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1. La transformación de la economía colombiana. 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia sufrió 
grandes trasformaciones en el campo económico. En 
primera instancia, logró insertarse en el mercado 
internacional lo que le permitió pasar de una economía 
agropecuaria a una economía de agro exportación e 
industria. Estos cambios influyeron profundamente en 
nuestra sociedad, pues Colombia dejó de ser un país 
rural para convertirse paulatinamente en un país 
urbano.  
 
1.1. El café y el inicio de la industrialización:  
 
Después de la Guerra de los Mil Días y durante casi 
cincuenta años, Colombia vivió el crecimiento sostenido 
de las exportaciones de café. El aumento de la 
demanda mundial por el grano y la relativa estabilidad 
política que vivió el país durante las primeras décadas, 
fueron las causas de que el café se convirtiera en el 
principal producto de exportación.  
 
Con el aumento de las exportaciones se expandieron las 
tierras dedicadas al cultivo del grano, en especial, hacia 
el occidente del país, en lo que hoy llamamos el eje 
cafetero. El Estado también se benefició con el auge de 
la economía cafetera, pues debido a los impuestos que 
se cobraban al café, se pudo invertir en la construcción 
de obras de infraestructura. Por último, los comerciantes 
y cultivadores del grano recibieron grandes ingresos, los 
cuales fueron invertidos en la fundación de industrias, 
con lo que se inició el proceso de industrialización.  
 
1.2. La industrialización en Colombia: 
 
Además del impulso dado por la economía cafetera, 
tuvieron que suceder otros hechos para que la 
industrialización se consolidara en el país. El primero de 
ellos fue la implementación de una serie de medidas 
económicas de corte proteccionista, tomadas por los 
gobiernos, en especial los conservadores, para 
incentivar la creación de industrias nacionales. El 
segundo hecho está relacionado con las crisis 
económicas mundiales ocurridas luego de la Primera 
Guerra Mundial y de la Gran Depresión de 1929. Estas 
crisis generaron una disminución de la producción 
industrial de algunos productos, especialmente los 
relacionados con los bienes de consumo (textiles, 
alimentos, etc.) que obligó, a los gobiernos de los países 
no industrializados, a impulsar la creación de fábricas 
para cubrir la demanda interna de tales bienes.  
 
En Colombia, la industria se desarrolló en tres zonas: 
Bogotá, Barranquilla y Antioquia; siendo esta última la 

más importante. El sector que más se desarrolló fue el 
textil, en el cual se destacan las fábricas Coltejer, 
fundada en 1907, Fabricato, creada en 1920 y 
Tejícóndor, conformada en 1934. Además de la industria 
textilera, en Colombia se crearon fábricas relacionadas 
con las industrias de cerveza, de alimentos, de fósforos 
y de cemento. 
 
1.3. El petróleo:  
 
Durante la primera mitad del siglo XX, en Colombia 
también se desarrolló la explotación petrolera. Esta 
actividad, a diferencia del cultivo del café y de la 
industria manufacturera, estuvo siempre en manos de 
inversionistas y compañías extranjeras, hasta la 
creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
Ecopetrol en 1951.  
 
La historia de la explotación petrolera en Colombia se 
remonta a la primera década del siglo XX cuando el 
presidente Rafael Reyes le entregó en concesión a 
Roberto de Mares, el yacimiento petrolífero de 
Barrancabermeja y a Virgilio Barco, el de la selva del 
Catatumbo. Estos dos colombianos, como no tenían el 
capital suficiente para iniciar la explotación, decidieron 
entregarles las concesiones a compañías 
norteamericanas. Luego de intensas discusiones, el 
gobierno aprobó este negocio y le entregó, a la Tropical 
Oil Company, la concesión de Mares y a la Colombian 
Petroleum, la concesión Barco.  
 
Los términos de estos dos contratos fueron 
desfavorables para el país pues, por un lado, las zonas 
de explotación petrolera quedaban prácticamente bajo 
control de las compañías extranjeras, y por el otro, el 
Estado colombiano solo recibía entre un 7 y un 14% de 
las ganancias. El único punto que menos desventajas 
representaba para Colombia era que estas concesiones 
tenían que ser devueltas al país en un plazo de más o 
menos treinta años. Así en 1948 el gobierno colombiano 
creó a Ecopetrol con el objetivo de hacerse cargo de las 
concesiones devueltas por las compañías extranjeras. 
La Tropical Oil fue la primera en devolver los 
yacimientos petroleros de Barrancabermeja. Desde ese 
momento, Ecopetrol comparte la explotación petrolera 
con compañías extranjeras.  
 
