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·1NTRODUCCION

Con suficiente honestidad reconozco que no es tema novedo 

so, qu� sobre el se ha disertado y con grandes aportes han

esclare�ido conceptos y han propuesto soluciones. 

Como es norma de caricter obligatorio prese�tar un trabajo 

de tesis para optar el título de abogado; aprovecho esa o 

portunidad _para poder sentar una posici6n al respecto. 

De antemano conocemos la importancia que tienen los partí 

d o s p o 1 í t i c o s en un p a í s c o m o e 1 n u· e s t r o . 

Ellos en el fondo guían la- conducta política del pueblo co 

lombiano, y de allí las consecuencias 16gicas en la produc 

ci6n ·de los hechos y actos en que se ve envuelto. 

Muchos temas del derecho positivo y sujetivo pueden ocupar 

el tiempo que se le ha dedicado al presente trabajo. 

El der_echo como parte de la supraestructura, va ha ser ela 

borado por los hombres que llegan a la rama Legislativa 

del poder pGblico, ellos deben representar .a un sector de 

terminado de la opini6n pGblica. 

Las normas no son tipos legales totalmente pasivo,general 

mente res�onden a las exigencias del momento hist6rico. 



Espero con €ste trabajo presentar los anteceaentJs que in 

tervienen en la aparici5n de las organizaciones partidistas 

y estudiar los fen5menos mas importantes desde su aparici5n 

en el teatro nacional de la política, 

La formaci5n de esos partidos tienen que ver con los resul 

tados diarios·de la situaci5n écon5mica y social de nuestro 

pueblo. 

Partidario de las palabras de Isaac Deutscher, expresamos 

que la naci5n que no conoce su pasado inmediato no entiende 

su presente. 

Se ha realizado el presente trabajo teniendo en cuenta.que 

esos partidos colombianos, tiene� en sus inicios su propia 

concepci5n, producto bien de influencias europeas, pero que 

se acogieron a caric�erísticas propias de nuestro suel-0. 

Se ha tratado de ser lo mas amplio en el aporte, por eso se 

inicia tratando de. explicar los factores que engeLdran esa 

lucha, el marco donde se mueven. 

Se ha hecho un recuento del orígen del Liberalismo como pen 

samiento político, las doctrinas que 8e anteponían a ellas 

en Francia con posterioridad. 

Luego penetramos al hecho concreto en Colorrbia ,desde las 

luchas entre federalistas, con los santanderistas y los bo 

livianos 

En t€rminos generales �provechamos para sefialarles que el 

surgimiento de los partidos y la discusi5n de las ideas, 

tienen como fuente una misma raiz. 



De allí que se afirme que.del liberalismo derivaron dos ver 

tientes llamadas a integrar las colectividades de hoy. 

De allí mi obligacion moral de presentar este trabajo ante 

los protesores� seleccionados para que emitan su concepto 

al respecto; y en lo posible pueda servir a mis compañeros 

de estudio en la formacion política y jurídica del país. 

' 



l. ORIGEN DE LA LUCHA FOLITICA

Factores de la lucha, Marcos de la lucha, Organizaciones de 

la lucha. 

1.1 FACTORES DE LA LUCHA. 

En la historia de los pueblos, la lucha política se ha cons 

tjtuído como elemento dinámico de la sociedad. Se han forma 

do sus propias concepciones e ideas que van a guiar esa con 

tienda política. La misma se desarrolla en dos planos; por 

un lado entre individuos, grupos y clases que luchan por con 

quistar el. poder, participar en �l o influirlo; y por otro,

e·ntre el poder que manda y los ciudadc:nos que lo soportan. 

Se hace la observaci6n que 1� lucha no se desarrolla entre 

ciudadanos por una parte y el poder por otra, sino entre 

ciertos ciudadanos que detent�n el poder y otros que lo so 

portan, ei poder se ejerce siempre en piovecho de un grupo, 

de un cla�, de una clase o colectividad. 

Desde este punto de vista las diversas ideologías políticas 

difieren no .solo en importancia que conceden a la lucha en

relaci6n a la integraci6n, sino tambi�n en la concepci6n que 

tienen de esta lucha y de.los factores que lo engendran. Mu 

chos son los factores sefia1ados como causa de esa lucha, en 

tre ellos tenemos sefialados por Maurice DUVERGER (1).

4.



l.lLl Factores Biológicos.

Dos teorías se mueven alrededor de ese factor, que le dan 

tal importancia, una la de Struggle For LiÍe y la de la ra 

za. La primera transplanta a la sociedad humana el esquema 

darwinista de la evolución de las especies animales; según 

el cual cada individuo debe coobatir a los <lemas para poder 

sobrevivir; solo los mas aptos lo conseguirán. A través de 

ella se justifica el hecho de la selección 
r.

atural, para la

conservación de los mejores: Doctrina ésta óustificadora de 

la filosofía burguesa, cuya doctrina de lib�e competencia 

es la encarnación económica. 

La teoría racista, lt cual considera que unas razas están 

capac�tadas para el mando y hechas por naturaleza para la 

·dominación y otras han sido creadas para la obediencia.

Pero como estos últimos no se doblegan facilmente, de allí

el enfrentamiento entre las razas inferiores y las superio

res. Estas teorías· nacieron en la �dad media, cu�ndo los sp

beranos cristianos quisieron apod�r�rse de los bienes de

los banqueros judíos; luego fue continuado por los españo

les y portugueses esclavi·zando los africanos; ademas fue u

tilizado por Adolfo Hitler, para justificar el fascismo en

Alemania. Montesquieu comprendió que _la teoría de la infe

rioridad de los negros servía para justificar su explota

ción por los blancosº

Si es cierto que la distinción de razas constituye sin du

das un factor importante de antagcnismo p61Ítico en el sur

del Africa y de los Estadbs Unidos; aquí, especialmente en

Africa, la vida política se encuentra dominada por esta dis

criminación, pero no se trata de un factor biológico puesto

que el antagonismo no es el resultado de la raza o natura



leza fisiológica de la misma, sino de las representaciones 

colectivas. 

1.1.2 Factores Sicológicos. 

Los teólogos de la edad media y los liberales adoptaron es 

tas tesis, los primeros hablaban de la triple concupiscen 

cia; la carne del espíritu y del poder; la última la concus 

picencia dominandi. Los liberales, basaron las luchas y an 

tagonismo en la búsqueda desp�eg�da por cada individuo para 

obtener las máximas ventajas con el mínimo esfuerzo, princi 

pio que serviría a la competencia política cpmo a la compe 

tencia económica. La teoría de las frustraciones se mantie 

ne como u-na· de las bases de explicacion de los antagonismos 

políticos. No obstante esto era insufi�iente para Freud, 

quien completo con lo siguiente tal teoría; la lucha de Eros 

y Thanatus 'en el fondo de cada hombre, es uno de los aspee 

tos mas grandiosos pero también mas desconcertantes y oscu 

ros de las doctrinas sicoanalíticas, según el cual cada hom 

bre se vería inrpulsado, al mismo tiempo a querer vivir en el. 

placer, o a buecar su propia destrucción. Pero· nadie se atre 

ve a mirar su propia destruccióri: Es decir la tendencia a 

destruir a los demás. (2) 

En lo observado anteriormente, se tiene como �actores eviden 

tes de antagonismo político, el deseo de dominar y la acti 

tud a'u tori tar ia, p'roduc to de ra voluntad real de poder de un 

individuo fuerte y energ�co, o bien de su debilidad, de un 

trastorno interno o de una incapacidad. 

(1) Introducci6n a ·la política, pág. 24, Editorial Ariel

Ciencias Políticas.

6 . .  ----

í -···;�,�:;;;;�:;;;o� BOlWMl

tmu�tli.�l\ 

til'lí.'!MWQU\\.\A ....... . 
' . . ... � ... � .. � .. , . . 



Dentro de los sostenededores del factor Sicologico corio de 

terminante de las luchas políticas tenemos a el Ingles Ey 

senck, éste con base en un análisis factorial de las respues 

tas fundamentales en cuestionario de actitudes ,ha definido 

dos oposiciones, en los. ejes de coordenadas, que le permi 

ten distinguir gr��des tipos de conducta política y cual 

son: De una parta �l eje Radical Conservador, correspondien 

te a la tradicional distinción de derechas e izquierdas. 

Y la otra el eje Duro-Blündo, en el cual coexisten dos acti 

tudes muy diferente� conformados, por los Fascistas y los 
1 

• 

conservadores en la! derecha , y la de los Socialistas demo 

craticos y la de los comunistas en la izquierda. 

1.1.� Factores Demográficos. 

Es este un punto muy importante, ya que desde hace tie�po 

se ha querido infiltrar esta teozía y sosteneila como causa 

de los antagonismos políticos. El argumento teorice, se basa, 

en el hecho de que los países superpoblados las tensiones 

sociales son violentas, por lo tanto las guerras y revolucio 

nes son constantes. Montaign�,Ulrich Von Hultteen; sostiene 

la tesis de QUe es necesario el derrama�iento de sangre y 

las muertes a traves �e guerras con el fin de que la pobla 

cien disminuya. Pero el mas grande de los sostenedores es 

Maltus; quien manifiesta que un crecimiento de la poblacion 

pobre, a la q�e se_condenaba a una pobresa_ aGn mayor a cau 

sa de este crécimiento, agravaría su envidia por las pros 

peridades de los ricos y destruiría el orden social. Exis 

ten dos hechos importantes que sirven de fundamento a tal 

tesis; Entre 1814 y 1�14 la poblacion de Europa se duplico 

en esos mismcs instante� estallaron loE primeros conflictos 

(2) Introduccion a la Política, Maurice Duverger, Pag.43,

Ariel ciencia política.



de la primera del siglo XX. Surgieron la revolución óe 1789 

y las guerras de 1792 « 1815. 

1.1.'4 Factores Geograficos. 

Tesis �sta tan antigua como muchas de las anteriores teorí 

as, se �ncuentran instituidas desde el s�glo V a.c. por Hi 

pocrates en el tratado sobre el aire, el agua y los lugares 

.Aristóteles fornulo la teoría de las relaciones entre el 

clim� y la libertad que fu� posteriormente recogida por Mon 

tesq�eu en lo� .libros XIV a XVII de las leyes. 

✓ 

El clima ha sido considerado, como influenciador directo en 

los comportamientos humanos. Montesqueu sostenía �n esa epo 

ca que el fuerte calor enerva la fuerze y el coraje de los 

hombres; mien�ras que en los climas frios se di una fuerza 

corporal y espiritual, que hace a los hombres capaces de rea 

lizar accioneE prolongadas. Por eso ellos no escatiman esfu 

erzos para afirmar, que en los pueblos de climas calidos la 

tendencia es al esclavismo y que en los climas frios siempre 

tienden a mantener .la lib�rtad. Michelet en el siglo XIX, 

sefialo la influencia del color en la jornada revolucionaria 

de 1879 (que tuvo lugar entre mayo y septiembre). Al respec 

to Mauricio Duverger "Su teoría se aplicaría· también a la 

revolución de 1830 (julib) y a los sucesos de junio d� �840 

; -pero no al desencadenamiento de la revolu�ión de 1948 :(fe 

brero). Es preciso recordar también que las�revolucicnes so 

vieticas tuvieron.lugar en octubre, estación esta fria. La 

acción del clima es bien sociologiea que psicológica, pues 

influye en el modo de vida en gereral, las institticiones 

las costumbres." (4) 

1;1.S Factores Socioeconomicos. 

8 



Factor este que por su propia naturaleza, lo presentamos co 

mo el de mayor importancia. Desde tiempos re�otos ha habido 

desequilibrio en lo econ6mico, esto ha traidu penuria, ham 

bruna8, es decir insuficiencia de bienes en relaci6n con las 

necesidades que hay que satisfacer. La penuria produce la· 

desigualdad, deterrrinadas clases pueden procurarse todo lo 

q11e deseen, mientras otras sufren enormes privaciones¡ 

solamente existen privilegiados y oprimidos. 

Lo anterior ha creado clases· bien diferenciadas y que son 

las que permanecen en conflicto en defensa de sus interesesº 

El capitalismo en defensa de].-�odo de producci6n capitalis 

ta y sus privilegios; y los desprotegidos o clase proleta 

ria unidad a los sectores campesinos y marginales; debaten 

a trav€s de cada una de sus concepciones �l problema pol.íti 

co. 

Uno de los principales sostenedores de �sna tesis es el i 

de6logo Karl Marx, ya que €1 considera que la lucha de cla 

ses es factor fundamental de lo conflictos políticos. 

Sin embargo en la actualidad y desde hace tiempo atrás, se 

han venido dando discuciones de carácter político entre dE 

terminadas organizaciones a nivel latinoamericano, america 

no y de Europa, que se han denominado par�idos; que repre 

sentan a determinados sectoresº 

Con reGpecto a lo& partidos tradieionales en Colomb�a come 

son el partido Liberal y el partido Conservador ,si en un 

inicio hubo ciertas diferencias de car�cter filos6fico, le 

ha co��espondido a la historia unirlos en un solo sector; 

por ne pertenecer a clase diferentes. 

1.1.6 Fa�tores Culturales. 

Este juega un papel importante, pero teniendo en cuenta que 

9 



fste es producto o consecuencias de las infraestructuras 

e s t a b 1 e c id as • P ar t id ario s d e e s t e f a c t o,r c e 1w e s en c i a 1 , t e 

nemas a los Liberales que consideran que la lucha política 

es ante8 que Qada, conflictos entre doctrinas. 

Por eso las instituciones, las ideologias; no tiepen una 

influencia política propia, El estado de la fuer2a producti 

va determina un modo de produccion que va a crear un tipo 

de Institucícnes y una ideología determinada. Maurice Duver 

ger al ·respecto dice " Las institticiones guardan cie_rta au 

touomía en relacion con las estructuras economicas '', para 

fundamentar lo anterior dice "En la medida de esa autonomía 

q�e es bastante amplia, las instituciones constituyen por 

sí mismas, y no a título conplementario, factores de antago 

nismo político" (5)

El anterior planteamiento� trae como consecuencia 16gica de 

considerar a las i·nstituciones como marcas donde se desarro 

llaran de acuerdo a las instituciones, independiente de cu 

alquier otra situacion, divergencias políticas. Manifiesta 

Duverger, que en un sistema dem6critico donde las luchas se 

manifiestan libre y abiertamente a travfs de las elecciones 

de los debates parlame�tarios y de la prensa, los mecanismos 

apar�cen agravarse, ya que c6nfieren mis fuerza a las cosas . 
1 

. 

cuando se anuncian y se repiten. 

Para el autor citado, los sistemas de partido sumini�tran 

un buen ejemplo ·de 1a autonomía de .laj instituciones y de 

su influencia sobre los antagonismos políticos. Considera 

que en la democracj.a occidental existe un bipartidismo (Gran 

Bretaña, Eet2dos Unidos) o bien un Multipartidismo (Europa 

continental), y d� acuerdo con lo anterior los antagonismos 

rolíticos se.desarrollan en forma diferente. Con respecto 

10_ 
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al primero considera que suprime los conflictoE secundarios 

y obliga a todas las formas de opoaici6n a expresarse den 

tro del marco de su antagoni�mo, y conduce al sistema de 

los dos bloques, es decir a la oposici6n maxima. ·En cambio 

el segundo, favorece por el contrario la expresión de los 

principales antagonismos, por lo tanto reduce la amplitud 

de las oposiciones,· disolviendola en diferentes fraccionesº 

Lo importante es dejar establecido, que esta forma simplis 

ta de dar origen a los conflictos políticos en un� sociedad 

no se acoje a la realidad de las cc�as, en vista de la de 

pendencia de estos estados culturales con respecto al modo 

de producci6n existente. 

Con respecto a las ideologías, como sistemas de ideas, de 

opiniones y creencias. Para Marx, la ideología no es sino 

producto de las infraestructuras econ6micas y que represen 

ta determinadas concepciones de las clases en contienda; al 

respecto traído por M. Duverger dice " en su obr[� Miseria 

de la filosofía " los mismos hombres que estab]ecen las re 

laciones sociéles de acu�rdo con su productividad material 

producen tambi�n los principios y las ideas, las categorías 

intelectuales, de acuerdo con st.:."s relaciones social·es • .  Es 

el caso como el ccnflicto entre la ideología conservadora 
. 1 

y la liberal que en pie desde la Revbluci6n Franc�sa refle 

ja claramente el conflicto de la nri�tocracia terrateniente 

y de la burguesía industrial, comercial, bancaria e intelec 

tual, mas tarde, ·la ideolc:gía socialista expres6 las nece 

sidades, los deseos y las aspiraciones de una rnieva clase 

social que se decarroll6 con la industrializa�i6n.'' (6) 

(4) Introducci5n a la política, pag. 88, Editorial Ariel

Ciencia Política. 
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Fernando Rojas sostiene al respecto cuando. dice "El indivi 

duo libre, _con capacidad de dicernimiento,· habilitado para 

decidir autonomarrente sobre sí mismo y sus pertenencias,es 

el nficleo de las ciencias sociales burguesas ya se trat� de 

la política, la psicología, el derecho, la socioloiía y la 

economía". (7�. Col'lo podemos ver se habla de una ideología 

dominante d�ntro de un sistema o modo de prcducci6n donde 

las relaciones de produccion exigen una ideología inherente 

a la estructura economica que se esta viviendo. 

