
LA TENTATIVA DE REVOLUCION
BURGUESA EN COLOMBIA
Y SUS RESULTADOS

Por FRANCISCO POSADA DIAZ

I. - EL AVANCE DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS:

LA LUCRA POR UNA INFRAESTRUCTURA

EI Libertador Simon Bolivar acaricio el proyecto de un ferrocarril
en el Istmo de Panama para comunicar los dos oceanos y favorecer
el eomercio nacional e internacional. En 1835 una ley autorizo la cons-
t uccion de la mencionada via ferrea,

Ya en 1855 el pais tenia 80 kilometres de ferrocarriles. Pero el
Estado era pobre y la politica de liberalismo econornico inherente a
la 'poca afectaba sus disponibilidade de inversion en este sector de la
infraestructura.

En la historia de los ferrocarriles colombianos encontramos una
intensa y apasionante lucha de las fuerzas nacionalistas 0 burguesas, y
1 s fuerzas extranjeras que deseaban eliminar la competencia local para
la Iacil venta de sus productos. En el proceso de expansion de las mer-
candas la introduccion de un sistema de transportes en los paises
subdesarrollados es muy importante. Kuczynski, en su sugerente trabajo
obre el desenvolvimiento del mercado mundial, ubica en la segunda
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mitad del siglo XIX el periodo en el cual la construcci6n de ferrocarriles
en los paises subdesarrollados se torna cada vez mas importante para
el colonialismo mercantil de la epoca 1. Dicha construcci6n de los ferro-
carriles signific6 para los grandes capitalistas internacionales benefi-
cios enormes, vinculados a la compra de los artefactos y maquinas
indispensables, a la actividad de establecimiento y, posteriormente, de
explotaci6n de los mismos. Cuando a esta empresa se consagraba la
actividad de gobiernos pre visores, los beneficios provenian de los inte-
reses debidos a los gran des presta mist as bancarios. El efecto econ6mico
de este tipo de inversiones fue un asunto complejo y dependi6 de la
estructura social del pais en cuesti6n. Paul A. Baran ha analizado este
aspecto del tema en su obra ya clasica sobre el problema del desarrollo
econ6mico. Citando datos de diversas regiones, y procedentes de los
siglos XIX Y XX, arriba a la conclusi6n de que la infraestructura de
vias de comunicaci6n, medios de informaci6n y puertos, se ha conver-
tido generalmente en los pueblos atrasados del mundo en vehicuIo
para "la brusca expansi6n de sus exportaciones" y "en instalaciones
auxiliares ( ... ) de las empresas extranjeras orientadas a la exporta-
ci6n" 2. Si nosotros dijeramos que la historia de los ferrocarriles nacio-
nales -10 mismo que la de las carreteras y luego la de la aviaci6n-
se identifica en forma completa con la generalizaci6n del profesor Baran
resultaria algo exagerado. Pero en esa historia si podemos encontrar
la tendencia no nacional hacia la conversi6n de nuestra infraestructura
en un elemento de sosten de intereses extranjeros y la tendencia con-
trarrestante de tipo burgues progresista que vincu16 esa infraestructura
a finalidades especificas de nuestro desarrollo. Sobre tada, la batalla de
la burguesia se concentra en la creaci6n de una red ferrocarrilera, de
caminos y carreteras y de un sistema de aerotransporte control ado u
orientado por el Estado colombiano 0 por compafiias nacionales.
Muchos de nuestros ferrocarriles surgen en conexi6n con el desenvol-
vimiento de las exportaciones cafeteras; nuestra clase burguesa no frena
este tipo de evoluci6n, antes bien, la estimula. La realidad de la pro-
ducci6n cafetera, util e insoslayable, desplaza el nudo de la contradic-
ci6n a los problemas del financiamiento, la direcci6n de las inversiones
y la administraci6n de infraestructuras.

De acuerdo con las investigaciones de Alfredo Ortega Diaz 3, la
historia de los ferrocarriles en Colombia ha sido la de una tensa pugna
entre los intereses nacionales y las ambiciones de determinados inte-

1 J. KUCZYNSKI, Studien zur Geschichte der Weltwirtschaft. Berlin, 1952, Cap. II.
2 P. A. BARAN, Economia politica del crecimiento, Mexico, 1959, pags, 119, 120, 121.
3 Cf. A. ORTEGA DIAZ, Ferrocarriles colombianos./ Resumen bistorico. Bogota, 1920;

Ferrocarriles colombianos. / La ultima experiencia ferroviaria del pals, 1920 -1930.
Bogota, 1932; Ferrocarriles colombianos. / Le~islacian ferroviaria. Bogota, 1949.

-126 -



reses extranjeros. La primera legislacion sobre la materia, a mediados
del siglo pasado, contuvo elementos nacionalistas inuy importantes, Por
mandato de la Carta Fundamental, toda construccion de vias ferreas
debia tener la autorizacion respectiva del Parlam~nto. Los estados so-
beranos y luego los Departamentos, a traves de sus organism os legis-
lativos, podian adelantar la obra de ferrocarriles en sus respectivas
jurisdicciones. EI Acto Legislativo numero 3 de 1910 retire esta potes-
tad a los Departamentos, perc algunos conservaron la propiedad sobre
unas pocas lineas. Las Leyes 69 de 1871 y 52 de 1872 establecieron un
regimen muy halagador para los contratistas, con el objeto de atraer
capitales a este sector. Asi por ejemplo, la empresa constructora estaba
exenta del pago de obligaciones al fisco nacional y en 10 que respecta
al acarreo de los materiales de construcci6n el gobierno garantizaba
al contratista un 7% de interes sobre el capital invertido .en la obra,
ciertas subvenciones, amplios plazos de usufructo de la via, le donaba
a la empresa extensas zonas de tierras baldias, etc. En 1886 la red
ferrea del pais era como sigue:

Ferrocarril Longitud-kilometros

Panama a traves del Istmo .... . ..
Bolivar, Puerto Salgar a Barranquilla
Santa Marta, en construccion ...
Cucuta al rio Zulia, en obra
Girardot, en obra. ... . ..
Medellin a Puerto Berrio ..
Cauea, Cali a Buenaventura, en obra .,. ... ,.. . ..
La Dorada, en obra ... ... ... '"
Puerto Wilehes, a Buearamanga ... .,. , ..

80
27
12
54
39
371;'2
251;'2
15
4

Suma '" . 294

Las citadas leyes tam bien preveian un plan ferroviario general.
Una linea debia comunicar, a traves de Cauca y Tolima, el puerto de
Buenaventura con un puerto sobre el rio Magdalena a fin de utilizar
la via fluvial hasta el oceano Atlantico. Otro proyecto era el de Iigar
las principales capitales de Departamento con puertos colocados sobre
el mismo Magdalena. (Por ejemplo, Medellin con Puerto Berrie; Bu-
caramanga con Puerto Wilches; Tunja con Puerto Olaya; Bogota con
Girardot y Puerto Salgar; Ibague con Girardot). En 1892 el Congreso,
por medio de una nueva legislacion sobre ferrocarriles, concedio ven-
tajas excesivas a las empresas contratistas y extendi6 los plazos de la

4 A. ORTEGA DIAZ, Ferrocerriles colombiano s, / Le~i.laci6n ferroviaria. Pal:. 10.
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concesi6n al doble del tiempo. EI Gobierno adernas ayudo con la suma
de $ 3. 279.688 a la construcci6n de diferentes vias. EI capital ingles
alcanz6 una gran preponderancia en el desenvolvimiento de este ren-
gl6n de la infraestructura 5.