1.4. El banano:  
 
Otra actividad económica que contó exclusivamente con 
la inversión de capitales extranjeros fue el cultivo del 
banano. Este se inició a principios del siglo XX y en la 
década de los años veinte ya representaba el 6% de las 
exportaciones totales del país, pero gran parte de los 



ingresos quedaban en manos de la United Fruit 
Company, compañía norteamericana encargada de 
comercializar frutas producidas en las zonas tropicales 
del mundo. Esta empresa estableció sus operaciones en 
la región de Ciénaga, un lugar ubicado en la Costa 
Atlántica, cercano a Santa Marta. La United Fruit nunca 
fue propietaria de la tierra en donde se producía el 
banano, en vez de ello, compraba la producción a 
productores locales. Aun así, al igual que lo que ocurrió 
con la explotación petrolera, esta compañía se convirtió 
prácticamente en la administradora de la región.  
 
Urbanización: La inserción de Colombia al mercado 
internacional y su posterior proceso de industrialización 
iniciaron la transformación del país de una sociedad 
rural a una urbana. Tanto las industrias manufactureras 
como las agencias importadoras y exportado ras, 
instaladas en las principales ciudades del país, 
necesitaban grandes contingentes de mano de obra 
para poder funcionar. Fue así como se inició la 
migración de personas del campo hacia las ciudades, lo 
cual produjo su crecimiento. A este proceso se le 
denominó urbanización. 
 

2. Movimientos sociales:  

 
Las transformaciones económicas de la primera mitad del siglo 
XX produjeron otro cambio en la sociedad colombiana: la 
aparición del obrero urbano y rural. Este nuevo actor social, 
poco a poco empezó a organizarse y a participar en la política 
del país.  
 

2.1. Artesanos y organizaciones obreras: 

 
Aunque a inicios del siglo XX se crearon bastantes industrias, 
el número de obreros frente a los artesanos era bastante bajo. 
Por lo tanto, el artesano, un trabajador manual calificado y 
dueño de su taller o lugar de trabajo, fue el principal encargado 
de dirigir las luchas y los movimientos sociales durante las dos 
primeras décadas del siglo XX. Para tal fin, los artesanos se 
organizaron con los obreros y fundaron asociaciones como la 
Unión de Industriales y Obreros en 1904 y la Unión Obrera 
Colombiana en 1913. A través de estas organizaciones, los 
artesanos les trasmitieron una tradición organizativa y 
combativa a los obreros.  
 
Para finales de la primera década del siglo XX, el número de 
obreros frente a los artesanos aumentó. Esto hizo que los 
obreros relevaran a los artesanos en la dirección de las .luchas 
y movimientos sociales. Así surgieron asociaciones obreras 
como el Partido Obrero en 1916 y la Asamblea Obrera en 
1919.  
 
o Características de los obreros: Durante la primera mitad 

del siglo XX, los obreros eran los trabajadores asalariados 
que laboraban en la trilla de café, el procesamiento de 
alimentos, los textiles, los cultivos de bananos, las 
petroleras y el sector de los transportes. Desde un inicio, 
la clase obrera estuvo compuesta por mujeres, pues ellas, 
eran las más contratadas en la industria textilera.  

 
o El obrero revolucionario: Las primeras organizaciones 

obrero-artesanales no tenían un carácter socialista o 
revolucionario, por lo general, buscaban el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Pero esta situación cambió en 
los años veinte cuando los obreros empezaron a conocer 

las ideas socialistas, anarquistas, marxistas y 
bolcheviques. Desde este momento, surgió en el 
proletariado la necesidad de crear, tanto organizaciones 
sindicales como partidos políticos de tendencia 
revolucionaria y socialista, que defendieran 
exclusivamente sus intereses. Es así como, en 1925, se 
fundó la Confederación Obrera Nacional, CON y, en 1926, 
su brazo político el Partido Socialista Revolucionario, 
PSR. Hacia 1929, el PSR se alió con un sector radical del 
liberalismo para intentar la primera revolución socialista en 
Colombia, la cual fracasó. Este hecho, causó una crisis 
dentro del PSR de la cual surgiría el Partido Comunista 
Colombiano (PCC).  

 
o Centrales unitarias de trabajadores: Luego de la 

experiencia fallida de la CON y del PSR, la clase obrera 
vio la necesidad de conformar una gran central de 
trabajadores que aglutinara al mayor número de 
sindicatos del país. Aprovechando el impulso reformista 
del gobierno de López y la legislación laboral expedida por 
él, obreros del liberalismo y del PCC formaron en 1938 la 
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Ocho 
años después, los jesuitas, con el apoyo del partido 
conservador, formaron la Unión de Trabajadores de 
Colombianos, UTC una central obrera de línea 
conservadora. 