1.2 MARCOS DE LA LUCHA. 

Nuestro interés consiste en ir encuadrando nuestro trabajo 

dentro de un tegimen especial; dentro de instituciones, cos 

tumbres etc. Pero los marcob de la contienda política se ha 

ll�n en el régimen existente. Es decir la forma c0no esta 

organizado el Est�do, son el resultado de Instituciones ofi 

ciales, establecidas a través de constituciones
> 

leyes y re 

v6luciones. Los r�gimenes existentes hoy en dia y que es 

donde se mueven los antagonisios políticos se encuentran 

distTibuidos de la siguiente manera: por Regímenes de carac 

ter ·democráticos y otros de carácter dictatorial. Dentro 

los de d� carácter dictatorial se.hallan dos modalidades, 

el régimen dictatorial de derec�a y el del �ioletariado; en 

ambas se constrifi� la libertad polfica de l�s ciudadanos en 

contiendaº Con respecto a lo de c�racter d�mocratico se en. 

cuentra11 nuchas modalidades, teniendo en cuenta las liberta 

d�s concedidas y la relaci6n existente entre las clases so 

ciales; si bien, ha3r teo·ricos qu_? consideran que la demacra 

cia es sencillamente donde se le dan oportunidades formales 

(5) Ideas poJ.íticas, pag. 88,editorial Ariel Ciencia Polí

tica.
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a toda la sociedad para que participen en la lucha políti· 

ca; nos toca afirmar que aunque se den libert¡:des para con 

signar el voto, o participar en la lucha no es democritica 

en el sentido de la palabra. 

La trilogía monarquía, aristocracia dominaba el pensamien 

to h�sta Montesquieti, pero parecí& que el� se apartara de 

la· tipología tradicional, al ·escribir que existía tres es 

pecies de gobiernos El RepGblicano, el monirquico y des 

p5tico; pero el distinguía en la Rep6blica, a la aristocra 

cia. Los j�ristas modernos se inspiran todavía en Montes 

quieu en lo atinente a la separaci6n de poderes. 

Ahora se planteaban una nuev� división la cual era: Regíme 

nes de confusi5n de poderes, regímenes de separaci5n de po 

deres y regímenes parlamEntarios_. Ellos planteaban que la 

difer�ncia primaria es la forma como se lle�a al poder. 

En estos de los regímenes, encomtramos que en los Estados 

Unidos, crearon el Régimen Presidencialista a i�agen y se 

mejanza del gobierno de Metropoli britinira del siglo XVIII, 

que precisamente era la monarquía limitada. Pot lo tanto .el 

régimen de separaci5n de poderes en forma Republicana, es 

en el: fondo el Régimen presidencial, y la forma de separa 
• 

1 
-

-ci5n de poderes e� la Monarquía limitada, como forma regia 

deeella. 

El Régimen parlenentario, pas5 de la monarquta abs6luta a 

la democracia. 

Esas clasificaciones no son perdurables, como para que la 

evol�ci5n de los pueblos no exija la aparici5n de otr�s for 

(6) Introducci5n· a la políti�a, pig. 103, editorial Ariel

Ci�ncia Política. 
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mas, por eso se abandonan progres�vamente en provecho de o 

tro. 

En el caso pafetico de Cc2ombia se ha pr$cticado el Bipar 

tidismo, el multip�rtidismo, no se prictica en gst pa§. Una 

de las características del Multipartidismo, es que ninguno 

de los ¡:a_
rtidos reune por si solo la mayrría, p_ara lo ante

rior se requiere de la coalici5n de varirs, siendo por con 

siguiente heterogeneos, dividida inestab�e. De acuerdo a la 

forma como se eligen, la democracia pued� divifirse en di 
1 

recti, caso elecci6n presidente eD Colompia, e indirecta. 

En el _primero los electores eligen por sí mismo es decir de 

hecho; en la segunda se hcce a trav�s de otras perscnas qui 

enes son-las que van a elegir. 

1.3 ORGANIZACIONES DE LA LUCHA. 

GenerAlmente existen organizaciones estructuradis y adapta 

das para la lucha por e! poder; que expresan los intereses 

y objetivos de diversas fuerzEs sociales. La organizaci6n 

se puede da= a trav�z de Partidos y grupos de presi6n. Pe 

ro nues�ra preocupaci6n principal es hacer un estudio sobre 

los partidos políticos de Colombia; ya que son en Gltima 

instancia quienes tienen-como objetivo directo el poder o 

la participaci6n en su ejercicio. Los grupoi de presi6n ge 

neralmente t�enden es a presionar o influir en los que de 

ten tan el poderº· 

Muchos autores consideran, que los partidos surgieron al 

lado de los procedimientos electorales y parlamentarios. 

NacieroB previamente como comités locales, agrupando a las 

personalidades influyentes con el objetivo o doble misi6n 

de ofrecer a un candidato el patronazgo de los poderossos 
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y dE reunir los fcLdos necesarios para la campafia. Luego se 

desarroll6 &�ntro·del marco de asambleas, de grupos parla 

mentarios, que reunían a los diput:ados de la misma opini6n 

con vista a una acci6n comG11.-iuego se fueron federando y 

así aparecen los primeros partidos políJicos. 

A comienzos �el siglo XX, los socialistas crearon los parti 

dos de cuadros y que se constituyeron en una nueva estructu 

ra política, es decir eD partidos de masas. 

(7) Cont·roversia marxista, editad.o por el cP-ntró de investi

gaci6n y ec�ucaci6n popular, pag. ·3. 
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2. PROCESO HISTORICO DE LAS IDEAS LIBERALES

1 

Renaci�iento, Ide6logos predominantes, Apogeo de la filo�o 
1 

ira li�eral, La ilustraci6n, Declaraciones de Derechos. ! 

2.1 RENACIMIENTO, 

Historicamente tenemos que ubicarnos en el siglo XVI, en 

la Europa �ontinental� parE fijar una etapa en la vida y 

desarrollo del �.iber�lismo c!ásico. Hechos como los grandes 

descu}rimientos, el auge del comercio a nivel interno y fue 

ra ¿e el es-iecir rompieron las tronteras continentales. ·La 

economia hizo tránsito de simples medios desubsistencia pa 

ra constituirse en "ilimitadas. Era la epo�a de la tuptura 

de las relaciones d� producci6n existentes, estaban rompien 

do :as cadenas que la tenian �trapada, es decir sujeta a un 

tipo de economia cerrada. 

,· 

Se iban formando ciudades en las que se hallaban -comercian 

tes ad�más otros nGcileos como los favorecidos psr el Rey pa 

ra la ·explotaci6n de las minas de plata de Ucgría, el Tirol 

y Bohemia; los anteriores iban en la misma direcci6n, acom 

paiiados de los banqueros que ya habían concentrado grandes 

riquezas o 

El fen6meno que contribuy6 al establecimiento del Estado mo 

derno, �ue la alianza entre la burguesía mercantil, finan 
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ciera y manufacturera con el monarca. Al respecto el profe 

sor Gerardo Molina dice "Para este desarrollo, de tipo in 

dustrial especialmente, era necesaria la conjunción de dos 

fa...:tores, una la acumulación' de capitales, el cual ya exis 

tían, segGn acabamos <le decir, y una creciente masa de tra 

bajadores proletarizados". 

El renacimiento con el desar olla ,. . econon,ico adquiere puestos 

de avanzada; dando orígen a na escalada cultural sin lími 

tes, convirtiendose en una cantera de conocimientos e inves 
1 

tigaciones ¿ientíficas. El t�rreno Jurídico, fu� donde mas 

se mostró el impet6 renacentista. 

Los cbmerciantes requerían dejar sentada su personalidad, 

con el fin de adquirir tc,c1as las libertades requeridas; ya 

que las normas del sistema feudal no se ajustaban a las exi 

gencias del morrento y se necesitaban nuevos encuadramientos 

de caricter social. Ese despertar, impli¿aba ia resu�ección 

del derecho romano� y por eso �l se propagó por la Europa 

continental.- El derecho aparece para custndiar los derechos 

del nuevn propietario burgu�s. 

A ese desarrollo iba unido la nec�sidad de impulsar el dere 

cho y otras ciencias vitales; de· allí el surgimiento de las 

Uniyersidades, que en un inicio eran manejadas por el clero. 

Se tomó el concepto de la ciencia como guía del desarrollo 

social y el progreso de los pueblos. A nivel universitario 

se daban enfrentami�ntos ideo].5gicos animados por encontrar 

la verdad Científica; esto trajo �amo consecuencia el orí 

gen _de nuevos pensadores al servicio dela causa. 

(8) Erévario de ideas políticas, pag. 16, editorial Tercer

Mundo.
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Se acab6 el bjnomio iglesia-Estado, producto de aceptar 

Constantino la rel�gi6n cristiana E través del edicto de 

Milan; 1:.-�:to produjo, E:l rompimiento E:ntre los reyes y el 

papado. �farecieron los reformistas de la religi6n cristja 

na ,el alemin Martín Lutero y el frances Juan Calvino quie 

nes transitaron por

�

Ja vida, el primero 1843-1546; el se 

gundo 1509-1564, Su principal funci6n fue naciorializar la 

iglesia, acRbando c n la autonomía del Fapa, y contribuye 

ron al enfrentamienlto entre 'la iglesia oficial y los sobe 

ranosº Al respecto [el profesor Víctor M. Rincon dice "La 

rebeldía protestante y calvinista para conseguir el s6lido 

apoyo de los reyer;,, tuvo no solo que trabajar por su causa, 

sino brindar lealtad al Est�do representado por el sebera 

no �conti�uando nuevamente el bimomio Estado-Iglesia a es 

cala nacional, roropi8ndo definitivamente con �1 Fapa''.(9). 

Martín Lutero, combati6 la prep.otencia y la acumulaci6n de 

riquezas por parte de la iglesia centralizada en Rona y sus 

medios para recaudar diner� como la venta de la indulgencia. 

Agitaci6n dE gran magnitud se extendi6 entre los intelectua 

les humanisras, entre los cuales �e encontraban Leonardo Da 

Vinci, quien �demis de dedicarse a contribuir al resurgimi 

eLto d8 la esteticé y a todas las f0rmas de belleza, h�blaba 

de la importancia que tendría
1 

la agricultura. con la tecnic:ia 

de la irrigaci6n; busc�b� con eso, que se exaltara la nece 

sidad de domar la naturaleza para que le sirviera H 1a huma 

nidad. Erasmo de Rotterdam, de Holanda quie� puhlic6 en 15 

08 Elogio de la Locura, ataque mordaz y brillante contra la_ 

teologia escolistic·a. Posteriormente To�is Moro �n 1516, 

(9J Id�as Políticas y lucha de clases, pig. 36, editorial 

tercer Mundo. 
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pensador Ingl�s, public6 Utopía, en el cfial se expuso la 

teoría del Comunismo de Bienes. 

En 1440, aparece la Imprenta y con ella la ripida difusi6n 

de obras cieniíficas y literarias; como conjecuencia de lo 

anterior se sobrev·no la producción del papel, por parte d 

los Chinos y del A ia Central. Al respecto el profesor Ge 

�ardo Malina dice Renacimiento en suma, no fu� sale en 

episodio brillantr imo en lo que se relaciona con el arte, 

sino una secuencial de innovaciones en los diversos ordenes 

del conocioiento, cuyo resultado fu� la afirmación del ser 

humano como sujeto, del cambio social de la historia''. (10). 

En t�rminos generales se puede decir, que la evolución se 

di5 en tres direcciones: la Reforma de la Iglesia, en el 

pensamiento y en el desarrollo de laci�ncia y t�cnáca. 

El reformismo de la iglesia tuvo parte impottante, en la 

quiebra de la era medieval y del osccrantismo, minando la 

auto�idad de Roma, al denunciar la opulencia de la iglesia. 

Críticas se hacen a Lutero positivas y negativas; críticas 

positivas se hacen a Calvino; al respecto el profesor Ge 

rardo Malina dice "Este nos hizo de la conciencia individu 

al la base de la·f�, punto a q�e no pudo llegar L�tero, 

quien anteponía la decisión del priLcipe terrenal a la del 

indhiduo". (11) 

Lutero particularmente, se dedico a manifestar que las es 

critu�as se interpretaran libremente, con esto le servía al 

(10) Brevario de Ideas Políticas , pig. 20, Edi�iones Ter

cer Mundo.
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nuevo �ipo de modo de producci6n, ya que era individualista 

pcr esencia. 

Los Humanistas, gene�a�i6n esta considerada como de Re�ova 

ci6n Espiritual también llamados los Erasmistas. Hasta tal 

desarrollo lleg6 el humanisnto que agitadores intelectuzles, 

del cari
,

ter de Luis Vjves, espafiol; planteaba lE libertad

del espij
itú. Ante tal situaci6n la iglesia lo tent6 con el

Capelo c
¡

rdenalicio.

Los gran�es descubrimientos dieron orígen a la creaci6n de 

un mercado mundial, y a un progreso j_nusitado del e�piritú 

de la c:iencia y.: el desarrollo de la técnica y de la ciencia 

fue tan importante que rorrpieron con muchas teorías q�e te 

nían vigencia hasta ese momento. 

2.2 IDEOLOGOS DOMINANTES. 

2.2.1 Ideas de Jonh Look. 

Uno de los sacrificados al ser desterrado en el afio 1660, 

al restituirse el poder al Carlos II, como gobernante cac6 

lico luchador contra las ideas Prot�stantes. En Holanda es 

cribi6 el ensayo sobTe el entendimiento Humano, obra esta 

de carlcter fi�os6fico y el ensayo_de carficter político de 

nominadq .Gobierno Civil. Al respecto el periodista Víctor 

M. Rinc6n dice "En el exilio madur6 su convicci6n de que

Inglaterra se acerceba al rompimiento del absolutismo monfir

quico para d�r paso al establecimiento de las garantías in

dividuales y morales que hacen noble, bueno y realzan al

hombre" (12).

(11) Brevario de Ideas Políticas, pfig. 21, ediciones Tercer

Mundo.
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Regreso a Inglaterra, cuando la dinastía de los Estuardo fue 

derrotada por Guillermo de Orange y quien cumplía con lo -pro 

metido por la religion protestante, Libertad y el parlamento. 

Por eEo le corresponde a Inglaterra llevar la bandera en .lo 

referente a la aparicion de la primera monarquia constitucio 

nal. 

Loock, se dedico a tranquilizar a los Whings o liberales, 

después del derrocamiento del estuardo Jacobo II. Plantet> la 

separacion de poderes distinguiendo el ejecutivo y legislati 

�o, limitado po� el pueblo qui�n sería su �igilant�. Plantea 

ba la dependencia del ejecutivo antr el parlamento que eran 

].os representantes del puebloº Lookc insistía sobre una tesis 

de una ley superior. De esta forma se van seLtando las bases 

P!acticas de la doctrina Liberal, defensora de los prerroga 

tivo� del organo legislativo. 

La ley superior a la del Estado, ha llevado a 1� idea tan 

profundamente arrai�ida en los pueblds democr�ticos, de que 

la obediencia a la ley es una muy alta virtud cívica, pero 

no la mas alta; planteatiá que los gobiernos están obligados 

a hacer vigentes por la ley aquello que es justo, moral y 

natural. Manifestaba que el estado de naturaleza es uno de 

paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservacion. Como 

todos los pensadores de ese.tiempo, partía de la base del e� 

tado de naturaleza y del contrato original p�ra llegar a la 

sociedad política y al gribierno civil. 

Las teorías de Loock, chocaban ccin las de Hoobes, que es el 

representante de la filosofía conservadora. Hablaba Hoobes, 

s i e 1 pu e b 1 o e, sub d i to s o te- r J?; a n a 1 so b eran o 1 o s p o d e r e s y 

lo instalán; de ese modc el gobierno o gobernantes no tiene 

deb�r�s hacia los asoci�dos; _aqui se establece la concep 

citn entre la$ partes de un tontrato no existente entre go 

�ernantes y gobernados. 
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Loock, no le di6 caricter ¿ivino al poder, sino que la So 

beran{a resid{a en el pueblo. 

2.2.2 Cromwell. 

Lo importante de este hombre, radica en el hecho,de haber 

triunfado en la revnl�ci6n, victorioso sobre Carlos I. El 

sostenla lapcsici6n de no dejarse usurpar.los frutos por el 

Rey y los Presbiterianos, de la revoluci6n. Como resultado 

de que el parlamento no fue capiz de guiar ese triunfo, di6 

origen al movimiento denom�nado Niveladores. Se caracteriza 

ban p�r la insatisfacci6n con respecto,al timido y conserva 

dar plan de reformas por sus oficiales. 