Nombre de la Empresa
Capital Bonos
social emitidos Interes

(En libras esterlinas)

200.000 100.000 5%

1.500.000
350.000 350.000 6%
350.000

900.000 1.500.000 6%
150.000 180.000 5%

80.000 5%
192.000 6%

600.000 200.000 6%
359.160
200.000

The Barranquilla Railway & Pier Company Limited
The Colombian Railway & Navigation Company

Limited.. . .
The Dorada Railway Extension Company Limited

En deposito .. ... . .. ... '" ...
The Colombian National Railway Company Li-

mited '" .
The Colombian Northern Railway Company Limited
The Colombian Central Railway Company Limited
The Great Northern Central Railway Limited
The Santa Marta Railway Company Limited

Emitidas .... ... . ..
The Manizales Rope Way Limited ... . ..

Ortega Diaz afirrna, a guisa de resumen: "EI capital ingles tuvo
grande influencia en la construcci6n de ferrocarriles en Colombia, gra-
cias al credito del pais y al cumplido servicio de su deuda externa".

Si el siglo XIX signific6 para los ferrocarriles colornbianos una
epoca de estrechisimos vinculos con el capital extranjero, el siglo actual
asiste a un proceso de paulatina e intensiva nacionalizacion, que coin-
cide con.el avance de la burguesia y con sus peri6dicos progresos. Val-
gamonos para apreciar este proceso de algunos casos concretos.

Ferrocarril de Antioquia. EI senor Francisco J. Cisneros alcanzo
en el siglo pasado a dirigir la construcci6n de 37 kil6metros, de Puerto
Berrio a la estaci6n de Pavas, En 1893 -cuando ya se percibian sin-
tomas del progreso antioquefio-s- la Asamblea Departamental se en-
carg6 directamente del trayecto Pavas - Medellin, luego de haber de-
clarado este ferrocarril de utilidad social. El Departamento acord6
valiosos auxilios para tan importante obra, 10 mismo que una subven-
ci6n de $ 1. 361. 161 en el ana de 1896. En 1929 la obra fue termi-
nada definitivamente. EI monto total de 10 aportado por los fondos
publicos sobrepas6 los 4 millones de pesos. Esta via dio tradicional-
mente algunas utilidades; bien puede considerarse como una inversi6n
estatal directamente productiva. 1940, $ 1.594.954 de utilidades; 1941,

5 Ibid., pag. 15.
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$ 2.001.701; 1942, $ 1.377.711; 1943, $ 2.203.748; 1944, $ 1.872.211;
1945, $ 1.275.972.

Ferrocarri1 de Caldas. Por contrato celebrado entre el Gobierno
y el Departamento, 18 Nacion se comprometi6 a subvencionar el ferro-
carril que habria de conectar la ciudad de Manizales con el rio Cauca,
nave gable por buques de vapor y que, como se sabe, desemboca en
el Magdalena. Para los primeros 48 kil6metros fueron aportados
$ 720.000; para el resto del trayecto, de 61 kilometros, se autoriza-
ron en 1923 $ 1.220.000. Esta via ha dado tambien utilidades. 1941,
$ 32.429; 1942, $ 22.428; 1943, $ 437.598; 1944, $ 212.973; 1945,
$ 164.564.

Ferrocarri1 de 1a Sabana. Los 40 kilometres de longitud que van
de Bogota a Facatativa se construyeron por los esfuerzos ?el Depar-
tamento de Cundinamarca, debidamente autorizado por la Ley 18 de
1881. Se emitieron acciones por valor de $ 1.200.000, que fueron ad-
quiridas por la Nacion, el Departamento y algunos particulares. En
1920 la empresa que 10 administraba decidi6 prolongarlo hasta el rio
Magdalena. EI Departamento la ayud6 con $ 3.414.981 y la Naci6n
con $ 2.672.835. Su capital se elevaba en 1938 a $ 22.000.000, de
los cuales al Departamento correspondian casi las 3/4 partes y el resto
a la Nacion, Este ferrocarril dio generalmente perdidas,

Ferrocarri1 de Barranquilla. Hasta 1934 fue administrado por la
compafiia The Barranquilla Railway and Pier Company Limited. La
Ley 24 de 1930 autorizo al Gobierno para rescatar la Empresa del
Ferrocarril y el Muelle de Puerto Colombia. EI Estado cornpro el men-
cionado ferrocarril por la suma de US$ 1.644.816.

Ferrocarri1 de Cartagena. EI contrato para la construe cion de esta
linea fue celebrado en 1889 entre el empresario norteamericano Sa-
muel B. MacConnico y la Gobernaci6n de Bolivar. La concesion era
muy favorable tanto por el tiempo de usufructo como por las vent a-
jas anexas en 10 referente a construcci6n de ramales, tarifas, construe-
ci6n y explotacion de muelles, etc. En 1906 todos estos derechos que-
daron subrogados a la Empresa Colombian Railway & Navigation Com-
pany Limited. En 1938 el Gobierno Nacional 10 adquirio por la suma
de US$ 532.859.

Ferrocarri1 de Santa Marta. La empresa constructora cornpro gran-
des superficies de tierra a 10 largo de la ruta, perc detuvo la obra en
la poblacion de Fundacion, No quiso llevarla hasta el rio Magdalena,
debido a que de la citada poblacion a la arteria fluvial las tierras eran
inadecuadas para el cultivo bananero. En 1911 habia 17 kilometres
de ramales que encadenaban las plantaciones a los 96 kilometres que
iban de Fundacion a Santa Marta.
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No es ocioso anotar que las vias ubicadas en las regiones coste-
ras fueron adrninistradas largamente por empresas privadas de filia-
cion extranjera.

Pese a todo, la situacion del transporte suscitaba el descontento
entre los sectores burgueses. EI senor Phanor Eder, uno de los pione-
ros de la industria azucarera en el pais, declare, en 1913, con una mez-
cla de indignacion e impotencia: "En materia de transportes, hallase
Colombia aun en la Edad Media" 6. Las vias ferreas tenian en 1914
180 longitud de 1.200 kilometres 7; en 1922 llegaban a los 1.500 kilo-
metros.

