia, la violencia se tornó aún más grave, pues Gómez 

aplicó medidas dictatoriales según las cuales deberían 

perseguirse a todas las personas que no apoyaran al gobierno 

conservador. Gómez fue derrocado por un golpe de estado, 

liderado por liberales con apoyo de algunos conservadores y 

las fuerzas militares, que buscaba recuperar el orden social. 

En consecuencia, Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia 

colombiana en 1953. 
 

Movimientos insurgentes populares 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 
del Pueblo, FARC-EP. Se conformó en 1964 cuando 



varios hombres, dispersados por las fuerzas militares, 
entre ellos Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), Jacobo 
Arenas, se reunieron en las selvas colombianas y crearon 
el Bloque Sur de las FARC. 
  
Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se originó en la 
conformación de la Brigada Pro liberación José Antonio 
Galán, fundada en Cuba por estudiantes colombianos que 
oficializaron su creación con un grupo de campesinos en 
San Vicente de Chucurí (Santander). A este grupo se unió 
el sacerdote Camilo Torres, quien fue asesinado en 
combate 
 

Ejército Popular de Liberación, EPL. Surgió como brazo 
armado del Partido Comunista Colombiano en 1965 su 
zona de actuación fue Antioquia, el Magdalena Medio, 
Córdoba y Sucre. Se desmovilizaron en 1991 y 
conformaron el movimiento Esperanza Paz y Libertad. 
 

Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL. Movimiento 
armado indigenista, inspirado en Manuel Quintín Lame, 
indígena de principios del siglo XX. Este movimiento surgió 
en defensa del derecho a la tierra por parte de los indígenas 
colombianos frente a los terratenientes. 
  
Movimiento 19 de Abril, M-19. Nació como protesta ante el 
fraude electoral de 1970. Sus gestores representaban el ala 
socialista de la ANAPO, entre ellos: Jaime Báteman, Iván 
Marino Ospina, Luis Otero Cifuentes, Carlos Toledo Plata. 
Se desmovilizó en 1990 y participó en la Asamblea Nacional 
Constituyente de con la cual se proclamó la actual 
constitución de 1991. 
 

Glosario:  
Enclave: Zona de influencia económica con beneficios 
arancelarios, de influencia política y militar  
Intervencionismo: política de un Estado potencia para 
controlar e influir en los asuntos de otros países o 
regiones. Insurgente: movimiento por lo general armado 
que se ha sublevado contra un modelo político 
establecido. 
Statu quo: estado de cosas en un determinado momento 
en un estado. La frase en si significa: Estado Actual y se 
refiere la frase es que la burocracia defiende el estado 
actual de las cosas, mucho tiempo después que lo actual 
haya perdido su estado  
Reaccionario: que propende restablecer lo abolido ante 
una reforma política alternativa. Que va contra las 
propuestas democráticas o revolucionarias.  
Asistencialismo: deformación de la asistencia, que ocurre 
cuando el gobierno da todo a los ciudadanos sin exigirles nada a 
cambio.  
Burguesía: clase social caracterizada por poseer los medios de 
producción, lo que le permite una relación de beneficio con la 
clase obrera, a quien compra su fuerza de trabajo.  
Gobierno parlamentario: sistema de gobierno conformado por-
un poder ejecutivo en el que se diferencian las figuras del Jefe de 
Estado (Monarca o Presidente) y el Jefe de Gobierno (Primer 
Ministro). Este último, es quien dirige el gabinete de ministros. 
Sindicatos: organizaciones conformadas por trabajadores en 
defensa y promoción de sus propios derechos 

Estado federalista: sistema en el cual las unidades 
políticas gozan, cada una, de cierta autonomía y soberanía 
para gobernarse, pero que comparten algunas instituciones 

y carecen de potestad en la defensa y en las relaciones 
internacionales.  
Estado centralista: estado que, aunque dividido en 
regiones o departamento está dirigido por un solo 
gobernante bajo unas mismas leyes e instituciones  
Guerra civil: enfrentamiento bélico entre grupos armados 
de un mismo país. 
Masacre: muerte violenta de varias personas que se 
produce de manera intencionada. 
Enclave económico: empresa multinacional ubicada 
estratégicamente en otro país, de donde se extraen 
materias primas, se emplea mano de obra barata y se 
obtienen preferencias arancelarias.  
Estado federalista: sistema en el cual las unidades 
políticas gozan, cada una, de cierta autonomía y soberanía 
para gobernarse, pero que comparten algunas instituciones 
y carecen de potestad en la defensa y en las relaciones 
internacionales.  
Estado centralista: estado que, aunque dividido en 
regiones o departamento está dirigido por un solo 
gobernante bajo unas mismas leyes e instituciones  
Guerra civil: enfrentamiento bélico entre grupos armados 
de un mismo país. 
Bolchevique: grupo político radical del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso, dirigido por Lenin. Se suele utilizar 

este término para referirse a personas o ideas de izquierda. 

Crisis económica de 1929: crisis que se conoce con el 

nombre de gran depresión. Inició por la caída de la bolsa en 

Estados Unidos y rápidamente se extendió a todo el mundo. 

Se prolongó durante toda la década de 1930.  
Masonería: organización con premisas filosóficas basadas en 

la fraternidad. Sus objetivos son el progreso Se organiza en 

logias y tuvo su origen en la Europa del siglo XVI, cuando se 

le consideraba un riesgo, porque estaba fundamentada en 

ideas liberales que, para algunos investigadores, impulsaron 

las revoluciones europeas de entonces.  
Guerrillas: grupos armados irregulares que, por lo general, 
se enfrentan contra ejércitos regulares a través de 
mecanismos de acoso, sabotaje y hostigamiento.  
Comunismo: ideología social, política y económica que 
busca que los bienes de consumo y producción no sean 
propiedad privada sino comunes, principalmente la 
propiedad de la tierra y las fábricas, que deben pertenecer 
a los campesinos y obreros, que son los que producen la 
riqueza nacional.  
CÍA: (Central Intelligence Agency) Agencia Central de 
Inteligencia, encargada de la seguridad de Estados Unidos.  
Oligarquía: forma de gobierno en la que el poder está en 
manos de unas pocas personas. En los gobiernos 
oligarcas, acceder al poder no requiere méritos, se llega a 
él por herencia. 
Subvertir: invertir o desestabilizar el orden establecido de 
tipo político, social, intelectual y moral de los individuos.  
Secularización: proceso experimentado por las 
sociedades, cuando la influencia de las instituciones 
eclesiásticas y la religión pierden poder, no solo en las 
acciones y actividades de los individuos, sino también en 
el Estado. 
 