Su moviniento iba dirijido a obtener la libertad constitu 

cional. Al respecto Victor M. Rínc6n dice ''El parlamente, 

un loco descorazonado por su exito y sin saber que hacer 

con la soberania recien conquistada, tenia por jefes a unos 

hombres mis interesados en implantar el puritanismo que lle 

var a cabo ningGn pla es�ecifico de reforma polltica.''(13) 

2.3 APOGEO DE LA FILOSOFIA LIBERAL. 

Se constituy� el siglo XVII, como-el de la formulaci6n, y 

consolidaci6n de. la filos-0ffa liberal y el siglo XVIII el 

de su plenjtJd. En ella se aparecen las ensefianzas de Adam 

Smith, las tesis Ge ·]a escuela Fisiocrltica y de la impar 

tancia de la obra de la importante obra de 108 fil6sofos 

de la ilustraci6n. Le corresponde· a Inglaterra, come fais 

donde hay un mayor auge de la escuela mercantilista y luego 

(12) Ideas p6liticas y lucha de Clases, plg.40, ediciones

Tercer Mundo.
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la plenitud de le revoluci5n industrial; tener un economís 

ta que interpretara las necesidades de ese nuevo s�etor. 

Le correspondi5 a Adam Smith,formular las leyes de una eco 

nomía, que cuenta exclusivamente con la iniciativa privada 

y con la libre competencia, él al estudiar lo mucho que su 

país había re2lizado y lo que faltaba por hacer, se apoy5 

la firme idea de hay orden natural, � sabio que en que un mas 

el que pueden crear los hombre so Obrar de acuerdo a ese ord 

den y COii. el, adaptar a él la organi��c1ci6n social y la con 

ducta, he ahí la regla suprema¡ de vida. Consideraba que las 

leyes y reglas no deben ser alteradas por el hombre surgen 

y se imponen expontaneamente; por ello cualquier intervenci 

5n de la Eutoridad trastorna y· desnaturaliza el e�uilibrio 

disminriyendo la codiciada utilidad econ5mica, motor del pro 

greso continuo. En su obra"RiquezaE de las Naciones"; uno 

de sus primeros dogmas era la libertad en el libre cambio. 

Plenamente convencido d�l paso de la era mercantilista a la 

era industrial, consideraba que se debía solo producir lo 

remunerativo, y que por lo tanto no debía producirse aque 

lla que se puciera adquirir mas barato e� la importaci5n . 

SostenEdor de la teoría de producir aquello ·de que la natu 

raleza los ha dotado es decir materias primas y alimento. 

El profesor G. Molira dice al respe¿to, citando a Smith ''se 

gún Smith, dentro del orden natural ya mencionado, la con 

ducta humana es movida por seis fuerzas ; El amor de sí mjs 

mo, la simpatía, el deseo de ser libre, el sentido de la pro 

piedad, el habito del trabajo y la tendencia a iermitir una 

cosa por otra". (13). 

La filosofía liberál estaba encerrada allí; el sentido del 

�mor, el habito del trabajo y el sentido de la propiedad en 
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union con la añorada libertad, muestra en Smith, una clara 

concepci6L capitalista. 

Los fisiocratas, como ya sedijo, eran verdaderas posiciones 

de caráter ecomomico. Estos tuvieron como escenario a Fran 
. ... t ... � cia, pais es a agric�J.a por exelencia. Estos tambie-n soste 

nían la tesis d.E: cp1e la sociedad humana está regida por le 

yes nat,rales q�e ningfin legislador de carne y·hueso puede 

modificar. Para ello era de orden natur�l� el derecho a dis 

frutar 
¡
de los beneficios de la propiedad privada, el de bus

car el interés personal
) 

siempre que gste no ataque el dere 

ch o d. e .o t r o • 

Mientras Smith y Ric�rdo demostraban que �n la industria el 

surgimiento de exedentes es el que impulsa a un mayor <lesa 

rrollo; los fisiocrátas afirmaban que los exeedentes de la 

actividad agrícola después de satisfacer la subsistencia y 

los costos de produccion, son los que pueden permitir la de 

dicacion ala industria y el �omercio. De allí considerar, 

que la agricriltura es la finica productora de exeedente. 

2. 3. 1 El Liberalismo y El Estado.

Al respecto los grandes ideo!cgos del liberalismo, plantea 

ban un interuencionism6 mínimu del Estad9, t 1 1 en e cuai _as �e 

glamentaciones eran rechazadas. Los primeros efectos sen¿ 

tan in la formacion de Monarqvías constitucional�s, limita 

da desde luego a imagen y semejaza de los intereses de los 

mercaderes e industriales. El naciente capitalismo solicita 

ba al E�tado manten�rse alejado de la produccío� y que solo 

interv�niera en la proteccion de esa forma de produccion. 

(13) Brevario de Ideas Políticas, pág. 39, ediciones Tercer

Mundo,

24 



La protecci6n del Estado que solicit�ban era _la de el esta 

blecimiento de tarifas al embargo de importaciones, la pro 

hibicion �e exportar mano de obra especializada y herramien 

tas, el incremento de las materias primas necesarias, la 

inspecci6n de calidades de la producci6n y la fijación de 

subsidios a quienes establecieron nuevas industrias. 

2.3.2 La Democracia Representativa. 

Le correspondía a Rouseau en el siglo XVIII, plantear la in 

dependencia de los derechos inalienables del hc�bre,· ce� 

respecto a la sociedad y el Estado. Sostenía que el. derecho 

era natural de allí planteaba la democracia direcia; la �ue 

tiene vida cuando el. pueblo se reune y da a conocer lo que 

desea, tenía como sede Ginebra. En el contrato social, sos 

tenía que el pueblo ei el Gnico soberano y que por lo tanto 

solo el, puede dictar leyes, las que son la expresi6n pro 

pía de la sociedad general. Al respecto el profesor Víctor 

M.Rinc6n considera lo siguiente acerca de Rousseau 11 Para 

Rousseau, los derechos son el resultado de las convenciones 

libremente discutidas por los ciudadanos con la garantía del 

funcionamiento de ·1a libertad y por un pueblo previamente 

capacitado para tomar decisiones responsables en bien de los 

ciudadano s. y de la co_munidad 1 ". ( 14)

Pero el desarrollo �e las na¿iones, obliga poner en practi 

ca la teoría de la democracia representativa; en vista de 

la imposibilidad.física para practicar el sistema rouaselia 

no. 

(1�) Ideas Políticas y Luchas de Clases, edición Tercer 

Mundo, pag. 54. 
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Pero el desarrollo de las naciones hizo que el liberalismo 

�e aduefiara de la teoria de la democracia representativa; 

Loocke lo había disefiado en foima incompleta, pero lpego 

Montesquieu redondea el concepto; de esta forma pudo publi 

car e 1 "Es pi r·i tú de 1 as 1 e y es" , obra esta que 1 e otorgo pu 

esto importante en la historia del pensamiento Unive

f 

sal. 

Montesquieu en su obra, teoriza sobre la separación e los 

poderes y estableció esa norma como "dogma del const º tucio 

nalismo Liberal". [ 

2.4 LA ILUSTRACION. 

1 
1 

Ejemplo tipico de una de las grandes épocas del pensamiento 

latino; al respecto traemos a colación lo expresado por el 

profesor G. Holina cuando dice "Que combustión de espiritus, 

que fermento de ideas, que capacidad de inteligencia para 

discurrir en términos de cambio". (15). 

Con la burguesia llego al mando no solo determinados estra 

tos sociales sino un conjunto de ideas que tenían que ver 

con el culto del pueblo y de la razón, con la fe en la supre 

macía de las ciencias y con la convicción de que en la socie 

dad humana operaban las leyes del progreso. Estos filósofos 

no descansaban en la denuncia del enereigo, lanzados a la ba 
.l 

t�lla social se co�stituyeron en personeros de laE demandas 

dil pueblo, entendido este como el conglomerado que no for 

ma parte del mundo del privilegio, como lo dice Horowtz. 

La iltistracion ayudo a derrocar el antiguo régimen� y se 

(15) Brevario de Ideas Politicas, eGiciones Tercer Mundo,

paf.• 44.
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comprometió con la clase que quería establecer e] sistema. 

Aparece la EncicJ.o�edia, y fu� el lema de la burguesía es 

decii manifestaba el libre comercio, industria libre y hom 

bres 'libres. 

Citando a HorowiL�-, el prihfesor G. Malina escribe "Los filo 

sofos enser&ron a la clase media el valor de la ciencia y 

la virtud de la libertad; representaban efectivamente el es 

pírit filosófico de la burguesía, no obstante no represen 

taban el sentido común. Los dos "espíritus se encontraban 

en armonfa solo porque en ese momento de la historía france 

sa ln_ "burguesía era capaz de hablar por la humanidad en ge 

nen .. l". (16), 

La ilustracion francesa encontró su realizacion en la idea 

de iguald�d y progr�so� Tutgot y Condorcet, convirtieron la 

idea del irogreso en una filosofía de la historia al enume 

rar las eta�as del desarrollo por las que hE pasado la so 

ciedad. Cond,ir-cet manifestaba que la der,,ocracia acabaría 

con la eyp]otacion de las raz�s atrasadas y hari de los eu 

rop�os los hermanos mayores ; no los amos de los negros. 

En t�rminos generales se puede decir qµe la predice de Con 

dorcet, por la destrucción de la desigualdad, sentaría las 

bases i�conmovibles de la sociedad democritica y la libera 

cien del pueblo. 

2.5 DECLARACJONES DE DERECHOS. 

El decantamiento de ideas, y todo el proceso de formaci6n 

de los movimientos que sirvieroc para derrocar la burguesía 

(16) Brevario de Ideas Políticas, pág. 46, ediciones Tercer

Mundo.
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el orden existente, trajo como consecuencia dos aspectos 

diKPctamente relacionados ectre sí; el constitucionalismo 

y las declaraciones de los derecho, los principios funda 

mentales expuestos por Jonh Locke, que hizo transito por 

Inglaterra , Francia dej5 las bases sentadas, pasando por 

lon enciclopedistas de la for�aci5n y procla�aci5n de los 

Derechos del Hombre. 

Citando a G. Malina quien trae de la obra de Charles a Be 

ard
> 

los elementos que integran el constitucionalismo y El 

cual son 1) Un sistema en el cual el pueblo se gobierna 

a sí mismo y que emana de una amplia discusi5n y decisi6n 

en las urnas; !) el podEr de todos los funcionarios esta 

limitado por el derecho fundamental reservado a ese mismo 

pueblo; 3) todos loE magistrados que ejercen el poder son 

escogidos directa o indirectamente por los Plectores, 4) e 

sas personis elegidas, por lo mismo qué tienen �oderes li 

mita�os a cieYto n6mero de afias, estan �orr�tidos a la con 

firmaci6n o no de la confianza en elecciones que se efectu 

an periodicamente. 

Los Norteamericanos planteab2n como derechos inalienables 

dotados por un ser divino, esos derechos son: la vida, la 

libe_rtad y la busqueda de -la felicidad. 

La ·declaraci5n francesa establece que ).os derecho del hom 

bre son la libertad, la propiedad, la seguridad y la re�is 

tencia a la opresi5n. El rasgo comén de esas declaraciones 

es su individualismo. Los ideales políticos contenidos en 
- . 

las declaraciones norteamericana y francesa, contenía los 

principios que estaban imponiendo en Europa y los paises de 

su influencia. En estos id�ales se incluían l�s libertades 

civiles, libertad de pensamiento, de expresi5n y de asocia 

ci5n, la seguridad de la propiedad y e� control de las ins 

ti tucior., es • 
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3. CONTRA EL INDIVIDUALISMO.

Soci&lismo,_y Comunismo. 

3.1 SOCIALISMO. 

El siglo XVIII, ha sido el teatro de las id�as; se populari 

z6 como el o�uesto al individualismo la doctrina política 

en ·estudio, en sus prime�os inicios fue de forma 6t6pica, 

pero se dejaba ver la necesidad de una concepci6n política 

diferente al individualismo de la filosofía libeial. 

Se da a conocer ertre 1830-1835, cuando el publicista franc 

ces Pierre Lerou� lo anuncia en su periodico Le Globe. Lue 

go se populariz6 y aparecen tres grupos de lo� mgs importan 

tes autodenominandose socialista.· Saint Simon,Fourier y Ca 

b�t en Francia y Robert Cven en Inglaterra, observaron que 

el capitalismo a¡pesar de su jjventri�iba mal
) 

peio no pu 

dieron localizar.científicamente las causas mucho menos el 

remedio� 

.Al respecto el profesor MoJ.ina lo siguiente "Saint Sinion, 

por e-::jemplo y toda su es-cuela, se extasiaban ante les reali 

zaciones técnicas del nuevo sistema econ6mico, y llegaron a 

reverenciar al industrialismo como a una religión". �17). 
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Adobando con el principio del derecho de los pobres a la fe 

licidad, sostenían los Saint Simonianos� la denuncia constan 

te al car·ácter del derecho absoluto que le daban ,a la propie 

dad privad�; recomendaron medidas como la supresion de la 

banca privada, promulgaban la cfeacion de la banc.a del Estad · 

do, con bajas de los intereses y o;ientadas a fi,anciar empr 

presas de utilidad pública ; la eliminacio
� 

de l
l

s herencias

y de las rentas de trabajo. Fue de los primeros que optó 

el nombre de socialista� Estaba firmemente convencido de la 
1 

planificación dientífica en gran escala quee permitiría la 

transformación de los Estados Nacionales en grandes corpora 

ciones productoras, dominadas por hombres�� ciericia y de 

gran capacidad técnica. LOs fourieristas y los ovenianos e 

ran creadores de comunidades; es decir cu�rir la tierra·con 

una red de comunidades locales fcndadas en una base verdade 

ramente socialº 

Owen, Uto�ista por exelencia, consideraba que el capitalis 

mo podría ser aceptada si se introducían algunos correctivos 

come los siguientes: 

Divulgar la educación y el �ooperativos, por eso Ee hizo li 

der de la educación social popular en Inglaterra, y el Fou 

rier en Francia crejo en una red amplia de cooperativismo. 

Pr0dtir·to de lo anterior se creo la sociedad de cooperativa 

de Pioneros de Rochadale, que es el punto de partida de éste 

tipo d� organización. En los Estados Unidos, compro una gran 

extencion_de tierr� y fundo e¡ presun�o modelo de comunida 

des y que fue denominada la"Nueva Armonía", para que allí 

trabajaran inmigrantes todavÍá no corrompidas en forma igual. 

(17) Br�vario de Ideas Pciiíticas, pág. 110, Ediciones Tercer

Mundoº
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Se debe dejar en claro� que no fueruri obreristas, no plan 

tearon cambios radicales revolucionarios; pues como dici 

·el pro.[.-:sor Gerardo Malina "pues cc:r.:c:, buenos hijos de la I

lustraci5n p�nsaron que por avances· de la industria habria

en le uociedad tal opulencia, que mediante el empleo de la

razón, es decir .sin grandes conmociones, la condición de

todos podria ser mejorada". (18)

Luego aparece el cartismo, que es la radicalizacir,n de la 

clase obrera, prqducto de las malas condiciones de trabajo 

El cartismo que criginaba su nombre de la carta o petición 

que dirigi5 al parlamento. Luego que la clase media en In 

glaterra obtuvo el derecho al voto; los Cartistas presenta 

ron la petici5n del Sufragio Un�versal. Ellos tuvieron su 

epoca de plenitud �n 1838. Srii peticiones mis que pulítieas 

eran sociales; ellos consi�ereban que vl voto universal era 

paso obligado hacia la tíansformaci6n completa de la sacie 

dad. En 1848, se dieion la� conquistas de la primera ley de 

fabricas y la reducci6n de la jornada de trabajo a diez ho 

ras. 

En 1848, se habría otro capítulo de la liberación humana, 

ese afio se manifestaron dos movimientos; por un J.ado el So 

cialismo, c�n una filosofía precisa, pues frie entonces cuan 

do se public6 el II Má.ni/fiesto comunista II pbr Karl Mürx y 

Eng els, quienes fueron :ª termino cierto los que f i j aron p au 

tas s�rias y cie�tífic�s. Por el otro lado el movimiento ex 

trictamente obrero. 

Karls Marx,-sosLenedor de la tesis fundamental del socialis 

mo; fundada en la lucha de clases. 

(18) Brevario de Ideas Políticas, pig. 113, ediciones Tercer

Mundo.
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En esa epoca se estaba déndo el pleno desarrollo del capi 

talismo con el aumen�o científico, no unicamente en Europa 

sino en los Estados Unid6s. 