* * *

En gran parte de su zona econornica mas activa -180 region cafe-
tera y las regiones industriales de Cundinamarca, Antioquia y Caldas-,
el pais posee un territorio muy quebrado; el colombiano ha debido
veneer cerca de 300. 000 kilometros cuadrados de terrenos rnontafiosos,
(Este hecho ha impulsado de rnanera notable el desenvolvimiento de
la aviacion, como es apenas logico). En 1925 la longitud de las vias
ferreas dio un salta: sumaba 3.500 kilometres 8. Las carreteras, por
su parte, habian avanzado tambien y por ese mismo ana ascendian a
16.000 kilometres. En 1949 180 red de los ferrocarriles nacionales -que
contabilizaban 180 casi totalidad de los del pais- contaba con 3. 100
kilometros. En 1945 sus gastos globales ascendieron a $ 34.397.734
y sus producidos a casi $ 50.000.000. No obstante 180 mala propaganda
en contrario, por ese tiempo, al menos, la burguesia nacional como ges-
tara del Estado no era una mala administradora. EI numero de pasa-
jeros fue ese mismo ana de 17.327.092 y el total de carga transpor-
tada se eleva a 4.610.160 toneladas.

EI desarrollo de la aviacion fue un poco menos dramatico, sin tan-
tas luchas ni peripecias. EI juicio del Coronel Jose Ignacio Forero
-quien ha escrito un estudio sobre su historia, lleno de datos muy
importantes que vamos seguidamente a utilizar- parece correcto: "EI
hecho concreto es el de que nuestro pais fue uno de los primeros en
aprovechar los adelantos conseguidos por 180 aviacion durante la gran
guerra y utilizarlos de rnanera pacifica en servicio de las necesidades
nacionales" 9 •

La primer a actividad de importancia en obsequio del progreso
de las comunicaciones aereas en el pais es la fundacion del Club Co-

6 K. ROMOL!, Colombia. Buenos Aires, 1944, pag. 17.
7 A. ORTEGA DIAZ, Ferrocarriles colombian os, / Resumen historico. Pag. 43.

8 K. ROMOL!, Ob. cit., pag. 17.
9 J. 1. FORERO, Historia de la eviecion en Colombia. Bogota, 1964, peg. 17.
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lombiano de Aviacion en 1914. Sus impulsores, distinguidos caballe-
ros, hombres de empresa e intelectuales, se percataron de la impor-
tancia de este nuevo medio de transporte en una nacion de geografia
tan accidentada como la nuestra. Entre ellos se contaron Alfonso Lopez
Pumarejo, quien ya se perfilaba como dirigente de la burguesia nacio-
nalista; Luis Eduardo Nieto Caballero, la figura mas destacada del
periodismo dernocratico en 1a primera mitad del siglo actual, y Carlos
Cuervo Marquez, hombre de ciencia y etn61ogo destacado. El esfuerzo
del Club Co1ombiano se dirigio en especial a convencer los poderes
publicos de la urgencia de estimular la aviacion. Como coronacion de
estas labores se aprobo en el Congreso Nacional la Ley 15 de 1916,
cuyas disposiciones estimularon los pasos iniciales del novedoso me-
dio de transporte.

En 1919 el ciudadano estadinense, piloto de profesion, William
Knox-Martin, armo cerca de Barranquilla un avion adquirido por los
colombianos, senores Carlos Obregon y Ulpiano A. de Valenzuela, a
1a Casa Curtiss de los Estados Unidos. El avi6n tenia las siguientes
especificaciones: biplano tipo Curtiss Standard; su motor era del lla-
mado Hispano-Suizo con 150 HP; alas y fuselaje de madera y tela 10.

Se Ie denornino "Bolivar". El primer vuelo sobre territorio colombia-
no ocurrio el 18 de junio de 1919, en el trayecto Barranquilla-Puerto
Colombia; el avion, dirigido por el senor Knox-Martin, llev6 a esta ul-
tima poblacion un saco de correo. El 19 de agosto la nave y el senor
Knox-Martin llegaron a la Sabana de Bogota. La capital con toda jus-
ticia le dio "un apoteosico recibimiento" 11 0 El avi6n habia sido pre-
viamente desmontado, desplazado por el rio Magdalena hasta la ciu-
dad de Honda y alli vuelto a armar; a las 11 de la manana despeg6
con direcci6n a Bogota. Knox-Martin realiz6 numerosos vuelos de
turismo sobre las planicies sabaneras y cobraba por pasaje la suma
de 200 pesos.

Por el lado antioquefio tam bien se estaba agitando el terna de
Ia aviacion. Los visionarios hombres de empresa de la que ya en esa
epoca era una progresista region del pais, avistaron la importancia
de esta clase de proyectos. Un grupo de elIos se reuni6 en el almacen
del senor Guillermo Echavarria en agosto de este mismo afio y cons-
tituy6 una empresa puramente colombiana, lIamada "Cornpafiia Co-
lombiana de Navegaci6n Aerea", con un capital de $ 700.000. Segun
el Coronel Forero, "esta fue la primera cornpafiia aerea legalmente
establecida, en Colombia y en el Continente, figurando con la K.L.Mo,
como las dos primeras empresas que establecieron la aviaci6n comer-

10 J.1. FORERO, Ob. cit. pag. 47.
11 Ibid" pag. 51.
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cial en el mundo" 12. La burguesia antioquefia capitaneaba un pro-
yecto nacionalista: Alejandro Echavarria e Hijos, R. Echavarria y
Compafiia, Vasquez Correa y Cia., L. Mejia S. y Cia., Pedro Vasquez
U., Gonzalo Mejia, Martin Rodriguez, Ernesto Arango, E. Moreno e
Hijos, Pedro Nel Ospina Vasquez y Gustavo Uribe, fueron sus prin-
cipales gestores. Como Gerente fue designado don Guillermo Echa-
varria.

En el afio 1920 se estableci6 en el pais la Empresa SCADTA
(Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aereos) que realizaba
vuelos de Barranquilla hacia el interior del pais, siguiendo la ruta
del rio Magdalena. El aparato empleado era el hidroavi6n monomotor
del tipo Junkers F-13, llamado "Colombia" e importado de Alema-
nia 13. El 19 de octubre el Capitan Helmuth von Krohn llev6 a cabo
el primer viaje de Barranquilla a Girardot, pasando por Calamar, Ma-
gangue, El Banco, Gamarra, Puerto Wi1ches, Barrancabermeja, Puerto
Berrio, La Dorada y Honda. La aviaci6n copiaba el mismo esquema
de comunicaciones a que venia acostumbrado el pais, ereado conjun-
tamente por los ferrocarriles y el rio Magdalena y adaptado a los
requerimientos de la exportaci6n.

En 1929 la aviaci6n comercial norte americana logra instalarse en
el pais. El Gabinete Ministerial (Resoluci6n del 4 de noviembre) de
un gobierno ag6nico y desprestigiado, concedi6 el permiso a la Pan
American Grace Airways para tender un corredor aereo entre Pana-
ma y Medellin, por la via de Turbo, servicio que funcion6 con la
denominaci6n de Uraba-Medellin Central Airways (UMCA)14.