 

3. El conflicto social durante la segunda mitad del siglo 
XX:  

 
La organización de los obreros en sindicatos y partidos 
políticos, y las luchas por el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y por la transformación de las estructuras sociales, 
trajo como consecuencia el enfrentamiento de aquellos contra 
las élites del país y en últimas, contra el Estado.  
 
Durante los gobiernos conservadores, las huelgas de los 
trabajadores fueron duramente reprimidas y sus peticiones, 
poco escuchadas. Líderes obreros y campesinos, intelectuales 
y políticos simpatizantes de las luchas obreras y campesinas 
eran perseguidos y encarcelados. Este ambiente de 
intolerancia frente a los movimientos sociales y a sus protestas 
tuvo como máxima expresión la Masacre de las Bananeras, 
ocurrida el 16 de diciembre de 1928.  
 
Esta masacre tuvo como trasfondo la huelga de trabajadores 
de la United Fruit Company, iniciada en noviembre de 1928 en 
la región bananera del departamento del Magdalena. Los 
trabajadores solicitaban la abolición del subcontrato, el 
aumento de salarios y la eliminación del pago en bonos de 
compra. La compañía les negó el pliego de peticiones. El 
gobierno de Abadía, protegiendo los intereses de la United 
Fruit reprimió la huelga, mandando un contingente del ejército 
que abrió fuego contra una manifestación que se desarrollaba 
en la población de Ciénaga. El saldo fue de más de mil 
trabajadores muertos.  
 

3.1. La agudización de los conflictos agrarios:  
 

Otro sector social que protestó para mejorar sus precarias 
condiciones de vida fueron los campesinos. Durante toda la 
segunda mitad del siglo XX, ellos también hicieron sentir su 
voz para exigir principalmente el cambio de la forma de 
tenencia de la tierra. Para la época, gran parte de la tierra 
cultivable estaba concentrada en pocas manos, entonces, los 
campesinos tomaron una serie de acciones tales como la 
invasión de predios para obligar al gobierno a democratizar la 
propiedad. Los diferentes gobiernos, en especial los 
conservadores, se alinearon con los terratenientes para 



impedir estas acciones y perseguir a los campesinos que las 
realizaban.  
 
El gobierno de López fue consciente de esta situación y para 
remediada, promulgó la Ley 200 de 1936. Sin embargo, esta 
ley tuvo un efecto contrario al esperado: los terratenientes, al 
ver que algunos colonos que vivían en sus tierras podían 
reclamar la propiedad sobre ella, decidieron expulsados. De-
este modo, después de 1930, el conflicto agrario y la violencia 
entre terratenientes y campesinos aumentaron 
vertiginosamente y se convirtieron en una de las causas que 
engendraron el período de la Violencia. 
 

3.2. El nuevo triunfo conservador (1946-1953):  

 
Debido a la división del partido libera1, entre los candidatos 
Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay, la contienda electoral a 
la presidencia de 1946 fue ganada por el conservador Mariano 
Ospina Pérez. A pesar de los intentos por trabajar de la mano 
de ambos partidos, durante su gobierno se agudizó el conflicto 
bipartidista. El asesinato de Gaitán, ocurrido en abril de 1948, 
produjo un incremento de la violencia, exacerbada 
posteriormente durante el gobierno de Laureano Gómez.  
 
La Unión Nacional: De manera similar a Olaya Herrera, Ospina 
promovió durante la campaña electoral la idea de un gobierno 
de Unión Nacional que, en la práctica, significaba la 
participación de los liberales en el poder, con el fin de evitar la 
violencia partidista. Sin embargo, los gaitanistas y un sector de 
los conservadores encabezados por Laureano Gómez se 
opusieron a la propuesta de Ospina. De hecho los únicos que 
estuvieron de acuerdo con ella fueron los liberales moderados.  
 
Desde su inicio, la política de Unión Nacional fue un fracaso 
pues, al mismo tiempo que se daba cabida a algunos liberales 
en el gabinete ministerial, se remplazaba al personal liberal de 
la policía y de los órganos ejecutivos regionales por 
conservadores sectarios. La Unión Nacional llegó a su fin en 
marzo de 1948 cuando los liberales moderados se retiraron del 
gobierno alegando falta de garantías para su partido.  
 