Tenemos a Luiss Blanc, quien es uno delos socialistas repre 
sentativos. de la epoca, considerado como precursor del s�cia
lismo democr&tico moderno. Propuso una política general �e
desarrollo de l.a economía pGblica; tenía fe profunda en la

1 democracia representativa basada en el sufragib universal.
¡ 

. 1 
1 

También hay que mencionar a Proudhon Pierre Jos�ph, quien
combati6 a los 6t6picos y a todas aquellas p�opuestas que
implicaron reglamentaciones a la vida del hombre. Afirm6 
primero que Mar�, que la divisi6n del �rabajo permite que 
el due5o del capital se apropie de los· beneficios de la coo
peraci6n social y mantenga los salarios a nivel de subsis
tencia •. 

3.1.1 Materialismo Dialectico y Socialismo Científico. 

Tanto para Marx como para Hegel, la fuerza impulsora del 
cambio social es la lucha el factor Jeterminante, Marx uti
li�6 la dialectica para apoyar una teoria del progreso so
cial. 

1 

Las bas�s de ese materialismo dialéctico estaba fundada en
lo sig��ente: 
1) La interpretaci6n Materialista de la Historia ; 2) La lu cha de clases; 3) La cortcentraci5ndel Capitalismo; 4) El tra
bajo como fureza humana es una merccncía; 5) Teoría del va
lar ; 6) Teoría dela revolución.·.

Con respecto a la interpretaci5n mat�rialista, Marx sostenía 

en su libro'' Contribuci6n a la critica de la economía polí 
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tica '', que el modo de producci5n de la vida material con 

diciona el proceso de vida social, política e intelectual 

en general� y que por lo tanto no es la conciencia del hom 

bre la que determine la realidad; por lo tanto es la reali 

dad la que determina la conciencia social. 

Observando la posici5n del socialismo cie tífico con. relaci 

5n a la lucha de clase sostenía; que la 1 cha se da entre 

sectores antagonicos, por lo tanto se pue e decir que la se 

da que lR historia humana es 

ses. 

la historia de la lucha de claE 

El manifiesto describe la tendencia del c�pitaJismo a caneen 

trarse, es decir que cada vez sea mehor el nGn,ero de persa 

nas naturales o jurídicas que ejet'�en dominio sobre la indus 

tria, 1 . 
. e_ comercio, la tierra, �l sector financiero y lo esen 

cial la concentraci5n de la riqueza. 

Marx· y Engels sostuvieron, que el trabajador vende esa mer 

cancía; que es 1� fuerza humana. De allí aparece la teoría 

de la plusvalía. 

Partiendo .de_lo anterior se plantea la teoría del valor, que 

tiene la mercancía y que segGn Marx, ese· val.ar, es la c�nti 

dad de trabajo incorporado en el producto. 

Sostenían qu� el Estado, como instituci6n, no esti por enci 

ma de las clases; consideraban �ue .la bu�guesía se aduefia 

de las palancas de mando para con�tituír el Estado represen 

tativo, como expresi5n de la centralizaci5n política, de 

tras de la cual palpita la unidad naciona�; alcanzada esa u 

nidad, los sectores dominantes adquieren el derecho a mane 

jar ise colosal instrumento. 

De allí la necesidad de plantear, la teoría de ia revolucion; 
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Esta posición los diferencia de los utópicos, que no consi 

deraron la revol�ción social, Que derrocara al sistema ca 

pitalista, quitarles el poder y entr�garlo al pueblo. 

3.1.2 Socialismo y la Clase Obrera. 

La convicción marxista! de que la clase obrera, era la clase 

Revolucionaria por exe�lencia, llevó la primera internacional 

a dar primacía al movi*iento obrero. Con �sta posición, el 

marxismo planteaba lalcaptura del Estad11, para instalar a 

llí la dictadura de]. proletariado. A esta tesis se oponía 

Bacunin. con su Anarcosindicalismo, ya que sostenía qpe el 

hbmbre no debía estar sujeto a elementos que recorten las 

libertades de asociación voluntaria. 

Luego hay que decir que dentro de los sostenedores del socia 

lismo hubo divisiones , ya vemos como en la primera interna 

cional, se producen choq�es internos entre los socialistas 

marxist�s y los socialistas Anarco-sindicalistas y otros sec 

tores socialistas. Como producto de lo anterior practicamen 

te termina en el afio 1890. 

El resultado fu� la creación �e la segunda inteinacional;di 

rígida por los partidos socialistas marxistas, con�ervando 

su carácter democracico y proletario. 

Luego esta segunda iriternacional, tambi�E tuvo sus divisio 

nes internas y se agudiza, cuando se decide acerca de la po 

sición a asumir con respecto a la.guerra declarada por Ale 

manía en compafiia de A�stri� contra Francia. La posición e 

ra rechazar la guerra. "El apoyo a la guerra por los diputa 

dos socialistas, trajo consigo, la separación del sector 

mas radical� fundado el partido Social Democrata Independi 

ente, del cual hizo parte Roxa Luxemburgo y Karl Liebkneche 
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el cual era denominado " Espartaco"; del cual salio mas 

tarde en 1917, el partido Comunista Alemán. 

3.2 EL COMUNISMO. 

Palabra usada �ara designar las cosas en común, propiedad

en común, fedetaciones comunitarias, hizo su aparicioñ en 

pequeBos grupot revolucionarios despuls.de 1789.

El manifiesto pomunista, escritp. por Karl Marx y F. Engels, 

quien quien plantea los elementos bases del comunismo, en 

1848. 

La l.iga comunista, en cuyo nucleo se encontraban los exilia 

dos de extrema izqui�rda; planteaban que el vocablo socia 

lista ya no eran reflejo de la realidád, ya que estaban a 

sociados a los suefioó de utopía y �oco a las batallas de la 

clase obrera. 

·Ya observamos como la segund& internacional, mostraba las

diferencias de fondos de· las corrientes internas. Aparece

la tercera Iternacinnal y con ella la posici6n de los Bol

cheviques Rusos, denuncia� con mayor temperamentp la trai

cion de los socialdem6cratas, los que fríamente habían pi

sot8ado el dogma del internacionalismo proletario. Al res

pecto decía _Lenín en 1917 "Los socialchovinistas son :p.ues

tros enemigos de clase, ya que se han pasado al bando de

la burguesí-a". (19).

Se rompió definitivamente algún intento de reconciliacion 

con los gdiadbs por Kautsky y Jean Longuet; y apiovechado 

por Lenín para manifestar que la organizaci6n que �l diri

(19) Obras escogidas, Moscú, 1960, Tomo 2, pág. 65.
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gía recibiría el nombre de partido Comunista. 

No solamente fue en Rusia donde se combatió a la socialde 

mocracia, sino esas mismas ideas se pregonaban en el occi 

dente , quienes agitaban el estandarte de la tercera ínter 

nacional, nacida en Moscfi en 1919. 

Los comunistas su concepción de partido,la entendían como 

un organo centralizado desde arriba, de allí que ellos su 

gieren en ese momento fortalecer la organización comunista 

en la dirección del Estado y no dejar tantas libertades que 
1 

consideraban nocivas para el proceso revolucionafio. 

Esto dio orígen a un movimiento sumamente organizado y dis 

ciplinado que evitara, que se le cambiara el rumbo al pro 

ceso rev�lucionario. Hasta estos momentos el Comunismo a 

preferido un partido finico, partiendo de la situación antes 

planteada y por considerar que al desaparecer la lucha de 

clases no habrá necesidad de varios partidos. 

Consideran los comunistas, que una vez derrocado el siste 

ma capitalista de una nación este debe ser reemplazado del 

proletariado ya será la más capacitada para dirigir esa nue 

va sociedad. 
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4. ANTECEDENTES DE LOS PARTIDOS EN COLOMBIA. 

Encomiend,, la Hacienda, Movimiento independentistaº 
1 

4.1 ENCOMIENDAº 

Nbs remontamos en esta parte, a la poblaci8n a�orígen en 

Colombia; al avocar �ste tema por lo indicado anteriormen 

te tiene como cuasa el hecho de q
t

ie muchas de las institu 

ciones que fueron apareciendo en el discurrir de la historia 

tuvo que ver en la fQrmaci6n y estructura de los mismos, que 

en determinada forma ha ido desapareciendo en virtud del de 

sarrollo del capitalismo; pero hay otras formas que todavie 

se conservan. La población aborígen, a la llegada de los es 

paficiles, estaba organizada de modo fundamerital en familias 

y federación de las mismas, mis o menos extensas, que 1e d2 

ba la estructuración de un poder; �ue guiaría las relaciones 

entre ellosº Por lo tanto se da una forma de lealtad y coope 

ración socialº Lo anterior era esencial para la existencia 

de instituciones y el funcionamiento de las articulaciones 

de trabajo, producción y consumoº 

Como se puede observar, las diferencias planteada� entré el 

sistema 4e autonomía individual europea y el organismo colee 

tivista de los aborígenes. Al respecto el profesor Fernando 

G�illen Martínez dice ''Lo que radicalmente diferen�ia el sis 
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tema social y político de las comunidades aborígenes respec 

to de las formas europeas que chocan con su cultura a par 

tir del siglo XVI, es el hecho que los derechos y deberes 

de los grupos indígenas y su autoidentificacion no surgen 

del domicilio, no son la consecuencia de un derecho terri 

torial, sino que se vinculan con el sentimiento de la con 

sanguinidad real o ficticia�, (20). 

En síntesis se afirma, que los españoles les toco recurrir 

a las instituciones aborígenes para poder conseguir sus ob 

jetivos º Resultado de lo_ anterior aparece la hacienda como 

institución del siglo XVI escogida por los españoles; en vis 

ta de su importancia como estructura asociativa. 

Formalmente la encomienda síg�ifica la entrega de un grupo 

de familias de indígenas, cdn sus propios caciques, dados a 

latutela de un español, para que este atendiera a su cris 

tianizacion y a su defensa. A cambio de tal servicio, el en 

comendero adquiría legalmente (hasta 1542) el derecho de re 

cibir los tributos pira sí- que teoricamente pertenecían a 

la corona, pagaderos por esos vasallos indígenas y ei de be 

neficiarse con los servicios personales.de sus tuteladosº 

En 1545, la corona española, legislo sobre la encomienda y 

aparentemente le quitaba el derecho ·a los encomenderos con 
• 1 

respecto al servicio personal y permitiendole la recaudaci 

on del tributo finicamenteº El anterior derecho �e trasmitía 

hereditariamente y existió en la pr§ctica hasta.el siglo 

XVII en sus finales. 

El ericomendero trato por todos los medios, mantener este ti 

po de organización al servicio de sus pretenciones. La coro 

na inspirada en normas del derecho romano Justiniano, trato 

de estimular el mestizaje legal; pero ya vimos que el inte 
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rés del encomendero era 1 otro y estaban definidos por eso no 

aceptaban la legislaci6n, ya que desaparecéEÍan los tribu 

tos y las prestaciones personales gratuitas. 

Al lado de los encomenderos, se hallaban los curas, quienes 

representaban la corona espiritualmente; este cura fue molde 

addo lentamente· sin destruirlo, el sentimiento indígena n e 

el sentido de enseñarle que tenía que ser leal, ya que n·os 

lo gratificaría en el cielo. 

La encomienda se va constituyendo, a lo �aigo del siglo �VI, 
1 

en una forma peculiar de asociación forzosa, la obtenci6n 

del poder, del prestigio y la riqueza. 

En termino de �onclusi6n la lucha por el poder, se concentr6 

en una lucha interna por un Estatus sémi noviliario, y por 

el dominio de una mano de obra servíl. Entrando de esta for 

ma las comunidades indígenas, atadas a sus caciques por valo 

res sociales ancestrales, al nuevo juego por el poder social. 

El encomendero, quien.su presencia era innecesaria en las en 

comiendas; lo traslada a ciudad colonial, confiriendole por 

este mismo hecho su evidente superioridad ecnómica y social; 

confiriendole un rango predominante-y los organismos polític 

cos locales quedan en sus manos. 

En ef�cto los cargos de Regidores son provistos por la coro 

na, aceptando peticiones o consejos de lo·s propios cab.ildos º 

,La ciudad en ese momento no era un centro de actividad eco 

nómico, sino un organismo político. Por lo tanto es la enco 

mienda la forma exclusiva a través del cual se mueve el as 

pecto social, económico y político. 

El eniomendero delegatario del podér pGblico y �ocial de la 

corona, convirtiendose en receptrir particular de tributos 
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en su provecho y es el practico dueño de la obediencia in 

dígena, expropiando el poder político al indígena en ese 

caso a su cacique como símbolo del grupo. 

4.1.1 Las Sedes del Poder Político y de la Encomienda. 

Al traer a este trabajo la ubicaci6n de las encomiendas tie 

ne su importancia para señalar a hora y mas adelante, el 

porque de la concentraci6n política alrededor de estos cen 
• 1 tros y no de otro que comercialmente eran superion.

1 

Vemos como Santa Fe y Tunja, pasan a ser el epice�tro de do 

minio político; zonas en 1550, éncomenderas por exelencia. 

Esa regi6n geografica que luego se constituiría en el Nuevo 

Reino de Granada, recibía por influencia de los encomenderos 

todo el poder político. Como antesala de lo anterior, hay 

que agregar que en la zona andina reside una numerosa pobla 

cion aborígen relativamente sedentaria. 

Los cabildos de Santa Fe y de las zonas del altiplano estab 

ban compuestos por encomenderos o títeres inteligentemente 

colocados por estos.· 

Era tal el poder de los Encomenderos, que se enfrentaban 

exito a la real-audiencia, �ometiendola a su dominio. con 

Como 
. .. cion 

y de 

se puede ir esclareciendo el hecho, como la participa 

política utilizo el sistema de la adhesi6n-autoritaria 

sumisiOn paternalista. 

Era tal el dominio de ellos, que ea necesario traer a ccila 

ci6n el he�ho �resentado con el primei pr�sidente '.del Nuevp 

Reino de Granada, señor Miguel Diaz de Almendariz; quien de 

volvi6 a los encomenderos designados por los hermanos Queza 

da, las encomiendas privadai por el gobernador de Santa Mar 

ta, Alonso Luis de Lugo. 



El siglo XVIII, muestra incisivamente el punto neuralgico 

de todas �as situaciones analizadas. Si bien es cierto que 

las razas, indígena se iban extinguiendo aparece un fenóme 

no biol6gico de mestizaje;· provocaddo esto el fenómeno so 

cial mas importante de la epoca tenido en cuenta con mucto 

interés p
i

ra la estructuración socio política del pais. 

Con la exferminacion del indígena, aparece un hecho importan 

te, el cual es la situación de los blancos, que en estado 

de ocio e&pezaban a crear conflictas sociales. Esa presi6n 

social adquiere razgos políticos, que culminan con la apro 

piaci6n de las tierras de las encomiendas, hecho este que no 

tenía importancia anteriormenté. 

Lo anterior obliga a las autoridades a tratar de proteger a 

las zonas de las pocas tierras que quedaban de los indígenas 

para evitar una mayor gravedad de la situacióm aparéciendo 

la institución del Resguardo; 

Aili comprender los indígenas que sus patrones culturales eran 

utilizados por los españoles para su explotación recurren al 

mestizaje, a fugarse.otros. La tensión interna del grupo in 

dígena en relación con sus propios patrones culturales es, e 

en verdad, el elemento capital en la revolución demograf�ca 

que cmlmina en la constitución y el predominio de la Hacien 

da� 
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4.2 LA HACIENDA. 

El fenómeno Hacendario tiene su importancia, con respecto a 

la formación y estructuración de los partidos políticos en 

Colombia. 

El pequefio arrendatario, el aparcero, el pean jornalero que 

comienza a aparecer en la segunda mitad del siglo XVII, no 

es un proletario en t&rminos generales, obligado a vender 

su mano de obra a niveles de subsistencia a los grandes pro 

pietarios territoriales. 

Al inicio de &sta nueva &tapa, se ven obligados incluso los 

minifundistas a prestar una serie de servicios remunerados 

en dinero o en especie. 

Los Mestizos ayudan al patrón en todas las labores agrícolas 

o le entregaban donativos en fritas o animales.

Todos estos elementos que conformaban el sector desprotegido 

se vieron obligados a recurrir al fenómeno social de reunirse 

alrededor de· los grandes terratenientes, con el fin de que 

estos resoluieran sus problemas ante las autoridades. 

Los peones ca�pesinos se convirtieron poco apoco en asalaria 

dos; ya eito constituía un ascensci en la escala social y su 

emancipación. Se 1 deja claro que el au�oritarismo que llego 

alcanzar, la hacienda como organizacio� de poder político y 

de agrupamiento,:surge como consecuencia de la inestabilidad 

del status del mestizo sometido a la arbitraria voluntad del 

terrateniente; situación por la· que no atravezarón o afecta 

ron al indio Tributario. 

Esa adscripción al terratenienté andino de la Nueva Granada 

crea un ejercito de hombres que lo hace resp�table a nivel 

regional y nacional desde el punto de vista político, obli 
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gando a la colonia ponerse en guardia. Al igual que en las 

encomiendas, ideológicamente se apoyaban en el clero. 