La Base Aerea de Palanquero, a orillas del rio Magdalena, fue
construida para ampliar sobre todo el radio de operaciones de la SCAD-
T A; es{a modalidad de la intervenci6n alemana no lleg6 a tener los
peligros sociales y politicos de la inglesa 0 la norteamericana. En 1934
la cit ada sociedad ofreci6 al Presidente Olaya Herrera una "sensacio-
nal revista aerea" con 40 aviones 15. En 1933 la SCADT A adquiri6
de los Padres Jesuitas los terrenos aledafios a la capital que se cono-
cieron luego con el nombre de campo aereo de "Techo", por la suma
de $ 50.000. El Gobierno Nacional abri6 una escuela de aviaci6n en
la ciudad de Cali, en la antigua hacienda "El Guavito", adquirida por
la sum a de $ 50.000. En 1934 la SCADTA compr6 los tres primeros
trimotores de marca Ford 16. En 1936 - 1937 adquiri6 varios aviones
bimotores marca Boeing.

12 Ibid., pag, 53.
13 Ibid., peg. 73.
14 Ibid., pag. 202.
15 Ibid., pag. 245.
16 Ibid., psg. 276.
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La administracion LOpez llevo a cabo una politic a nacionalista
en materia aerea, que se plasma especialmente en la Ley 38 de 1938.
El articulo 73 de la mencionada norma expresa: "Toda empresa aerea
esta obligada a rnantener invariablemente en sus servicios, a partir
de la vigencia de esta Ley, un personal colombiano no inferior al
25% durante los primeros 5 afios de su funcionamiento, al 50% du-
rante los 5 siguientes y al 75% a partir del undecimo afio", El Coronel
Forero estima que la citada Ley fue "expedida en buena hora".

Las disposiciones legales llevaron a la fusion de Ia SCADT A y
la SACO, una nueva compafiia establecida entretanto. Esta fue la base
de la posterior Avianca. En 1940 se plantearon algunas reivindicacio-
nes nacionalistas: el personal aleman fue licenciado en su casi tota-
lidad y la nueva empresa fue administrada en gran parte por colom-
bianos.

A partir de esa fecha el auge de la aviacion comercial es extra-
ordinario, Avianca surge como una pod erosa cornpafiia, dirigida por las
fuerzas nacionales y cuya importancia en la infraestructura del pais
es decisiva. Pero no hay que desconocer que el capital extranjero ha
intentado apoderarse de la empresa, y hoy es aproximadamente el
35 % del total.

En 1946 fue ereado el Departamento de Aeronautica Civil, orga-
nismo de regulacion de la libre ernpresa en materia de transporte aero-
movilizado. En ese mismo afio, este coloco bajo su vigilancia y con-
trol a 19 empresas de aviacion nacionales y extranjeras: Avianca, Lansa,
Taca, Viarco, Sam, Taxi Aereo, Sociedad Transaerea, Saeta, Trasan-
dina, Aida, Scolta, Andian National Corporation, Pan American Air-
ways Inc., Pan American Grace Tropical Oil Company, Texas Petro-
leum y KL.M.

El 16 de octubre de 1960 aterrizo en el aeropuerto internacional
de "Eldorado" el Boeing Jet 707 de la Pan American Airways, de
velocidad de 1.060 kilometros por hora, alquilado por Avianca; con
esta maquina dio comienzo a sus vuelos a Estados Unidos.

En 1963 la aviacion comercial colombiana transporto cerca de 2
millones de pasajeros, a precios relativamente cornodos para diversos
sectores de la poblacion. En 1922 el pais tenia una campania de avia-
cion solamente; hoy tiene dace cornpafiias regulares y no regulares;
diez compafiias de taxis aereos; cinco escuelas de aviacion civil; siete
cIubes aereos y a sus puertos aereos tocan diariamente en diversas
ciudades colombian as 15 compafiias extranjeras. La aviacion comer-
cial dispone de 15 talleres de mantenimiento y en 1963 empleaba en
sus diferentes servicios a 22.000 personas; en 1922 la SCADTA tenia
85 empleados.
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Estos progresos han sido el resultado de una politica bien orien-
tada y una prueba de que las fuerzas del trabajo colombiano, cuando
logran desarrollarse, pueden ofrecer frutos como el de la aviacion co-
mercial 0 la Flota Mercante Grancolombiana, otro de los elementos
fundamentales de una econornia genuinamente autonoma,

n.-LOS PASOS INICIALES DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Al siglo XIX 10 agito una lucha sin tregua, y en ocasiones feroz,
entre los sectores de la clase feudal, los comerciantes y las capas me-
dias manufactureras y artesanales. Su ardentia -"revoluciones de pa-
lacio", guerras civiles, tensos momentos de agitacion en la ciudad y el
campo, etc.-, mostraba muy a las claras que se estaba jugando algo
decisivo y de fondo: la suerte misma del pais. A este le presentaban
dos alternativas: la opcion del desarrollo econornico-social 0 el estan-
camiento semifeudal. Cuando la clase de los latifundistas logro atraer
la burguesia comercial y pactar con ella, se abrio un regimen que sig-
nifico el perpetuamiento de sus privilegios. El Partido Liberal no se
resigno a la suerte a la que quiso reducirlo la Regeneracion: acome-
tio varias empresas insurreccionales, la mas importante de ellas Ia de
la Guerra de los Mil Dias, de la cual, sin embargo, resulto vencido.
Pero 10 interesante de observar en todos estos hechos es que a pesar
de las derrotas politicas y militares del Liberalismo, algunas import an-
tes reivindicaciones juridicas fueron aceptadas por el gobierno conser-
vador. Inclusive en la segunda decada del presente siglo se forme un
nuevo partido politico, el Republicano, con elementos tradicionalistas
como el Presidente Carlos E. Restrepo, quien luego hizo parte del pri-
mer gabinete ministerial del gobierno liberal de Enrique Olaya He-
rrera. La reform a constitucional de 1910, en la que se limitaron algu-
nos de los excesos autoritarios de la Constitucion de 1886, obedece a
la inspiracion de una linea juridica de tipo liberal burgues. Esto aeon-
tecia porque un poco secretamente en el pais se extendia una revolu-
cion elaborada por el desarrollo de las fuerzas productivas: la Colom-
bia formal de cuando en vez procuraba ponerse a tono con la Colombia
real. La burguesia se iba abriendo una franja de luz en la cual, con
dificultades pero sin obstaculos insalvables, creaba su propio universo.
Este se hizo ya tan grande hacia 1930 que no pudieron albergarlo los
viejos moldes juridicos e institucionales. A la paz social que se abre
en 1910 sucedia una etapa de luchas, de la cual la violencia politico-
social que cubre el decenio de 1947 a 1957 es el capitulo mas espec-
tacular, regresivo y negativo para las mas as populares, pero ciertamen-
te no el unico,
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EI desenvolvimiento de la base economica resulto de la expansion
de la produccion agricola ( cafetera) y del pausado pero reiterado
avance industrial. La mentalidad del pais cambiaba y aparecian tipos
humanos que no eran desconocidos completamente por sus cronic as
-recordemos a Pedro Fermin de Vargas y a Salvador Camacho Rol-
dim- y que hallan en el General Rafael Uribe Uribe una de sus me-
jores personificaciones. EI afio de 1910 fue desfavorable para nuestra
balanza comercial, puesto que el monto en numerario de las importa-
ciones supero al de las exportaciones; pero de 1911 a 1925, exceptuan-
do los afios de 1920 y 1923, el saldo de la balanza comercial fue favo-
rable para las exportaciones. A mas de los benefieios indirectos obte-
nidos por la importacion de cierto tipo de bienes, hasta ese afio de
1925 el pais tuvo a su disposicion divisas por valor de US$ 80.500.