4. El Bogotazo:  

 
En el año 1948, Bogotá se preparaba para realizar la IX 
Conferencia Panamericana, en la que se buscaba sentar las 
bases de la cooperación latinoamericana contra el comunismo, 
liderada por los Estados Unidos. El 7 de febrero, Gaitán 
pronunció su famosa Oración por la Paz, en la que pedía al 
presidente Ospina Pérez que tomara medidas ante la violencia 
que sacudía al país. Dos meses después, el 9 abril, el Caudillo 
del Pueblo cayó abaleado por Juan Roa Sierra frente a un 
edificio del centro de la ciudad. La reacción que produjo esta 
muerte entre sus seguidores derivó en motines de protesta 
que pedían la renuncia del presidente Ospina y la salida de los 
conservadores del poder. También hubo actos de vandalismo 
y enfrenamientos con el ejército. El Bogotazo fue uno de los 
levantamientos populares más grandes de la historia del país.  
 

4.1. 1949: un año crítico:  

 
Con el asesinato de Gaitán, la violencia partidista se agudizó. 
A media-dos de 1949, se llevaron a cabo las elecciones para 
el Congreso en las que resultó victorioso el partido liberal. 
Desde allí el liberalismo realizó una profunda oposición al 
gobierno Ospina. Esta creciente oposición llevó a Ospina a 
declarar el estado de sitio y a clausurar el Congreso, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos e imponer la 
censura para prensa y radio. 
 

4.2. Logros del gobierno de Ospina:  

 
A pesar del caos político e institucional, el desarrollo 
económico de Colombia fue bastante bueno durante el 
gobierno de Ospina. En sus años de mandato, el PIB fue del 
5% en promedio. En el campo social, se destacó la fundación 
del Ministerio de Higiene y del Instituto de Seguros Sociales, 
instituciones que venían gestándose desde los gobiernos 
anteriores. También se promovió la creación de empresas 
estatales como la siderúrgica de Paz del Río y la empresa de 
comunicaciones Telecom.  
 

4.3. Gobierno de Laureano Gómez:  

 
En diciembre de 1949, sin la participación de otros candidatos, 
fue elegido presidente el conservador Laureano Gómez, para 
el período 1950-1954. Gómez se caracterizó por su 
intransigencia política y radicalismo religioso. Excluyó a los 
liberales del gobierno e inició una persecución contra sus 
opositores, promoviendo aún más la violencia política.  
 
En años anteriores, Gómez había sido un confeso franquista y 
anti norteamericano. Sin embargo, durante su presidencia, se 
dedicó a estrechar los lazos con los Estados Unidos apoyando 
la lucha contra el comunismo.  
 
En 1950, comenzó la Guerra de Corea, en donde los Estados 
Unidos intervinieron militarmente para impedir la expansión 
comunista de la Unión Soviética en el oriente asiático. Gómez 
creó un contingente especial de soldados denominado 
Batallón Colombia, enviado a Corea para apoyar a los 
estadounidenses. Colombia se configuró de esta manera como 
aliado directo de Estados Unidos durante la Guerra Fría.  
 

4.4. La ANAC y la caída de Gómez:  

 
En 1951, Gómez convocó a una Asamblea Nacional 
Constituyente, ANAC, para elaborar una nueva Constitución. 
Esta le daría más poder al presidente, convertiría al congreso 
en un órgano corporativista, suprimiría la libertad de crítica y 
establecería la educación católica. La Asamblea debía 
reunirse el15 de junio de 1953 para iniciar sus labores. Sin 
embargo, los acontecimientos de ese año impidieron su 
realización.  
 
En noviembre de 1951, y debido al delicado estado de salud 
de Gómez, Roberto Urda neta fue elegido como designado a 
la presidencia. El desborde de la violencia, agravado con la 
aparición de guerrillas en los Llanos Orientales, y la 
inestabilidad política, continuaron durante su gobierno. Gómez 
reasumió la presidencia el 13 de junio de 1953, pero para las 
élites, él no era la persona más indicada para manejar el 
problema de orden público ni para crear otra Constitución. Es 
entonces cuando un grupo de conservadores, liberales y 
militares planifica un golpe de Estado que lleva a cabo ese 
mismo día. Ofrecieron la presidencia a Urdaneta, pero ante la 
negativa de este, propiciaron la subida del general del ejército 
Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió la presidencia de la 
República. 
 

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
1. Elabora una historia del tiempo con los diferentes hechos 

narrados en la guía.  
2. Elabora un informe de lectura sobre los temas 1 y 2 de la 

guía 
3. Escribe un resumen sobre los temas 3 y 4 de la guía 