Producto del movimiento gestado en el año 1781, cuando el 

Reino de Nueva Granada sufre la mas profunda crisis políti 

cas, con la sublevacfón de los comuneros, encabezados por 

Ignacio y Pablo Ardita, Miguel Uribe,Roque Cristancho. Mi 

les de personas se amotinaron co�tra la inposición de impu 

estos extraordinario! para atender la guerra contra Ingla 

terra, el aumento dellos existentes y la persistencia del 

monopolio estat�l. 

Era la sublevación de los pequeños comerciantes del socorro 

y luego. aa extendieron a otras regiones. A esta revuelta se 

une Tunja y Santa·Fe, Pero estos Últimos no llevan todo su 

esplendo� su combatividad y da como producto, el planteami 

ento de un tribunal encargado de la defensa en el que ínter 

vinieron todos los funcionarios con autoridad; desde la aud 

diencia y el Virrey Hasta el Cabildo; dando como resultado 

la escog.encia de una comisión que impediría a Santa Fe la 

_llegada. 

Esa �omisión estaba conformada por el Oidor Joaquín Vasco y 

Vargal y el .alcalde escogido por el Cabildo Eustaquio Galvi 

s, para que acompañaran al arzobispo Antonio Caballero y 

Góngora. Los pacto? firmados fueron violados. Sin que Anta 

nio Galán, líder .este popular, pudiera hacer algo por ese 

movimiento que se extinguía. 

De este modo las exigencias nacidas de las relaciones socia 

les de produceión, iniciales motivos de la querella comuner 

ra , evoluciona hasta convertirse no en un moviente revolu 

cionario deseoso de cambiar todas las estructuras; per¿ sí 

deseosa de convertir el motín en una transformación radical 
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de determinadas instituciones políticas. Con respecto a la 

unidad que se comento anteriormente entre los comuneros y 

los hacendados de Santa Fe y Tunja, y que luego de rompía; 

tenía sus cusas, ya que el movimiento tenía características 

populares y ese no era el interés de los hacendados y de a 

llí la defensa de las estructuras en el cual ellos se movían. 

La hacienda como asociacion dominante, se convierte rapidam 

mente en el modelo iobre el cual giran todas 1as relaciones 

sociales, economicas y políticas. La direccion política del 

Latifundista queda por este hecho asegurada y planteando su 

conflicto a los españoles. 

La lucha de los criollos de Safita Fe i _ representada por su 

cabildo, se dirige unicamente a la eliminacion -del poder ad 

ministrativo madrileño. 

El siglo XVIII construye lentamente el poderío absoluto de 

los hacendados del centro del país sobre el resto del Nuevo 

Reino de GRanada e impone sus valores y normas sociales a 

todo el ámbito de la existencia colectiva. 

4.3 MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA. 

Dirigido por los integrantes de los Cabildos Urbanos domina 

doB por los hacendados y por los doctor�s de la familia; se 

constituy�ron en or�anos de la insurreccion contra Virreyes, 

Oidores y gobernadores, enviados del otro continente y quie 

nes eran los que componían la alta administracion del país. 

Aquellas ciudades que consti�uyeron -Juntas de gobierno hacia 

1810, estaba conformada por elementos representantes de las 

familias encomenderas y a hora Hacendados. 

Pero también al lado de ellos se iba gestando otro sector 

guiados por intereses diferentes, que se denominan Comercian 
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tes y burocratas; conformados por los nuevos criollos y o 

tras y otros entrelazados con familias dirigentes de Santa 

Fe, exee�tuando a los de Cartagena. 

Pero la acitud de poseer el poder, no podía quedar en Status 

quo,los Hacendados mostraron su interés en las nuevas enti 

dades políticas y se produce inmediatamente la lucha entre 

Federalistas y Centralistas. Lucha ésta que consume las pri 

meras instituciones Republicanas desde i811 a 1816, cuando 

se ve interferida por la accion mil�tar reconquistarlona de 

don Pablb Murillo. 

La primera junta ceitral de Santg Fe, encargada de dominar 

todo el territorio, no consiguio obediencia de las juntas d 

otras regiones. Como consecuenc{a se da orígen al Estado d 

Cundinamarca, cuya c0nstituci6n se aprobo en 1811 y cuyo p 

primer presidente fue Jorge Tadeo Lozano. No podía ser tan 

sencillo, inmediatamente las demás provincias es decir; Nei 

va, Tunja, Pamplona, Medellín; crearon sus propias jurisdic 

cienes. 

Al no ponerse deacuerdo a través de la junta central de San 

ta Fe, organizar un poder general por. medio de la reunion d 

un congreso de las �rovincias. 

Ante el anterior fracaso, se intento, anexar esas provincias 

al nuevo Estado de Cundimamarca. 

Es precisamente en ese momento, cuando se da la pugna sobre 

el sistema que dominaría en el Reino. 

Le corresponde a Antonio Nariño "un derecho y una Adminis 

tracion -Centralizada; propia esta actitud de las-necesidad 

des mercantiles, y qqe son compartidas por la mayoría de los 

empleados y antiguos españoles que se habían adherido al m 

movimiento independiente. Claro que no hay que descartar la 

posibilidad de la existencia, de latifundistas apoyando e 
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sas teorías, caso típico el de los Lozanos y Luis Cai�edo 

que por sus mismas actividades mercantiles necesitabande 

un Estado Unificado. 

La autonomía de las provincias, se constituyeron en objeti 

vo principal de los hacendados, ya que esto le garantizaría 

el control de la vida política local. Como ideologo del Fed 

deralismo aparece Camilo Torres y seguidos por Emidgio Beni 

tez,Frutos gutierrez, Lds Pombos, los Varalla, Ricaurte,

los niños y otros. Quienes van entrealzados con intereses 

con los hacendados de todo-el reino. 

Nariño, desde la bagatel�,- hací� su llamado de atencion a 

la opinion pública en el-sentido, de que un gobien-o de 

bil puede hacer parecer la independehcia del nuevo reino 

a mano de los partidarios del Rey. 

Con el apoyo de los comerci�ntes, incluso con los comer 

ciantes fieles al consejo de regencia, lo que ocasiona que 

a la Nariño se le llama II Regentista" y qe los '' chispe 

ros" es decir de la mayor parte de la masa popular; Nari 

ño alcanzo el poder a traves de un amotinamiento y de po 

náeiltss a Lozano. 

Le core�sponde.1a estos dos sectoses-un ificar criterios 
1 

gracias a los hechos que se estab�n presenta�do en Carta 

gena, como era :la llegada de Pablo Morillo, que no dio 

vasto a los parti�os en esa lucha; así entraron triunfan 

tes el 6 de mayo de 1.916 a Santa E�. 

El result�do fue la formacion de guerrillas conformadas 

por los hacendados, doctores, alcaldes y determinados curas 
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En vista de lo anterior, hubo necesidad de que Bolívar re 

gresara a Venezuela.a asumir la dirección de la lucha, lo 

granda atraer a Jos� An1tonio Paez con su poco de m:g.latos. 

Le tocó destgnar como jefe militar a Santander, para poder 

manejer y zanjar la[dificil situación que se debía , ya 

que se negaban a un
i

r los esfuerzos los granadinos con los

hombres comandados 
r

or Juan Galeano, segundo este de Paez. 

Bolivar creador de un testamento supranacionalista, hizo 

del estado, algo mas amplio, en el que·solamente no estu 

viera una nación. Em ejercito lo hizo una institución,pe 

ro nunca tuvo objetivo, formar un aparato represivo, sino 

como medio de organzación; de allí que vinculara a los ha 

cendados, doctores, pardos llaneros y así un número varia 

do de sectores, con el fin de unir a los venezolanos con. 

los granadinos. 

Jase Francisco de Paula de Santnader, asume el poder de 

e lambía, mientras Bolivar concluye la campafia libertadora 

en Venezuela e inicia la expansión sobre terri�orios de 

Quito y Perú. 

Muchas personas vieron en el ejercito un enemigo, por eso 

Bolívar selicitaba ahincadamente a tropas y dinero ¿el p 

vicepresidente Sentander y los DoctcrEs que lo rodean; tra 

tan de trabar las diligencias respectivas, trantando de 

redncir las tropas y oficiales; y de sustituir las tropas 

por milicias voluntarias. Santander pregonero principal 

del antimilitarismo, veían en el ejercito regular de Co 

lo�bia, una fuerza de gobierno , una estructura asociativa 

de caracter político. 
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Ahora si bien es cierto Eolivar, sus intenciones etan enea 

minadas a superrar la he�erogenidad soc{el profu�da �e los 

pueblos emancip&fos, intermedios da gcbi¿rn� �u� crearan 

e intercrementaran la solidaridad colectiva. 

La lucha política se había dado entre estos dos ssct0re� 

por ese el congreso constituyente . Boliar quiere afir 
. mar su concepciónes acerca de] es t fl.Ll o .::,-,_ <'- J 1 '0J1i?;Yf:::-n e_!,-

,oé Venezuela y Nueva Granada. La mayor 

narte de los 2iruta�oF �enezoJancs e9tat2r �e acuerdo ce� 

J. 2_ E ;_ c. E ;,_ 1c . e e r: t r é J J. 2. é: c- o r 2. = r ,e- T' 0 1 .; -,- :.:- 0
- pero no ocurría 

lo mismo con los diputados de Colombia, divididos e� d0s 

ba.L.do2, d 

vio la necesidad de enfEatar a un persrinal importante y 

quien mas que Antonio Nariño. que ya se encontraba un po 

co retirado luego de la traición que le hicieron� Pero 

fue derrotado en este congreso, antes que se le hubiese 

asigaddo cargo de vicepresidente de Colombia. Por eso 

salio victorioso Santander com vicepresidente en propie 

dad' 

Al rggresar �olivar de sur inicia su campaña para que se 
. 

1 

revise la carta C:e Cucuta,! E:. pes&r que est2.. no podía ser 

Tuodific&d&, en 1.928 el C�ngreso peimite la reunión de una 

constituyente, la congecnión se reune en Oca�a allí �e� 

Jos2 Vic2�te Az�er0, Francisco SOto i 

niciaron la oposición representaddo la posic10n fe¿eralis 

ta . 

�r2si���2i� , apareciendo la dictadura. Inmed iaaamen t. e 

se p:,c,d¡:;. :· .-, .. 1 25 de septiembre de ·1.928
1 

la cosnir,1c: �01, 

a tr aves del·las a}-::: e del palacio e e San Car los. 
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A mane2-u de concluii6n se puede decir que en 1.750 y 1854 

se consolida �� sistema h&cendario como base t11rida�ental 

d� la produccci6n y por con�ecuencia la dominaci6n poli 

tica. 
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S. ORIGEN HISTORICO DE LOS PARTIDOS EN COLOMBIA.

Formación Liberalismo , Conservatismo. 

5.1 ·FORMACION. 

Desde este momento entramos a estudiar detenidamente la a
parición de los partidos en Colombia, deterniendonos exclu 

sivamente sobre los maE tradicionales en colombia,como el 

liberal.y el conservador. 

Tenemos las ideas y concepciones que dominaron el momento 

histórico, para esas nuevas asociaciones de caracter poli 

tico. 

Anterimrmente habíamos analizados como la hacienda domina 

gran parte de la historia políttca, _colo�biana, pero no 

desconocemos la evolución de los- pueblos, en busca de su 
1 � -

desarrollo económico, ademas este no podía esta� alejado 

de un sistema que había tomado fuerza a nivel mJndial; de 

allí que no eramos la excepción. 

En la nueva Granada a mediados del s�glo XXIX la teoría 

política se representa enriquecida por una experiencia 

historica ajena, la experiencia grancesa, y por consiguien 

te con una terminología y unos concetpos perfectamente ina 
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decuados sociales y ecnomicas locales .• Solo a partir de 

1.848 un esbozo de conciencia de clase de afirmaci6n econó 

mica de clase va a abrir su paso a través de la superviven 

cia coloniales y con el prestigio militar.y la influencia 

de cleros. 

5.2 EL LIBERALISMO 

Se afirma que la minoría criolla prefiguraba una hurgue 
i 

sía,·jugó un papel importante, esta burguesla canilizó su 

atenci6n hacia la idemlogía liberal europea. En los pai 

ses europeos no indüstrializados ( Alemanía, Italia euro 

pa Central) se impuso una versión nacionalista y romanti 

ca del liberalismo .• Eru la nueva Grannada Una minoría 

criolla, votada de tod�s las preeminencias de una clase 

colocada a la cabeza de una sociedad inde�enidnete, fue 

mis receptiva la influencia de una ideoloiia liberal. 

La inlfuencia ideologíca· de Europa,no encontraba oposición 

esta vez, presentada la ruptura con España. En Europa es 

clase bu-quesa lider'de los planteamientos liberales com 

batían su in . temo s de ninguna e sp ec ia , . al régimen feudal 

que ataba al d-esarrollo de esa nuevl!. clase y de un· sis te 

ma económico como era el capitalismo. No lo msimo sucedía 

en América. que una clase que deseaba tomar el poder veían 

en el libeialismo doctrinario el medio de liberarse de un 

estado paternalista, y lis s�cuelas dejadas por los espa 

ñoles. El deseo por acabar con los restos de la colonía 

y de adoptar una decisión pnnal y liberada iva unida a la 

necesidad de un sistema republicano; i por consiguiente 

de vincualfse a un momvimiento de civilizaci6n universal. 
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• 
• 

El liberalismo colombiano es la exprsi6n política de una 

concepci6n individualista de un mundo, la cual parte del 

ctincepto del valor absoluto d� la persona humana; es por 

ello una ideolog6a aatropocentríca. La libertad se entien 

de como el medio de hacer valer, los atributos esenciales 
(20)de la persona ••• 

La ncesidad de cambio radicales aparecieron en forma vio 

lenta en las mentes de los primeros defensores del partido 

liberal rojo, al engrupor contra los seguijores del santn 

derismo hasta denominarlos " conservadores yilustrados" 
' 

. 

por eso citando por el dr., Gerardo Malina traemos a uno 

de los lideres del·partido liberal, señor MURILLO TORO, 

cuando dice:" el partido liberal antiguo, se organi zo ba 

jo las influencias del general Santander, era muy contem 

poraz idor con el orden de cosas anteriores, y gustaba· so 

bre manera la autoridad, era antiderical, pero quería el 

patronato, no podía resolverse a desprend�rse del ejerci 

to y la acci�on gubernativa y cent�ali zadora, por lo cual 

en el fondo no podía considerarse como partido liberal que 

sería como la fracciSn ilustrada dei partido conservador'1(
2l)

E xistian un nueelo sobre el cual rotaban todos loslibera 

les y eran la necesidades de asegurar la libert�d por lo 

tanto el partido naciente sería el de los hombr�s libres 

Siguiendo los pasos de MURILLO TORO,, lo traermos nuevamen 

te citado por G. MOLINA y dice: " Todos los que defiendan 

la libertad en lo que llamamosgarantías y derechos indivi 

duales sea cuel fuere il bandera en que haya militado antes 

(20) Historia Básica Colombiana, pagina 242, editorial plaza y janes.

(21) LAS IDE AS LIBERALES EN COLOMBIA, pagina 17, editorial colección
manuales universitarios, 
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son y deben respetarse, liberales sin que haya porque con 

trariarse en ralidad su elección, si viene antes apoyarla 11( 2 2 ) 

Pero comos nos toca traer a colación la discusiontsoeorica 

del momento historico, en el mal se estaban bifurcando las 

ideas y organiza�iones de agrupacmientos políticos, vemo� 
como el se5or. EZEQUEL ROJAS en una defensa que hace de 1� 

candidatura del General Hosee hilario Lopez planteaba lo, 
sigui:etltes interrogantes del profesor G. MOLINA: 11 pero se 

1 preguntan lo que quiere el partido liberal? cuales son s�s 

deseos? cual as la teoría que el quiere ver realizada? fi 

cil es la contesteci6n. 

República quiere el partido liberal, quiere el sistema re 

presentativo, real y verdadero, y- no apariencias como la 

que existe, quiere que las libertades públicas, y los atri 

butos de la soberanía nacional se garantize suficientemen 

te. 

�uiere que los derechos individuales y sus garantías sean 

realidades y no engafrosas promesas, ••. 

Quiere que la voluntad de la ley sea la que disponga de la 

suert� de los hombres •••• 

Quiar� que la ley sea la expresión de la v6luntad del le 

gisla�or en el orden suyo y no del ejecuti�o •••• 

Como se ha observado , en resumen, quiere el partidor libe 

ral que se organize un gobierno en beneficio de los goberna 

dos, quiere república sistema verdaderamente representativo 

congreso independiente, buenas lyes, una política en el poder 

(22) Las ideas liberales en Colombia, pagina 27, editorial manual univer 
sitario Tomo I. 
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i 

6. ESTRUCT URA SOCI AL DEL LI BERALISMO

D esde uni�icio los pensadores e ideologos del partido libe 

ral entraron a·auto sefialarse como defensores de una caaaa 

popular, y enfilar las bat�rias contra la aristocracia, roo 

nipolio, capitalista y oligarquía. 