La reivindicacion mas importante que debia alcanzar la burgue-
sia manuf.acturera y artesanal, cuya base se habia ampliado de nuevo
luego de las derrotas sufridas medio siglo antes, era la del proteccio-
nismo, posicion contra ria a la librecambista de los comerciantes y los
exportadores, en quienes el colonialismo extranjero habia encontrado
un importante apoyo local. "Despues de Reyes -afirma Ospina Vas-
quez-, el proteccionismo era un hecho general mente aceptado" 17. En
el liberalismo comienza a dominar la fuerza que respaldaba a los arte-
sanos y manufactureros, dirigida por el General Uribe. Los escritores
ortodoxos del partido, como Antonio Jose Restrepo y Tomas O. East-
man, no se conformaban con este viraje y seguian aferrados a su credo
librecambista. Los jovenes, entre los que estaba Nieto Caballero, se
pusieron del lado de los intereses nacionales, EI Liberalismo comple-
mente su filosofia politica con la teoria del intervencionismo estatal.
La famosa Convencion Liberal de Ibague, del 29 de mayo de 1922,
orientada por el General Benjamin Herrera, carnbio su rumbo al colo-
car est a historica agrupacion en la linea de defensa de los derechos
laborales, al proponer import antes reformas tecnicas y administrativas,
al esbozar un avanzado programa de legislacion del trabajo.

EI fraude electoral privo al liberalismo de la Presidencia de la
Republica. La burguesia tuvo que esperar hasta el final de la decada
para la conquista del poder, puesto que no todos los factores estaban
maduros ni la crisis gubernamental del conservatismo habia abierto el
camino a la nueva solucion politi ca. La Convene ion de Medellin, de
1924, reafirmo los principios de un "Liberalismo revolucionario". Las
delegaciones de Antioquia y Valle se pronunciaron fervientemente por
el proteccionismo. EI curso de las cosas parecia irresistible y casi in-
evitable. "EI proteccionismo se miraba como una politica justificada

17 L. OSPINA VASQUEZ, Industrie y protecci6n en Colombia. Medellin, 1955, peg. 358.
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por si misma ( ... ). Podia presentar a su favor un hecho tangible:
se habian establecido industrias en el pais, se estaban estableciendo
otras" 18.

La argurnentacion de los librecambistas fue reforzada por la Mi-
sion Kemerer, contratada por el gobierno del General Pedro Nel Os-
pina a objeto de modernizar algunos aspectos de la adrninistracion pu-
blica y las finanzas del pais. "Uri sistema aduanero proteccionista que
limite las compras colombianas en el exterior, torna a su vez embara-
zosa la venta de los productos colombianos en el exterior". Sus conse-
jos fueron bien recibidos en otros campos; este, especificamente, care-
cio de eco: el pais poseia ya la conciencia que de nada valia la buena
disposicion de los mercados internacionales si se carecia de productos
para ofrecerles debido a una politic a aduanera improvidente y de
puertas abiertas. Ademas, a la industria nacional Ie bastaba por un
largo periodo con la propia eventual demanda interior.

La fase anterior a la Primera Guerra Mundial fue conmovida con
las discusiones acerca de la legitimidad del gravamen a las hilazas
importadas, materia prima de algunas factorias nacionales. Pasado el
conflicto, la cuestion de una industria nacional de suministro, inclu-
sive privilegiada y amparada por el Estado, se discutia muy poco, de-
bido al hecho de que el consumo nacional no era abastecido por In-
glaterra, cuya produccion tenia obvias dificultades en ese momento.
En 1916 funcionaban en Antioquia las siguientes industrias fabriles.
La Compaiiia Antioqueiia de Hilados y Tejidos, situada en el Muni-
cipio de Bello, tenia un equipo consistente en los siguientes imple-
mentos: un motor hidraulico de 200 caballos; 220 telares, cada uno
de ellos con capacidad de produccion de 40 yardas al dia. Su capital
ascendia a $ 500.000. La Compaiiia Colombiana de Tejidos, base de
la actual empresa Coltejer, poseia un equipo de 141 telares y un capi-
tal de $ 470.000. La Fabrica de Tejidos de Antonio Hernandez tuvo
un equipo de 50 telares, con un capital de $ 140.000. Adernas existian
en Medellin dos pequeiias empres as, una mas en el Municipio de
Jerico, sin contar las much as pequeiias factorias artesanales.

Pueden enumerarse tam bien otras industrias dedicadas a diferen-
tes renglones de la produccion: los molinos de trigo de Medellin y
Sonson; las fabricas de fosforos de Olano, con capital de $ 500.000,
y de Jaramillo, con capital de $ 200.000; una elaboradora de cigarros
y cigarrillos, cuna de la actual Compaiiia Colombiana de Tabaco, Ha-
mada Cornpafiia Industrial Unicla de Cigarrillos; los Tejidos Obregon
de Barranquilla con 450 obreros y un capital de 700.000 pesos; algu-
nas fabricas chicas de articulos de consumo menor, en Medellin y

18 L. OSPINA VASQUEZ,Ob. cit. peg. 262.
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Barranquilla, de chocolates, gaseosas, jabones, velas, perfumes, ferre-
rias y fundiciones, sombreros, mosaicos para pisos, etc.

En Cartagena hallamos por esa epoca ciertas instalaciones indus-
triales de importancia: varias fabricaa de tejidos, una de elIas con 160
obreros y $ 200.000 de capital; una de fosforos Con 60 obreros; diver-
sas ernpresas de cigarrillos, velas, calzado, etc. En las regiones de Cal-
das, Tolima, Huila y Santander del Norte, funcionaban pequefias fac-
torias de articulos de consumo menor del tipo de 'las enumeradas. En
Boyaca y Santander del Sur la actividad fabril estaba desarrollada.
En el primero de los Departamentos citados tenemos la Empresa Tex-
til de Samaca, con 300 obreros y un capital de $ 300.000. En el se-
gundo de ellos funcionaba la Empresa de Suaita, con un aporte de
capital extranjero de 4.000.000 de franc os, la cual tenia una produc-
cion diaria de 4.000 libras de hilo y sus instalaciones contaban de
160 telares para telas corrientes y 24 telares para telas de fantasia.
La Empresa de Sua ita era un interesante complejo industrial, ya que
tam bien producia chocolates, azucar, harinas y licores. Podia despa-
char pedidos hasta por 7.000 libras diarias de chocolate. En Bogota
funcionaban ya exitosamente la Cerveceria Bavaria; la fabrica de Ce-
mento Samper, que tenia 300 obreros; la Fabrica Nacional de Fosforos,
que tenia 240 obreros y diversas unidades para la elaboracion de
textiles, vidrio, pastas alimenticias, chocolate, cigarros y cigarrillos, etc.
Ospina Vasquez asegura que "la nomina de industrias que se ejercian
en Bogota 0 su region era bastante extensa" 19. Los datos referentes
al Valle del Cauca nos sirven para complementar la siguiente obser-
vacion: todo este periodo fue de autentica ebullicion industrial y se
percibe con cIaridad que en el pais se estaba abriendo paso la etapa
de la libre competencia, cuyo cumplimiento cabal es absolutamente
indispensable para llevar a cabo un adecuado cicIo capitalista y para
que el pais se hubiera enrutado por el camino del desarrollo econornico.