Expresiones de 1�� elementos, de la escuela radial formada 

dentro del liberalismo y queda refeejo de las ideas libera 

doras en Europa, terminología que le toc6 cambiar incian 

do el s�fior Jos� María Samper, quien decía al respecto, trai 

do por el profesor G .  MOLINA, " que el dominio de las tres 

oligarquías que las. avasaballan (clero, milicia, monopolio) 

ivan a ser presentados y reemplazados por el pueblo. ( 23)

Al respecto traemos lo éxpresado �or el sefior Prcifesor GER 

MAN CO_LME NARES quien dice: "su organización, como una cohe 

siOn de -intereses que se expresa mediante la comunicaci6n 

y ofmrú.lación de una ideología, es mas bien tardía" (24)

(23) IDEAS LIBERALES EN COLOMBIA, pagina 20, editorial colección manual 
Universitario, tomo I.-

(24) IDEAS Ciberales en Colombia, ibídem.
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En sintesis se ·puede decir, a mediados de 1.948, aparecie 

ron en la Nueva Granada una infinidad de sectores interme 

dios y que constituyeron en la dinámica- politice-social. 

Dentro de estos sectores se mencionan a los comerciantes 

productores de oro, artesanos y los manufactureros, secta 

res estos, mas democráticos, cultivadores� ¡os arrendata 

rios de las rentas pGblica� que el estado era capas de ad 

ministar. 

Los explotadores de.oro antioqueño, acumularon capital, 

en incluso fueron a der�var a otros sectores con la agri 

cultura. 

Los manufastuieros y artesanos, jugaban un papel importante 

ya �ue ellos, por secüencia 16gica etan partidarios de la 

protecci6n estatal. 
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7. LAS DOS INEAS DEL LIBERALISMO. 

El liberalismo desde sus inicios viene dividido; dicha divisi 

6n al inicio se dieronn bntre los sectores bien identificados 

en la historia liberal. El prfesor Gerardo Melina manifiesta 

lo siguiente '' Un partido cin eBa abigarrada composici6n soci 

al y sometido a tantas y diversas presiones ideol6gicas no 

puede ser unilateral". (26) 

Dos tendencias bien identificadas una como propiamente liberal 

y otra de caricter democrltica. 

La linea estrictamente.liberal, representada por los sefiores 

Florentino Gonzales y Miguel Samper. 

Florentino Gonzales, desde su regreso atac6 directamente al 

pr�sunto socialismo defendido por el general Hilario LOpez y 

sus seguidores. Quzo desde su inicio combatir las teorias del 

bonito hablar y protectora de derechos sociales ; por lo que 

'babia visto en Inglaterra y según el da_ba el equilibrio insti 

tucional. 

Por eso denominado sarcasticamente " Niveladores" a este eiec 

tor; Gonzales crey6 encontrar la forma de crear una impresi6n 

Una vez conseguido lo .anterior, p�der plantear un partido int 

(26) Las ideas liberales en Colombia, tomo 1, pag.53, ediciones

Tercer MUndo.
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termedio entre los democráticos del sector libral, y los 

conservadoies que llevaban s� curso por el orden hasta la 

exagerac,ion. 

Por lo tanto el partido moderado defendería el progrego 

que garantizaba la armonía social entre la comunidad. 

Queremos pues, una democnacía ilustrada, una democnacia 

en la que la inteiigencia y ilia propiedad dirijan los desti 

nos de los pueblos, no queremos, una democracia barbara �n 

la que el proletarismo y la ignorancia ahoguen los germen 

nes de la felicidad y traigan a la ·sociedad en confunsion 

y desorden" (27) 

Las sociedades democráticas por las sociedades de a�tesanos 

fueron el nervio del liberalismo popular comprendieron o 

portunamente que las luchas gremiales de caracter reivindi 

cativo, sori inseparables de la lucha política, esperaban 

del futuro régimen, la profesión oficial a los artefactos 

que se producieten en el país' 

Florentino Gonzalez manifestba que lo único que puede enri 

quecer al país es aquello que el exterior necesite y qye 

'ha copado el mercad·o interno.!. Al respecto el profesor Ger 

man Colmenare� cita lo manif�stado por Gonzalez cuarido dice 

" Por eso es necesario qe _que nos convenzamos de que sola

mente lo que nos facilite especulir sobre el mercado jnmen 

so de Europa puede contribuir a la pr6speridad y aumento de 

la fortuna pública y privada " ( 2 8)

(27) IDEAS LIBERALES-EN COLOMBIA tomo I pag 59 libidem.-

(28) PARTIDOS POLITICOS Y CLASES SOCIALES EN COLOMBIA, pag 69,
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Las sociedades democráticas se multiplicaron por todo el 

pais , lo anteior condujo a una radicalización de 1 libera 

lismol dado er alto grado de beligerancia de los artesanos

Un nuevo fenomeno politice se presenta en la lucha partidis 

ta de los rojos cynes precisament� la aparición de los gol 

gotas y draconianos; que enel fon,o,, seguían siendo la mis 

ma discusión de tiempos anteriores. 

Según Juan salvador CAMACHO ROLD-AN, los golgotas pepresenta 

ban la adhesion a los principios, al civilismo, la mano ten 

dida al adversario, la convicci6n d� que los hombres son -

moldeados por el p�riodo y la escuela. 

Los draconianos en cierta forma representaban a los que in 

terpretaban la tesis del camino mas corto , para hac�r poli 

tica. Dentro de ella militaba, elementos.sobrevivientes de 

la guerra emancipadora; caso tipico el de oband9 confiaban 

en un ejecutivo fuerte, sostenido por un ejercito. 

Desde el punto de vista, económico, los golgotas eran parti 

darios de las reformas graduales, y al importancia que daban 

a la libertad de industria y comercio. 

Los draconianos eran las expres�6n de los artesanos, y por 

ello planteaban un estado prpteccionista. 

Desde el punto de vista político, _los golgotas se constitu 

yeron en ideologos perm sin gran cantidad de adherentes que 

lo representaron caso contrario al de los dragonianos con 

un gran respaldo de mas� pero sin princip�os y adornos.-
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8. CONCEPCION LIBERAL SOBRE EL ESTADO

La concepción que se te�ía del Estado, como ente oc�oso, 

sin intervención en lo economico-social,policico. 

La realidad social ó�ligó a todos los sectoes girar este 

concepto del esta�o y verse obligado a atribuirles oficios 

Al respecto traído por G. MOLINA el sefior DON JAIME JARAMI 

LLO dice: " las f�erza·s .de los hechos, sin embargo era mas 

convincente que la concepción teorica de jóse MARIA SAMPER 

como la mayor parte de los partidarios, la teor�ia liberal 

del estado. Como su porpio hermano MIGUEL KAMlR se sentía 

compelido a aceptar la conveniencia y la neces�dad de que 

el estad y una d� sus expresiones, el gobierno, tuviese no 

solo existencia, sino una 1ntervención activa y rectora de 

·la vida nacional y no solo s� sentía inclinado a justifi
(29) i

car sino a teorizar sobre ella"

Para MURILLO IDORO, consideraba primordialmente la interven 

cion del Estado en los asuntos de las naciones, en su gobier 

de 1.864, su administración fue intervencionista hasta don 

de lo permitieron su federalismo.-

(29) EBIDEM.- Pag
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Planteo la necesidad de que el congreso interviniera en 

la construcción de vías carreteables y navegables. 

De antemano saberrnos que uno de los graddes defensores de 

los derechos individuales, guardían de las libertades pG 

blicas j de los fueron políticos del individuo

]

J

.

ese e

.

r

·

a �U
. 

RILLO TORO. 

Por lo tanto se dice en este trabajo que las e 1 1genc1as de 

este nuevo tipo de sociedad, no se permitio atta serie de 

lujos. Allí en esa epoca, corno el desarrollo capitalista 

se anuncia no a nivel de la gran industria, pero si del co 

me�cio. 

Dentro de este periodo se dieron ambios sustanciales como 

la redención de los censos y la abolición de los estancos, 

de los diezmos y de otros impuestos. 

Cnu la bandera de la libertad de cultivo y el aislamiento 

de la insas�ria del tabaco conoció sus dias de plenitud. 

Los manusfectureros no podían disputar con los comercantes 

que ya concentraban a nivel urbano, los grandes capitales 

y el centro de 1� actividad política� 

Aparecieron los bancos, afianzandose entre 1.860 y 1880. A 

parecieron las sociedades anonímas instrumentos que canali 

zaría ahorro producto de las cuantiosas· ganacias pr�ducto 

de las ventas de mercancías para el consumo de ·las clases 

alta�. 
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9. CONCEPCION LIBERA L FREN TE A LA

IGLESIA CATOLICA

Desde la concepción civilista que se tenía de la organiza 

cion de un gobirno republicano, en plena s9beranía por par 

te de las nuevas estructuras. Et partido liberal inicio 

una campafia contra las pr�tensiones del clero y no contra 

la religión catolica, ya que por sus prppia naturaleza de 

origen hereditario, desde el pu�to de vista ideologíco, por 

lo tanto, no soy partidario de afirmar que la religión ca 

tolica, hubiere sido, motivo esencias de la discusio� ideo 

logica entre liberales y conservadores. 

Hechos como el siguiente demostraran la instranscendencia 

yel aspecto religioso la posición tomada por JOSE MARIA 

OBANDO liberal· quien organizo la revolución de los " supre 

mos" en 1840 en nombre de la religien catolica; seimn el 

vulnerada del conservador JOSE IGNACIO DE MAR TI, qui�n in 

tentaba cerrar los conventos pequefios d� Pasto, mis tarde 

le correspondió a los �onservadores _tomar la defensa de la 

·religión catolica. organizo sub�ersmones y elecciones para

·liberarlos del partido ateo JOSE MARIA.OBANDO que podía des

truir la sacra santa religión de los mayores.

Sostengo que la p6sicion que en un momento determinado se 

abandero el partido conservador, no era mis que un sofisma 
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de distracci6n y tratar de captar mayores adherentes, esta 

obra, fue utiliza�a inteligentemente por MARIAN O OSPINA pa, 

ra rehabilitar el decaido partido conservador, des pueés 

de las elecciones. 

El profesor FERNANDO MARTINEZ dice: " La frontera ideologi 

ca del partido, fundada ostentosamente sobre divergencias 

relgiosas, incubre apenas una rivaliad profesional po- la 

obtenci6n del poder� como condici6n de todos los demás bie 

nes y srvicios sociales"(30)

Si bien en los primerosa aiios de la-vida polfica, el parii 

do liberal mostraba intrinsecamente, diversidades de ten 

dencias, cuna .de ellas , de acuerdo a las necesidades del 

capitalismo, otras más democaráticas. Si ya analizamos a 

los golgotas y draconianos; obligadamente toca analizar a 

los radicales.-

Tuvo siugigencia dentro de los periodos comprendidos entee 

L 863 y 18�8 

Fue el máximo rpresentante del individualismo. las ideas 

que lo mbvieron eran ias'siguinntes: 

Libertad�s aboslutas, federalismo, separaci6n de los poderes 

papel supleóorio del e'stado_ en el proceso econ6mico. 

Sucalidad no tiene discusi6n, la mayoría de elmos eran ca 

tedraticas, Juristas y escritores. 
--·-

(30) EL PODER POLITICO EN COLOMBIA, pag 3�7, editoriam punta de lanza 
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Desde el punto de vista económico, este tipo de sistema 

ideológico no �ra el adec�ado para las necsidades emergentes 

La del Radicalismo, es la edad de oro de la historia políti 

ca nuestra; y eso sedebe a la violencia, las siluetas de los 

Radicales emergieron 

mente vista en los 

con calidades exeepcionales muy dificil· 

representantes del Liberalismo. 
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10. CONSERVATISMO

El presente trabajo se presenta en forma con el único fin 
1 

de llevar un orden de ideas j no de cronología de aparición 

de las ideas y de los partidos.-

Luego de la Independencia q,úedan rezagos protubernantes, 

de la supraestructura d� la colonia., 

El partido conservador tambien surge dentro del ,proceso 

de formación de ,la pepú�lica. 

Muchos historiadores y politologos afirman que el origen 

del cosnservatismo colombiano se remonta a Bolívar, como 

primer agistfador de este movimiento. 

La anterior pssicion es muy discutida, ya que BOlivar nun 

ca �ue el representante de posiciones que tuvieran que ver 

con ciertas posiciones conservadores de infra o superestruc 

tura. 

E 1 p ar t id o con s e r va d o r e s e 1 qu e r, e c o no c e u y s o s ti en e e 1 

programa siguiente: 

- El orden cosntitucional contra la dictadura.

- La legalidad contra las vías de hecho.

- La moral del cisstianismo y su doctrina emviaizadora
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contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del mate 

rialismo y del ateismo. 

La libertad racmoRal en todas sus diferentes apliacio�es 

contra la opresion y el despotismo monarquico, militan 

demagogico, literario ect, 

- La igualdad legal contra el privilegio aristocrtatico

ocloratico, universitarioo c�alquier otro,

La tolerancia real y efectiva contra el eexclusivismo 

y ,la persecusion sea del catolice contra el protestante 

y el d�ista, o el ateista contra el jesufta o fraile. 

- La propiead contra el robo y la ususptacion contra el

robo ejercida por los comunistas. los socialistas, los

supremo o por fuera otros,

- La seguridad contra la arbitrariedad .de ccualeuier ge

nero que �ea.

1- La civilizacion, en fin contra la barbarie.

En conecuencia, el que no 

los no es c�nservador. 

acepta algo de estoa artícu 
1 

Ert t�rminos generalesj hay que decir que hubiera hecho 

falta un reactivo demansiado fuerte, para provocar un mo 

vimiento de oposicio
r

i adecuado e� el elemento mis genuina 

mente, �onservador en la nueva granada. 

Para dar por conluido el presente capitulo, traigo lo ex 

puesto por el dr. JAVIER OCAMPO LOPEZ dice: 11 ei conserva 
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tismo defiende el legado español, conmo símbolo de la tradi 

ción; y en la misma forma , la la bor de la iglesia católica 

en la formación de los colombia nos." C3l)

(31) HISTORIA BASICA DE COLOMBIA, pagina 242, editot:ial plaza y janes
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11. LA REGENERACION Y SU PARTIDO

NACIONALISTA

,r 

La histoti�a de los partidos politices en Colombia, nueva 

mente se lu.ena de, un hecho importante en el año 1886, 

Un nuevo sit�ema de movili�aci6n partidista surge con el &ni 

mo fe óórmar unaa ogganización intermedia entre dos partidos 

y que fuera capaz de guiar la repúblia de Colombia, de tal 

forma que pudiera haéer frente a las necesidades de la burgue 

sía comercial. 

Producto de las consecuencias inmediatas de la constitución 

de 1.863, .aparece un representante de esa necesidad. 

RAFAEL NUflEZ quien en sus primeros inicios fue uno de los 

representantes del radicalismo; sevio obligado a temperar 

se ideologicamente desde el punto de vista de la c6ncepción 

de la política. 

La Cmnstitución de 1.863 fue bendita, porque en ella se con 

signaron los mi� nobles y generosos principios de libertad 

y derechos a que pueda aspirar el hombre en el eje�cicio, ple 

no de sus facultades naturales al amparo de la legislación 

fundamenta1 .de un pueblo. 

Los protagonistas de esa constitución quizi pmr falta de 

un estudio sociologíco e historíco no comprendÍaB que esta 
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constituci5n no era la ideal para el momento en comento. 

Fue t a1 la d isp er s ion de la sob ernaía nacional, producto , 

del aspecto feder�tivo, _planteado en esa constitución; los 

estados presentaban una total anarquía Aparecieron uní 

versidades de ·constituciones y legislaciones en el campo 

civil y penal. 

El período politice en ese momento era el siguiente: 

Pra suceder a SANTIGAGO PEREZ en el periodo comprendido 

entre l874 y 1876, el lideralismo se dirijía entre los 

aspirantes a AQUILEO PARRA, radicalista por excelencia y 

el Dr. RAFAEL NUNEZ, independient�,. se afirm� que en lo 

primero, son consecunecia de los golgotas, y .los segundos 

los distinguidos deracmnmanos. 

Ninguno de los dos alcanzo la mayoría absoluta de los vo 

tos de los estados que exigiía la constitución para ser 

electo. Le correspondió al congreso perfeccionar la elec 

cien y lo hizo a favor de AQUILEO· PARRA. En esta oportu 

nitldd los conservad?res apel�ron a �as armas ara derrotar 

por la fuerza al gobierno legítimamente constituido. 

1 . , El temor a perder el mando impacto a los radicales, quines 

en la batalla de los chancros y garrapatas consiguieron la 

victora del presidente PARRA.-

Durante casi todo el gobierno de la Regeneraci6n, sd impi 

dio a los de mas sector es su part icip ac ion en la co tiend.a 

política. Apoyada esa actitud por Caro como presidente V_. 

dividio el país en amigos y enemigos; para la situacion,e 

68 



ra rara esta posición, ya que Colombia estaba rodeada de 

una miseria popular, de atraso en lo básico de la civili 

zaciom, y de desorden y corrupcion en la administracion. 

-La importancia de tª constitución de 1886, no se discute,

porque si algo a p�rdurado en la vida del país, es presi

samente el conjuntb de normas compiladas en esa inastitucion
' 

1 

Guia las prespectiyas social, política y económica del pa 

consentrando el poder en un gobierno central, quiran 1S 

dole la importancia a la constitµcion de 1863, que en el 

fondo fue ampliamente federativa. 

El doctor Mariano Ospina Ferez, al referirse a la constituci,.. 

on del 86, hace la aseveración" Y en el último cuarto de 

siglo pasado aparece el nombre del doctor Nuñez al formar 

un partido Nacional con los hombres de la llamada ala inde 

pendiente del iiberalismo y con figuras jovenes del conser 

vatismo, coalición que si no perduro como partido político 

prod�jo en cambio la obra extraordinaria de la constitucion 

de 1886". <32) 

(32) Antología del pensamiento Colombiano, pag.212, Centro

de Estud. Colombiano. 
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12. MUNDO CONTEMPORANEO

Respuesta del liberalismo, re�ngreso al gobierno, concep 

cien de un neoliberalismo, descripción cronologica de pre 

sidentes en las hegemonías. 

12.1 RESPUESTA DEL LIBERALISMO 

·En el sector no adscrito del liberalismo al gobirno de la

hegemonía conservadora, se encontraba en una situación de

desespero, tenía el partido de gobierno tal poder, que ais

lo al partido liberal y aun sector·conservador.

La intervecnicon de conservadores importadres, no fueron 

suficientes para calmar al desespero de ca�o por mantener 

se en el pod�r.-

Describiendo la siiuacion de hecho que se estaba presentan 

do anunciamos los destierros de 1.887 de los señores: AQillI 

LEO PARRA, EZEQUIEL BURTADO, DANIEL ALDANA, MODESTO GARCES, 

CARLOS MARTIN, JUAN MANUEL RUDAS, LINO RUIZ, LUIS BERNAL, 

BENJAMIN NUÑEZ, RAFAEL· MOSQUERA, quienes tuvieres que aban 

donar el país señalados como conspiradores del gobierno , 

La peesecusion de la imprenta liberal, caso pariicular la 

clausura del relator, dirigido por Santiago Perez. 



La necesidad de atemperar la siuuacion era manifiesta, ele 

mentas del conservatismo' abogaban por reformas donde se 

diera oportunidad al liberalismo. 

El señor MARTINEZ SILVA,jun año después de ser lanzado el 

grito de revolución el �r. d�.,. 
octubre de l. 889 ordenada pDr

el general Gomez inson �mitio un memorandum que de haber ¡ i 

sido aprobado por el gobierno de Marrogqui. En ese memoran 

do se recomendaba lo siguiente� Armisticio, envio de comisio 

nes mixtas compuestas de liberales y consrvadores partidarios 

de la paz, convocatoria a eleccciones para representantes, di 

putadas, y consejeros reforma de las circunscripciones elec 

torales para hacerlas coincidirlas con las demarcaciones 

geográficas. 

Pnra los lideres del liberalismo, era uriiimperativo su filo 

sofía de respetar las institucione� y permanentemente solici 

tabanque se le diera oportunidad en las elecciones. Al res 

pecto traemos la r�comendacion que hacía el general Uribe al 

Dr CARLOS ADOLFO URUETA, cuando este iba a negociar la paz, 

y decía, la mengr manera de que el partido liberal pudiese 

concurrir a las elecciones con suficientes garantías para no 

ser vejado ni burlado sería la propuesta por mí al doctor 

MAR';I.'INEZ SILVA en nuev-a York es a saber: convenir en· de los 

64 puestos de la cámara de representant�s, 25 correspodan 

al liberal lo cual es exigencia mas que moderada y que para 

verificar la elección se: señalan 25 circunscrpciones en 

que los liberales voten libremente absteniendose· de hacerlo 

los conservadores, mientras que estos uotarían en todas las 

demás circunscripciones absteniendose de hacerlo los libera 
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les (33) 

La guerra termino con la derrota del liberalismo. 

La reacción en definitiva el liberalismo solicitaba al con 

servatismo su vinculación al juego del poderº-

12.2 REIGRESO AL GOBIERNO 

La concordia nacional era la necesidad mas ·urgente para un 

país que requería de esta forma de gobierno, es decir la 

participación de los partidos unidos por una causa común. 

Esa causa común no era otra que el desarrollo de esa recien 

formada burguesía en Colombia y de los latifundistas. 

En noviembre de 1.902 los liberales, firmaron la paz, en el 

conocido tratado de Wiscosin y previamente en Neerlandia, 

Hay un hecho importante que obligo al gobierno a admitir 

al liberalis�o ese hecho es el cercenamiento que hace el 

coloso del norte, al quitarle a Colombia, Pana�á. 

Aprovechando la situación en mención Uribe y Herrera ofre 

ciero� el apoyo de su partido �l gbirno de Marroguiff y al 

General Reyes desginado jefe d�l ejercito que debía moví 

lizarse sobre las costas. 

El veto se levanto cuando se nombraron a Carlos Arturo To 

rres y Enrique Pere�, uno como secretario del tesoro y aab 

secretario de hacienda respectivamente, 
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12.3 CONCEPCION DE UN NEOLIBERALISMO 

Surge en Colombia producto de las experiencias europeas, el 

manejo que se le estaba dando a la política en el país, a 

las posiciones dictatoriales, a la n cesidad de reoirientar 

un partido con concepciones que perro ieran mantener al par 

tido liberal en primera plana, en la lucha por las reformas 

sociales, capaz esta de soportar el uge de las masas en 

sus formulaciones por demandas socia�es, politícas y gene 

ralidades. 

el socialismo de Estado, surge para solucionar la problema 

tica nacional su máximo representante se halla en Rafael 

Urib� Uribe. 

Conocedor del marxismo y de la historia reciente de Europa 

veía como urgente tomas ·1as medidas preventivas necesarias. 

Bue el primero en sefialar la divisi6n de nuestro pais entre 

opresores y oprimidos. 

Aceptaba que se le sefialara como socialista, pero inmedia 

ta,ente planteaba la diferencia, con relaci6n al marxismo. 

y a las practicas de la misma. 

Sostenía que la funcu6n del estado no era unicamente un 6rga 

µo ij trav�s del cual de mantenía el 6rd�� y amparar las li 

bertades individuales sino debía pro�urar por el progreso 

del puebilio. 

Partidario de un nacionalismo econmmico, era ffeartidario de 

acabar, con la importaci6n europea que debía ent�nderse como 

todo lo foraneo. 



12.4 DESCRIPCION CRONOLOGICA DE PRESIDENTES EN LAS 

HEGEMONIAS: 

Con el ánijmo de obtener una buena ubicación en el presente 

señalaresmos cada uno de los periodos políticos de Colombia. 

mEGEMONIA CONSERVADORA 

El final del siglo y el inicio del XX, esdecir desde 1886 

hasta 1930 se instauro en Colombia la república conservadora 

dirigida por los siguientes presidentes, en el presente siglo 

Rafael Nuñes desde 1.886 

José María Marroquín y Sanclemente desde finales de siglo 

hsta.1904 9, denominado quinquenio de reyes y el de "restau

ración moral". 

Carlos E. Restrepo desde 1910 hasta 1914 denominado este 

gobierno del republicanismo. 

Mircos Fidel Suarez �erio�o este entre 19114. y 1921 lo reem

plazo Jorge Holguín hasta 1922.-

Jase Vicente Concha periodo entre 1914 a 19¡8.-

Pedro Nel Ospina petiodo comprendido 1922 a 1926 

Miguel Abadía Mendez desde 1926�asta 1930'. 
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12.6 HEGEMONIA LIBERAL 

Crisis de orden social y político enmarcan el preludio de 

los libErales en el poder. 

Los conflictos de los trabajadores en la banknera, los mo 

vimientos estudiantiles de 1929 y como hecho¡ importante la 

división entre Vásquez Coba y Guillermo Leoh¡valencia, vi 

nieron a producir el final de la hegemonía cbnservadora. 

En r i q u e O l a y a He r·r era , d e s d e 1 9 3 O a 1 9 3 4 

Alfonso Lopez Pumarejo, desde 1934 a 1936 gobierno denomi 

nado R�volucion en marcha. 

Eduardo Santos período comprendido entre 1938 y 1942 gobi�r 

no deniminado dela gran pausa. 

Alfonso Lopez Pumarejo, retoma nuevamente hasta 1945, cuando 

renuncia. Lo reemplazo ALBERTO LLERAS CAMARGO hasta 1946. 
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13. FORMACION DE LOS PARTIDOS

SOCIALISTAS

Al· iniiio del presente siglo, las tesis socialistas nq 

eran expuestas por organizaci6n partidista, se encontraba 

diseminado entre intelectuales que de una u otra forma la 

aportaban dsmo simbolo de esp�ran�a para la soluci6n de la 

problematica de nuestro país� 

Por ser el inic�o del desarrollo indu�trial, aparecía len 

tamente el_proletario o i�dustrial. 

La mentalidad artesanal, s�guía influyendo en los estratos 

de reciente formación, 

En la decad� de 1930 se dan destello de organizaci6n parti 

dista guiados por la doctrina socialista, este priemr �mpu 

je lo dio Jorge Eliecer Gaitan quien cosntituyo la uniijn na 

cional Izquierdista Revolucionaria UNIR de orientacion: so 

cialista. 

Pero todos sabemos la naturaleza partidista- de Jorge E, 

Gaitin deallí que alli embarcado las tesis socialistas dentro 

de un programa liberal. 
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En el .:,.o l.�4C, fue creada la Liga de Acción Política, 

deseaba ser el nucleo catalizador del partido socialista 

democrático, y no din resultadn. 

sr.ciéliEte revolucionario
(j�j

s.r) el cual se adhirió a la

internacional en 1.928" 

En términos generales hay que decir, que con la aparición 

de la primera guerra mundial, cuando hace presencia avasa 

llante sobre Colombia la crisis económica y la depresión 

mundial. Aparecen las insurrecciones indígenas en las ha 

ciendas señorilaes del Cauca, de las luchas campesinas en 

el Tolima y Cundinamarca, con todos esos elementos de he 

¿hos se va construyendo una ideología de.caricter socia 

lista. 

Quizás el primer grupo de trabajadores que llamaban a la 

organización de un partido obrero, se daba eh 1.916, pero 

no se constituyo. 

Al respecto dice Víctor M. Rincón al referirse al incio 

del socialismo cuando manifiesta: " El socialismo, como 
1 -

el ave fenix había resurgido de las cenizad en que lo ha 

bía dejado la �emegagia populachera de los gobiernos li 

berales, apoyados por los antiguos transfugas del socia 

lismo que pretendieron candorosamente socializar el pat 

ti�o liberal consiguiendo solo hipotecar su disminuida mo 

ral política. La importancia promisoria de esta nueva · fuerza p0litica.

(33) Ideas polificas y Luchas de clases pag 159 ediciones tercer mundo 

(34) Ibídem 



fuai,re este capitulo hay que señalar que no solamente aparecieron 

los defensores del socialismo, sino otros representantes, par 

tidarios del marxismo y de la aplicación de las teorías cornu 

nistas corno organiaacion de las relaciones socialistas, pro 

piarnente del Estado con la comunidad. 

Al respecto el profesro Fernando Guillen Martinez dice: 11 e 

sos minutos de vaio durante los cuales desaparecieron las.re 

des estructurales de las lealdades conocidas , llenaron de 

horroi a los dirigentes. Se trataba de un vacío que repre 

�entola grieta crítica del modelo. Para repararla se suce 

dieron en vertico ninemátografico, la "violenciaj, la dicta 

dura militar el frente nacional. Al ampliarse, pese a todo 

se abrió un nuevo capitulo en la historia �el poder político 

1 b. (3 5).en·co om ia. 

Este movimiento cayo nuevamente en manos de los lideres tra 

dicionales, quienes pactaron la II Union Nacional" sostenien 

do el caído gobierno conservador a cambio de la mitad de los 

ministros y gobernaciones. 

La violencia fue tal que periódicos corno! el Espectador y el 

tiempo además la casa de Alfonso Lopez fueron incendiadas. 

Producto de la violencia en la aona rur�l se va a dar en el 

llano un nuevo fenómeno social y político. 

(35) El poder político en Colombia pag 525, editorial punto de lanza.
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14.1 ANTECEDENTES 

14. FRENTE NACIONAL

La obra de gobierno de la hegemonía liberal, de caracter po 

pulista, creador de la espectativa de poder �ambiar este sis 

tema b�rgués a través-de las vias democráticas. 

En este término aparece, JORGE ELIECER GATTAN, uno de los 

buenos representantes, del neoliberalismo. 

Triunfando Gaitán en las elecciones para el congreso, alar 

mo el sector reaccionario del país en su orden, que inicia 

ron campañas sicologicas destinadas a no ppermitir que el 

subiera a la presidencia de Colombia, 

De allí el enfrentamiento entre Gaitan y Gabriel Turbay , 

éste Último apoyado �in explicaciones claras por sectores 

organizado& en sindicados. 

Esa división liberal enfrento al doctor Mariano Ospina Pe 

rez, cayendo abatido en la lid electoral. 

Be esta forma se inicia nuevamente la h�gemonía conservado 

ra a partir de 1.946 hasta el 13 de junio de ·1.953. 
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Esta etapa marcara un nuevo horizonte en la vida política 

del país el jefe de gobierno planteo la Union Nacional. 

Gaitan con la muerte de Turbay, obtuvo la direccion supre 

ma 

co 

del partido liberal. Conociendo el pensamifnto políti 

de Gaitan , 0spina lo había excluido en la barticipacion 

del gobierno otorgandole a los cargos , los li,erales mas

reaccionarios, 

Sin merito a dudarlo Gaitan seria el proximo presidente 

de Colombia, pero un acontecimiento imprevisible, la muer 

te en forma violenta el 9 de abril de 1.948 impidio tal. 

acontecimiento. 

hs masas desatendieron el llamamiento y a la represion del 

gobierno entre 1948 y 1949 la tension política y social se 

generalizo por eso la decada del 50, hace que la burguesía 

colombiana vire en forma unificada, respaldada por los par 

tidos tradicionales. 

Al respecto dice el �octor Javier 0campo Lopez en la vio 

lencia las instituciones fundamentales se desquiciar6n ocu 

rrieron cambios en las pautas de tenencia de la tierra, y 

se manifesto la cri�is nacional, �n una de las etapas mas 

d.f. ·1 d 1 h" . .,. . d C 1 bº (36)1. 1.c1. es e a 1.stor1.a contemporanea_ e o- om 1.a. 

De allí surge la necesidad del bipartidismo de algo que sal 

vara las estructuras, inmediatamente ve como primordial la 

intervencion de la dictadura militar. 

(36) Historia básica Colombiana, pag 300, editorial plaza y janes. 
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LLevaron al General Rojas Finilla a presidente provisi�nal 

el 13 de junio de 1953, aqui choc6 con lo expresado por el 

Dr. Javier Ocampo Lopez al señalar que las fuerzas armadas 

se r�belaion contra el 6rden politice existente, gobern� 

hasta 1957. 

En un principio aparece como un gobierno poplista pero su 

verdadero objetivo era pacificar el pais, se establecion 

un tipo de militarismo reformista a través del cual se de 

sarrollo la economia y reformas sociales que pudieran de 

tener ese movimiento en auge. 

Como fundamento en lo anterior fundaron el MAN ( moviem 

ient¿ de acción nacional) quien a la vez apoyaba una cen 

tral obrera de afiliación peronista (CNT) �uando babia pre 

parado la inauguracíon en una asamblea popular masiva que 

do truncado. 

14. 2 EL "FENOMENO

La coilision de los dirigentes politices tradiciones, rea. 

ccionaron y organizaron un paro nacional. 

Acompañaron en esta empresa los grandes hombr�s de negbcios 
/ 

' 

con el fin de terminar con el régimen del Ge�eral ñustavo Ro 

jas pinilla. 

El 7 de mayo de 1:957 , los banqueros, comérciantes e indus 

triales otorgaron vacaciones pagas a sus trabajadores, para 

que se creara la crisis. 
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14.3 CONSECUENCIAS 

Para muchos el frente Nacional fue un fenómeno político 

transcendental que civilizó políticamente a Colombia, y 

restablecí� gradualmente la demacra

r

ía. 

En términos generales se afirma por muchos liberales entre 

ellos Alvaro Uribe Rueda, que el frente nacional fue la es 

cuela donde el liberalismo perdió sµ esencia de organiza 

ción de masa y en permanente movimi�nto. Se anquilozo y 

se convirtió en aristocrcico, dejando de cumplir sus fun 

cienes sociales. 

Otros seiialan el frente Nacional como el ente que institu 

cionalizó la inmoralidad administrativa. 