Lamentablemente esto ultimo no sucedio, Varios factores pueden
contabilizarse como los mas importantes que obraron desfavorablemen-
te en relacion al progreso capitalista del pais. El primero podria resu-
mirse diciendo que la revolucion dernocratico-burguesa, que debe acorn-
pafiar al citado desarrollo economico y cuya funcion consiste en crear
las instituciones que 10 faciliten, especialmente al llevar a cabo una
reforma agraria que libere a los campesinos del yugo feudal, los invo-
lucre en el mercado de trabajo, convierta a la tierra en una mercan-
cia, eleve el poder adquisitivo de las masas agrarias, tecnifique la
agricultura y, junto con otras medidas, ponga las bases para la expan-
sion industrial, no se cumplio en Colombia. La Revolucion en Marcha

19 Ibid., peg. 387.
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del Presidente L6pez intent6 ciertamente llevar a cabo algunas de estas
trans formaciones. Por causas que adelante analizaremos, la revoluci6n
democratico-burguesa se detuvo y luego se deform6. EI segundo factor
es el de las modalidades de inversi6n de capitales foraneos, las cuales
han aquejado y aquejan considerablemente un desenvolvimiento sana
de nuestra economia industrial. Finalmente, la industria colombiana ha
ido poco a poco derivando hacia una mayor concentraci6n y central i-
zaci6n. Ospina Vasquez ubica los origenes de esta tendencia hacia la
conformaci6n monopolistica en los comienzos de los afios 30 20, pero
el fen6meno solo se manfiesta en toda su magnitud a partir de la fina-
lizaci6n de la Segunda Guerra Mundial.

La agonia de la decada de los afios 20 reune una serie de causas
econ6micas, sociales y politic as, que coadyuvan a la caida del vetusto
regimen conservador; este habia patentizado en la administracion del
Presidente Miguel Abadia Mendez la incapacidad de ofrecerle al pais
hombres nuevos con soluciones nuevas. A pesar de que gobiernos como
el del General Ospina lograron por medio de ciertas disposiciones rna-
dernizar algunos aspectos de la Administracion Publica, el Conservatis-
mo, que se apuntalaba en los latifundistas y en el clero, era, en el
plano politico, un obstaculo para el ascenso de las diversas capas de
la burguesia. El dato decisivo para comprender el caracter de la etapa
que va de 1925 a 1930 no es unicamente el del producto bruto, como
se ha afirmado; debe combinarse con el del "crecimiento productivo".

El coeficiente de inversiones fue en estos afios de un promedio del
26%, muy superior al maximo del 20% que se dio en eta pas posterio-
res. Este coeficiente, en realidad extraordinario, implico una acumula-
ci6n de fuerzas productivas que iria a operar positivamente en el sec-
tor industrial; por eso la epoca de crisis, que se presenta en el capita-
lismo mundial a partir de 1929, tuvo sobre la economia nacional un
efecto relativo y no signifie6 un desmedro del avance en la industria-
Iizacion, aun cuando desde el angulo de enfoque politico, como 10
acreditan algunos observadores, su trascendencia haya sido mayor 21.

En estas condiciones, pues, el citado dato del producto bruto bien
puede tomarse como indice de la direcci6n general de la vida econ6mi-
ca: el aument6 en una mayor medida que el capital existente debido
a que ese mismo capital se habia tornado muy productivo por la nota-
ble inyecci6n de inversiones que perfecciona el equipo industrial en
cuanto a su capacidad tecnol6gica se refiere. La CEPAL alude al efec-

20 Ibid., pags, 388, 390.

21 Entre los marxistas se ha desarrollado una polernica a este respecto. Cf. D. MESA,
"Treinta afios de historia colombiana", Mito, N9 13, Bogota, 1957; M. ARRUBLA,
"Analisis estructural de la economia colombiana", Estretegi», N9 3, pag. 37, y D. MON-
TANACUELLAR,Colombia: Pais formal y pals real, Buenos Aires, 1963, pags. 112, 113.
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to inducido de esas inversiones del modo siguiente: "No obstante el
importante papel que desempefiaron durante este periodo, tanto por
sus efectos directos como indirectos, las inversiones extranjeras fueron
equivalentes tan solo al 15% de la cantidad total con que contaba
el pais". Otra causa importante de estimulo es :la afluencia de 198
millones de d6lares, compuestos por los 25 millones de la indemniza-
ci6n por concepto de Panama y por los ernprestitos que el Estado co-
lombiano 10gr6 conseguir. Por eso, aunque la crisis mundial de 1929
afect6 la venida de capitales, el ritmo de crecimiento industrial se
mantuvo constante a partir de 1930. La tesis que asegura que este
crecimiento fue el resultado de la administraci6n liberal, insinuada por
escritores marxist as y no marxistas, implica -para decirlo de modo
sucinto- la primacia de la politica sobre la econornia y desemboca
en la hip6tesis de que el derrumbe de la hegernonia conservadora, la
Republica Liberal y la Revoluci6n en Marcha, no fueron en ultima
instancia el result ado del progreso de las fuerzas productivas, con 10
cualse bordean los limites de una concepci6n idealista de la historia.
Estos sucesos politicos ciertamente sirvieron para impu1sar e incre-
mentar las nuevas rea1idades econ6micas, y asi vernos en este fen6-
meno una clarisima i1ustraci6n de la interrelaci6n dialectica.

A comienzos del presente siglo el pais tenia 128 estab1ecimientos
dedicados a las industrias de la cerveceria, 1a confecci6n de articulos
de plata, 1a elaboraci6n de alimentos y otros renglones menores. Las
principales fuentes de acumu1aci6n de capita1es durante ese periodo
fueron muy bien aprovechadas por "la escasez producida par 1a Pri-
mera Guerra Mundial que dio el primer impu1so real a La industria-
lizaci6n" 22. En la decada de 1920 acaecieron los hechos que ya des-
cribimos. Luego, a partir de 1930, se instalaron en el pais 842 nuevos
establecimientos industriales, y, "hacia 1934, se habian iniciado casi
todas las actua1es industrias colombianas basicas" 23. Las nuevas em-
pres as fundadas entre esos anas y la decada de 1950 fueron princi-
palmente las de grasas, aceites, llantas y soda.