La compenetración de los dos partidos obligó al Dr LLERAS 

RESTREPO en su administraci�n; reformar la cosntitución y 

surge el popular articulo 121 dela C.N. en su fondo hacía 

perdurar la alianza de los dos partidos. 

Hoy en día difícilmente se ideritifica a ilios partidos por 

sus �oncepciones definidas. El partido liberal, partidario 

de la libertad y del .Estado de derech·o ha· cambiado sus te 

sis por las del orden , lamoral, -principio del partido· con 

servador, 

Se puede decir que 1 os partidos se .'han id o con e ens erva ti zan 

do a nivel de cupula. 
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- Paridad en el Congreso y mayoría calificada· de las dos ter

ceras partes .�

Duración de la enmienda para 12 anos, prorrogada en 1959

a 16.-

-restricciones (dos) a la facultad libre nombramiento y remo

cion de la rama ejecutiva, carrera administrativa y pari

dad en el gabinete. 

- propusieron plebiscitos como forma rapida para las refor

mas.-

- profesionalismo imparcial de las fuerzas armadas y la li

bertad de prensa.

E Frente Nacional sirvió para institucionalizar por primera 

vez al partido Liberal y Conservador. 

En ese frente su vida se inicia con el dr. Alberto Lleras 

Caemargo, seguido por el Dr. Guillermo Lean Valencia, Dr 

Carlos lleras Restrepo, y el Dr Misael Pastrana Barrero. 

�as poltticas que se yDopusieron fue de austeridad en el 

gasto pGblico, estabilidad monetar�a y planeaci6ri rigurosa 
1 

Carlos LLeras Restrepo se preocupo mis que todo al desarro 

llo economice. 

Claro estique ese desarrollo iba dirigido a buscar la con 

centracion de capitales y engrandecer la industria. 
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Ante tal estado de cosas Rojas , se vio obligado a renun 

ciar • Con la renuncia'se establece la junta militar el 

10 de mayo , luego de la bendición que hizo a rojas, el 

cardenal Crisanto Luque,para que emprendiera el viaja a 

España franquista. 

La junta era formada po
t

los quintuples generáles Luis 

doñez, Navas Pardo, Gabriel Daris, deogagia Fonseca y 

Or 

con 

tralmirante Ruben Piedrlhita. 

Se puso en marcha el pacto odeclaracion de sitges y Beni 

dar, mediante el cual ea establecieron los puntos funda 

mentales que serían incluidos en la reforma plebiscitaria. 

Reconciliacion ya rutinaria en este país, nuevamentese 

ría el camino para solucionar L6s problemas políticos, so 

ciales en eolombia , de allí que me· acoja a Fernando Gui 

llen cuando dice:" Todo el proce'so coincide igualmente 

con la paricion de los partidos tradicionales que hasta 

·hoy se han repartido la conducción del país y las venta

ja� -del gobierno, en un proceso de violentas y sangnientas

querellas, sucedidas por episodios criticas de· recontilia

cien estritigicas.�(37)

El contenido de las d�claraciones traidas por Gerardo Be 

doyas es el siguiente; 

Rechazo a la violencia poléica y p�posito de obtener la 

paz.-

(37) El poder político en eolombia, pag 363, eiditorial punta de lan 
za.-
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15. LAS ULTIMAS DECADAS

15.1 DECADA DEL 70 

Desde el punto de vis�a de las transformaciones polítiaas 

y aparici6n de otra organizaci6n, es poco lo que hay que 

rescatar para el desarrollo de las ideas y de los paitidos 

que han manjjado a Colombia duEante años. 

Belisario Betancur, ha querido buscar la paz, y fue el con 

tinuaador de la política de indultas y amnistiar a los in 

tegrantes de los diferentes movimientos guerrilleros , bajo 

la consigna de sustanciales cambios, quem mejorarían la si_ 

tuaci6n social colombiana. 

15.2 DECADA DEL 80 

. 1 
1 

Tanto la anterior como la presente decada corresponden al 

presente hist6rico, ycµizas usu�pando el tiempo a quien de 

ba hacerlo, en futuras· �pocas, pero es necesario analizar 

lo que podamos observar de ella. 

Se produce una incisi6n dentro del partido liberal, apare 

ce la necesidad de rescatar ese partido, del abandono en 

que lo tienen �as personas que en un momento determinado 

como este, aunque se hable de una mayoría ella, se puede 
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decir no es mayoría absoluta. 

Aparece el Doctor Luis Carlris Galin Sarmiento en represen 

taci6n del Nuevo Liberalismo. 

El Dr Galin en el períodico del esp

]

ctador expone global 

mente y en forma estricta sus tesis politicas. Acogeremos 

la global para simplificar nuestro rabaj-0 de comprensi6n 

de las tesis que aparec�n como reno"{adora, "Colombia ne 

cesita reuovar su estado,,su organidaci6n social y sus va 

lores colectivos, renovar �l estado porque las tres ramas 

del poder público amenazan ruina. La rama jurisdiccional 

lleg6 al punto extremo de su crisis con la tragedia del pa 

lacio Ee justicia murieron los magistrados de la Cnrte 

Suprema como- habían perecido en los últimos años jueces, 

magistrados de tribunales, fiscales y abogados después de 

múltiples intimidaciones que la naci6n no conoci6 o no 

comprendi6 en su terrible gravedad. La arbitrariedad, la 

extorsi6n y el .soborno ha�o ocupado el espacio de la jus 

ticia. 

E e el congreso se mesclan unas pocas leyes elaboradas con 
\ . ., toda atencion y decenas de proyectos tramitados en forma 

apres-ura-da. Las dos fuerzas _dominantes dn las cimaras el 

oficialismo y los conservadores emplean casi todas sus e 

nergias en el usufructo electorai de$ 6.000.000.oo en au 

xilios, mientras el Estado se gasta esa figra,. caqa día 

del año, desde el lo de enero hasta el 31 de diciembre 

En Jodas suerte de funciones y con ios mis cauticos cri 

terios.. Los parlamentarios viaja� por todo el mundo exec 

oto por su propia patria, la cual no conocen, no entien 

den no interpretan. La administración permaneee parali 
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zada �ientras los ministros todo� los afies y cada ministro 

improvisa sobre las conxecuencias de las improvisaciones de 

su antecesor y prepara las condiciones para obligar a improvi 

sar al sucesor. 

Desde el punto de vista de la participacion de otras orga 

nizaciones hay que _mencionar, la aparicion de la Unían pa 

triotica (UP) organizacion que presenta tesis hacia cambios 

radicales. 

Este movimiento representante del partido comunista coloro 

biapo, surge como una tercera fuerza en la lucha política. 

Esta nueva situaion política producto de la campafia en que 

se ha comprometido- el gobierno, de tratar dar salida, a la 

aguda problematica en la que está enmarcada nuestra patria. 

De alli que se hubiera amnistiido e indultado a varios sec 

tores comprometidos en organizaciones guerrillas •• · 

Lo preocupante para los dirigentes· liberales y conservadores 

es el temor de perder su fuerza_politica su poder, su cam 

bio en la estructura, de esta forma se han querido remosaE 

y constantemente realizan sus congresos ideologicos, plan 

tenndo en ellos la necesidad de ver la realidad, es el caso 

del liberalismo quienes se ocupan del desempleo, los servi 

cios públicos la reforma agraria, y la desc�ntralizacion 

para que el esqado vuelva-a las provincias. i 

Jukio Cesar Turbay Ayala, manifiesta que el país requiere 

con carácter prioritario, segur i_dad y estabilidad y que 

de ello depen�e la paz social, el desarrollo economice y 

el bienestar, Al respecto dice: " sin seguridad concebida 

�sta en los t�rminos que la carta determina, no es posible 
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(3 8) 
que el país progrese y que logren altas tasas de desarrollo. 

La solución que Turbay le da al grave problema nacional es 

simplemente una posición que desconoce las caasas ,del pre 

sente fenómeno. 

1 Por eso vemos que sus tesis no convencen cuando s
1

n expue�

tas ante la opinión pública. La crisis moral de nuestros 

dirigentes, es bastante diciente, de allí que loslque to 

davía aspiran dentro de esa democracia ver una luz de hones 

tidad en nuestro dirigente claman la descomposición por la 

que atraviesa la clase politica. 

El Dr. CARLOS LLERAS RESTREPO sostenedor unanime que a tra 

vez de la evolución política el cambio social deseable se 

logra sin revolución violenta. Sostiene que hay la necesi 

dftd de cambiar las instituciones desde el punto de vista 

de ciertas reformas insititucionales, bajo una:actuación 

decidida de la autoridad pública. 

Al referirse a la sitttación -de ciertos dirigentes dice: " Um 

problema analogo se presenta, por cierto, a los partidos 

políticos muchos miembros de estos inclusive militantes ac 

tivos aceptan programas que mas tarde no cumplen, al com 

probar que au aplicación afecta sus intereses personales o 

. . .. ·1 1 (39)compromete su situacion e ectora. 

(38) ANTOLOGIA DEL PENSAMI ENTO COLOMBIANO, pag 348 editorial C.E.C

(39) Ibidem.
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Sobre los pa rtidos de izquierda su participaci6n ha sido 

poca y las veces que lo han hecho, no han contado con una 

buena masificación o respaldo electoral, precisamente no 

ha pmdido presentar un programa unificado al pueblo coloro 

bia
1

o. 

Par las elecciones de alcalde municipales� puede presen 

tar�e un nuevo fen6meno polcico, como es el caso de un fren 

te democr¡tico capaz de afrontar la �area de esa organiza 

ción politica que se quiere. 

Ese frente democritico·dstar¡ formado por el partido politi 

ca de la UP y el frente popular. Esto abre un parentesss 

en la vida politica del país �reando la esperaaaa de nue 

vas t�cnicas, �¡cticas y estragegias alrededor del futuro 

politice del país. 
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CONCLUSION 

Las instituciones de hecho hasta hace poco tiempo, legaliza 

das y denominadas partidos, fueron creadas estas por la ne 

cesidades historicas de cambios radicales en el siglo XIX. 

La democracia liberal que desde un inicio ha sido la misma 

linea ideologica que ha demarcado la conducta desde el mis 

rno inicio de la independencia de nuestro país. 

El orden es el postulado de la democracia liberal, para ello 

surge ún estado por encima de todas las voluntades indivi 

duales corno conciliador supremo. Así todo el pensamiento 

liberal� corno conciliador supremo. Así todo el pensamiento 

liberal s�bre el Estádo, tiene su origen en el absoljtista 

hobbes y culmina con el idealista Hegel, pasando por locke 

y Kant. 

Por eso Botbes, responde a los cambios del m�rcantilismo, 

Locke defiende los valores burgueses en ascenso, Kant cons 

truye su garantía teorica·y Hegel los tonvieite en la Gltima 

_etapa de la evolucion histprica y conciliacion suprema de 

las supremas contradccciones económicas del capitalismo. 

Pero sabemos que algo debe garantizar e$e orden y quien más 

que la ley, es ella realmente quien seaalara los límites de 

la libertad individual para que no prevale·zca el caes. Al 

mismo timmpo su universalidad garantizara la igualdad de 



los ciudadanos. 

El régimen democritico liberal en Colombia, hay partidarios 

que aludem que �parece como consecuencia del régimen feudal. 

Pero sostengo que no podemos aceptar, tal tesis, por las cir 

custancias que anoto ieguidamente. 

Si en Europa sejdió ese caso antes señalado como fue el del 

feudalismo, y q e este dio orgen a un estado capitalista de 
- 1 -caracter absolutista que iba a hcer la transicion hacia la 

1 

democracia liberal y hacia el establecimiento qel modo de pro 

ducción capital�sta como el modo predo�inante en las forma 

ciones del_ siglo XIX. La situación en América L�tina era di 

ferente, ya que no existieron feudos con autonomía independie 

ente desde el punto de vista económico y político durante la 

colonia. 

Política�ente la Nueva Granada ,se regmáa por un gobierno 

colonial centralizado.que recibía la legislación directamente 

de España. 

Por otra parte las encomiendas, las minas, las comunidades 

indígenas integradas al régimen colonial, en nada se parecían 

a centros de Autosuficientessde producción. Todo el régimen 

colonial se sostenía gracias a base de una cadena burocriti 

ca diseminada por las ciudades y. aldeas del país. 

Como resultado de lo anterior, no da una forma de estado de 

transición de forma absolutista, como de di6 en Europa. 

LOs jefes de la independencia no pueden definirse como clar� 

mente como una rebelión con criterios específicos que lucha 

ran por alcanzar las garantias Nemocriticas de los enciclope 

distas o de los socialistas utópicos. 



En un momento determinado reacionaron contra un gobierno 

absolutista, arbitrario y contra un regimen impositivo, 

pero muchos de ellos pertenecientes a los priviligioados 

de la burocracia y de los económico • 

La independencia es una tipica revolución politica;no era 

una lucha por autonomia legislativa, por elecciones, libres 

por un parlamento representativo,por un derecho de propiedad 

que garantizara la industria. 

como no se luchaba contra un régimen politico,desconocian la 

forma de gobierno que se implantaria una vez· terminada la pri 

mera revolución. 

La unidad definitiva no fue solo de los dirigentes politices; 

sino de estos y la dirigencia empresarial y. c9nformar un sol� 

bloque para salvar las estructuras de una sociedad capitalista 

Claro está que esa formula se da a espaldas del sector mas in 

teresado en reformas sustanciales, como era el pueblo con sus 

sectores de presion. 

La forsoza solidaridad creada por el frente nacional entre los 

dos partidos tradicionales y al rededor de los sucesivos gobier 

nos alternantes,cegó el camino hacia otra estrategia política y 

produciendo la irresponsabilidad de los dirig�ntes politices. 

Fue una especie de freno histórico. 
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cumplir con esta misior: ; la situación por la que a travie 

sa colombia es dificil, no se puede caer en el error de de 

fender e-.lgo que se estn ·extinguiendo lentament·e, 1a situa 

ción politica en colombia est5 bien definida; hay dos secta 

res clarific�dos en sus conceptos y en lucha. 

La prolongación de la critica situación actual de los parti 

dos es tan pernici ,,sa como arriesgad . 

El cauteloso comportamiento politíco �ue asumen los partidos 

tradicionales,ha llegado un poco tardJ, ya que la indole y 

gravedad del problema no va a permit�r,el desborde de entu 

siasmo por unas instit�ciones que apenas se legalizan a tra 

ve� ¿e la ley·ss de 1985. 

La amenaza constante de le inflación, la per�istencia de los 

desiquilibrios sociales, la reduciión de la capacidad del es 

tado para �tender las exigencias mí�imas de la inversión pú 

blica, la alta evasiofi fiscal., el incremento de l�s tasas de 

desempleo,el virtual estancamiento que sufren el sector agri 

col� y el sector industrial, la poca seguridad �ocial. 

El sistema politico 7 est& suficientemente d�teriorado tomo

consecuencia de sus politicas cerradas, egoistas y a la vez 

irresponsable_con su propio sistema

Se requ�eren no partidos nuevos coh· caras viejas, sino verda 

deras instituciones que representen los intereses de la gran 

mayoría, partidos _con .responsabilidad y con j.uicio,debe.ran 

aparecer para establecer las rel&ciones futuras. Es necesario 

buscar y concluir una far.mula que comprometa por igual, su vo 

lunt�d y se traduzca en una determinaci6n conveniente a los 

intereses generales de la Nación. 



Al pueblo no se movera nuevamente haciendo alarde de los 

hilos invisibles de las lealtades partidistas •. 

�os dogmatismos conservador:o liberal, ya no funcinan; por 

lo tanto hay que hacer una gran reflexi6n de tipo nacional 

altamente participativa y realista. 

Hay que esti�ular la creación de nuevas formaciones,pueden 

inscribirse entre las estrategias adecuadas para una gran 

apertura democr6tica. 

Estas organizaciones pueden ser 0] producto de coalicionEs 

ent�c los sectores a fines en su estrategia:politica. 

Sobre los partidos de izquierda su participación ha sido po 

ca y las veces que lo han hec.:ho,no han cont.::do con una bi:e 

na masificación o respalc.e electoral,precisamente 1tc, ha po 

dido presentar un programa unificado al pueblo colombiano. 

Ultimamente se ba presentado a las eleciones presidenciales 

la organización denomicada Union Patriotica :(UP),�uien tuvo 

un respaldo aceptable ante la opinión pútlica. 

para .las elcciones dr: &lcalde municipales,puede p�esentarsé 

un nuevo fen6meno politico,como es el caso de un frente demo 

cr6tico capaz de afrontar la gran tarea de esa organización 

fOlitica que se quiere. 
1 
1 

Ese frente democritico estar§ formada por el parti�o politi 

e o d e 1 é": U P y e 1 f r en t e pop u 1 ar • E t� t o ,,. l 1 T í un p ar en t e S· is en 

la vid.0
• política del pais creando la esperanza de nue-vas 

t6cticas y estrategias alrededor del futuro polití�o del pa�s.
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