Los gobiernos 1iberales coinciden can un formidable auge de la
industrializaci6n y en general progresan todas las fuerzas productivas.
De 1943 a 1948 el cemento, por ejernplo, aument6 en un 400%; en
un 200% la e1aboraci6n de la cafia de azucar y en un 400% la pro-
ducci6n de energia electrica. EI primer censo industrial (1945) arroj6
resultados francamente positivos. A pesar de 1a continua agitaci6n po-
litica a que fueron sometidos los citados gobiernos, los inversionistas
colombianos tenian confianza e incluso cabe afirmar que se sentian

22 L. CURRIE, Bese« de un proArama de fomento para Colombia. Bogota, 1951, pag. 103.
23 Ibid.
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estimulados. En el afio de 1945 laboraban en el pais 115.000 obreros
y 20.000 empleados. El capital y las reservas industriales se elevaban a

. un poco menos de 500 millones de dolares 24 •

Con todo, florecian ya los primeros sintomas de concentracion y
centralizacion industrial, los cuales incidieron en la composicion del
ultimo gobierno liberal, el del Presidente Alberto Lleras, y en el curso
posterior de la existencia socio-economics del pais. La mitad de los
obreros estaban empleados en las industrias de textiles y de elabo-
rae ion de alimentos. El 70% de la actividad capitalista mas avanzada
se localizaba en cuatro grandes centros: Medellin, Bogota, Cali, Ba-
rranquilla. En los Departamentos de que son capitales estas ciudades
estaba radicado el 85% de las empresas manufactureras del pais 25.

III.-LA TENTATIVA DE REVOLUCIONBURGUESA

Una baraja de causas de caracter interno y externo hicieron posi-
ble que en 1930 el Partido Liberal reconquistara el poder y luego su
sector mas radicalizado, representante de la burguesia nacionalista, ini-
ciara en 1934 una serie de reforrnas sociales.

Como ya 10 indicamos, la ultima decada de la administracion con-
servadora fue bastante agitada. El pais habia dado pasos en una direccion
capitalista. Las viejas instituciones chocaban con la nueva situacion eco-
nornica: era indispensable entonces emprender el camino de los cam-
bios estructurales, principal mente en las cuestiones agraria, laboral, edu-
cativa y en relacion al papel del Estado en la econornia. Los ultimcs
efios de gobierno conservador asistieron a un crecimiento industrial
con factorias mas 0 menos maquinizadas. Asi, por ejemplo, en 1923
habia en Colombia 1.600 telares y 60.000 husos. De los 3.986 telares
existentes, 7 afios mas tarde, 1.140 eran automaticos y los husos des-
cendieron a la cifra de 40.000. El regimen conservador, acosado por
las nuevas realidades, restringia las libertades public as. Como sus acti-
vidades gubernativas beneficiaban en especial a los latifundistas y al
clero, el que en Coiombia, como en el resto del Continente Latinoame-
ricano, ha sido uno de los mayores terratenientes 26, la burguesia que
se vinculaba al Partido Liberal emprende la batalla decisiva por el
poder. El Conservatismo Ilevo tarnbien a cabo una desastrosa poli-
tica en materia de inversiones extranjeras y en las relaciones inter-
nacionales, 10 que no dejo de suscitar en muchos medios interesados

24 Ibid., pag. 104.
25 Ibid.
26 c. BEALS, America Latina. Buenos Aires, 1964, pag. 36.
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la inconformidad 0 el franco descontento. El mecanismo que utilizaron
los poderosos intereses foraneos ha sido descrito por el especialista en
asuntos latinoamericanos, Carleton Beals, de la manera siguiente: "A
continuacion del repto de Panama por Theodore D. Roosevelt, el pais
volvio a sumergirse en la miseria economica, la derrota y el odio a
Estados Unidos. Ese odio se suavizo un poco desde entonces, no par
eso se ha diluido. Cinco afios despues de la Primera Guerra Mundial,
el Congreso de Estados Unidos autorizo una entrega de 25 millones
de dolares, La operacion habia sido propuesta por el secreta rio William
Jennings Bryan siete afios antes, y era una suma muy inferior a la
pagada a la Campania Francesa del Canal par sus derechos conce-
sionaros casi totalmente inutiles, Sin embargo, el dinero no fue dado
a Colombia hasta que el gobierno estuvo listo, mediante documentos
secretos, a entre gar el petroleo y otros recursos a las" corporaciones
norteamericanas" 27. Es bien comprensible entonces, par que el par-
tido de la oposicion gesto en su seno una fuerza nacionalista de iz-
quierda liberal. Durante la etapa conservadora no solo penetraron
los intereses petroleras, sino, tam bien, empresas que extraian oro y
platina, la United Fruit Company, compafiias que se vincularon a los
servicios publicos como la City Service Company 28. La transforma-
cion que comienza timidamente can la adrninistracion moderada de
Enrique Olaya Herrera y que conmueve -aunque no destruye- las
mas viejas estructuras politicas y economic as con Alfonso Lopez, fue
posible, adernas, por la coyuntura abierta par la crisis que padecia en
ese momenta el capitalismo internacional. El escritor conservador Ra-
fael Azula Barrera refiere asi los graves traumatismos de ese momenta
historico: "La tremenda crisis economics que aparecio como fen6me-
no universal produjo una dramatic a sucesi6n de cambios politicos".
En Colombia, "rninorias disciplinadas y violentas tomaron eI poder,
can el concurso de turbamultas desbordadas en las grandes ciudades.
Se habian rota las represas del orden y la cristiana estructura de la
sociedad se derrumbaba, en unas cuantas horas, como una pared agrie-
tada" 29. La "estructura crist ian a" no era sino la republica semifeudal
y clerical del pasado; las "minorias disciplinadas y violentas" no eran
sino los nuevos cuadros politicos de la burguesia,

En 1929 se present6 una huelga de los obreros de las bananeras
contra la United Fruit Company, reprimida sangrientamente, y que
inicio el ascenso de las luchas reivindicativas de los asalariados. Su
efecto fue tan hondo que repercuti6 en la estabilidad misma del regimen.

27 Ibid., psg. 245.
28 Ibid., psg. 127.

29 R. AZULA BARRERA, De la revolucion el orden nuevo. Bogota, 1956, psgs. 22 y 23.
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Al propio tiempo, se libraba una batalla entre el capital Ingles
y el estadinense por el control de posiciones econornicas dentro del
pais. El volumen de las inversiones del primero en 1930 nos demuestra
que habia cedido mucho terreno 30. La Adrninistracion Olaya vivio
una pugna entre las potencias capitalistas. En 1933 el Japon inaugur6
su primera legacion. Alemania fue tomando auge como comprador de
cafe, algodon, azucar, caucho y platino; los productos colombianos via-
jaban primero a Hamburgo y luego se dirigian de vuelta a Nueva
York. Se intensificaron las presiones venidas de Norteamerica. Sobre
todo, aquellas de la compafiia subsidiaria Colombian Petroleum Com-
pany, por obtener del gobierno la concesion de territorios petroliferos
ubicados en el Departamento de Norte de Santander, ya en poder de
otra empresa, la South American Gulf Oil Company. Luego de arduas
negociaciones, que alcanzaron a lIegar al Congreso de la Republica,
Olaya y su grupo cedieron 31.

La burguesia progresista aprovecho estos factores habilrnente e
inicio en 1934 los cambios que a continuacion entramos a resefiar, La
Constitucion Nacional fue objeto de importantes modificaciones. Por
ejemplo, reconocio a los trabajadores el derecho de huelga. La Ley 6~
de 1936 fue el primer estatuto laboral y alli se reglamentaron impor-
tantes materias: las distintas formas del contrato de trabajo, el sala-
rio minimo, el pago de vacaciones y dias feria dos, la responsabilidad
del patrone en caso de accidentes y enfermedades, el reconocimiento
de pensiones y cesantias, la jornada de 8 horas diarias y 48 semana-
les, la prohibicion del paralelismo sindical y otros puntos menores.
La reform a tributaria gravo a los latifundistas, banqueros e industria-
les al imponer gravarnenes aduaneros y reemplazar en parte los im-
puestos indirectos por los impuestos directos. Antes de est a reforma
las rentas estatales eran muy modestas e ineficaces los canales de
percepcion, Bajo el nuevo sistema, el impuesto sobre el exceso de uti-
lidades podia llegar al 30 % y el impuesto sobre la rent a iba del 8
a: 17%. La Constitucion adopto la filosofia economics intervene ion is-
ta que hacia del Estado un instrumento a la altura de las nuevas nece-
sidades. Hallamos, en primer lugar, que "la propiedad es una funcion
social que implica obligaciones" (articulo 30). Adernas autorizaba la
expropiacion, inclusive aquella sin indernnizacion, "por razones de equi-
dad". En la cuestion agraria se dio un importante paso (Ia Ley 200
de 1936) que se frustro posteriormente. Se adelanto tam bien una po-
Utica de dignidad nacional frente a las empresas extranjeras. Estas fue-
ron las primeras bases de la revolucion dernocrafico-burguesa. EI pue-

30 Datos de Foreign Capital in Latin America, United Nations, Department of Economic
and Social Affairs. Nueva York, 1956, pag. 69.

31 BEALS. Ob. cit., pags. 248 y 249.
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blo y las organizaciones progresistas respaldaban al Presidente Lopez.
Pero sin la aplicacion de otras medidas, absolutamente indispensablese
para llevar adelante dicha revolucion, esas bases pod ian quedar sin
edificio, como efectivamente quedaron.

Por su lado, las masas populares se servian de la situacion, En
1936 las fuerzas obreras organizaron una gran central, 1a Confedera-
cion de Trabajadores de Colombia (CTC), autorizada por la ley, y
que agrupo a 900 sindicatos con mas de 100.000 afiliados. Este suceso
fue apreciado como un verdadero triunfo.

El programa de LOpez ha sido calificado con razon como radical
en su contexto, dadas las circunstancias historicas donde se iba a apli-
car 32. En su trabajo sobre Colombia el historiador Harry Berstein
define muy bien el contenido de c1ase del gobierno. de Lopez. Dice asi:
"El nuevo nacionalismo y liberalismo de Lopez fue favorecido por las
capas mediatizadas de la poblacion yael se opusieron los grandes
propietarios de tierras, la alta Jerarquia Eclesiastica, los dirigentes con-
servadores, que hallaron apoyo de oficio en instituciones tan venera-
bles como la Corte Suprema de Justicia. La Corte declare inconsti-
tucionales sus esfuerzos por financiar las reform as valiendose de los
impuestos sobre la renta y el capital" 33.

Los elementos que rodearon a Lopez procedian de la joven bur-
guesia industrial, de la pequefia burguesia y de la nueva intelectuali-.
dad. En much os casos, su forrnacion mental consistia en una mezc1a
de idealismo liberal y de socialismo reformista. No faltaban en otros
ingredientes propiamente marxistas, aun cuando eran menos irnpor-
tantes de 10 que usualmente ha creido la derecha colombiana. Azula
Barrera ha reflejado adecuadamente el sentir de esta ultima. "El pais
-escribe- vivia bajo la presion de un ambiente revolucionario creado
por los intelectuales de izquierda que, al amparo de la divisa liberal,
iban reemplazando los cimientos de la vieja estructura manchesteriana
con materiales cuidadosamente extraidos de la cantera moscovita. En
realidad el liberalismo, como doctrina, no ofrecia programa alguno para
la organizacion del estado". En otra parte afirma: "Lopez interpreto
a cabalidad el afan politico del liberalismo para afianzarse en el poder.
Sabia que, estimulando en las masas una pasion sectaria, tenia abiertos
los caminos del exito, Llama a su lado a la juventud de su partido,
despreciando la vieja guardia ( ... ) Los caracteres de la generacion
que forrno LOpez fueron la vanidad y el egoismo, el exito facil, el con-
cepto materialista de la vida, el monopolio de los honores, el odio

32 V. L. FLUHARTY,capitulo de su obra Dance 0/ Millions-Military Rule and Social
Revolution in Colombia, 1930-1956, publicado en la revista Cromos, NQ 2250, Bo-
gota, 1960, peg. 50.

33 H. BERSTEIN,Venezuela & Colombia. Englewood Cliffs, New Jersey, 1964, peg. 129.
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hacia los valores consagrados y, por sobre todo, la presuntuosa simu-
lacion de cultura" 34. Otro testigo presencia I de tan importantes aeon-
tecimientos, el periodista Jose Mar, ha dejado el siguiente testimonio
en sus memorias: "Las frases de amor por el pueblo de Lopez habian
despertado una desconfianza, no solo una desconfianza sino una hos-
tilidad en los sectores del capitalismo representado en el latifundio, en
los bancos y en algunas empresas industriales. Asi aparecio la APEN,
con conservadores y con liberales, como oposicion al regimen de la
republica liberal ( ... ). Se abrio entonces la via para una transfor-
macion institucional a fondo. La juventud liberal que habia adquirido
desde los claustros universitarios una orientacion de izquierda entre
de lleno en ese camino con banderas revolucionarias" 35•

Lopez y su equipo debieron apelar a la agitacion de masas para
sostenerse en el gobierno y comenzar la aplicacion de algunas de las
medidas prometidas. Segun Berstein, se forme un "unofficial" frente
popular al estilo del Frente Radical-Popular de Chile 0 del de Lazaro
Cardenas en Mexico. La aseveracion puede no ser del todo exacta, pero
da una idea aproximada de 10 que era en esos alios la vida politic a
de la Republica.

Ya para la sucesion del periodo presidencial, en 1938, se habia
definido la division entre el Liberalismo radical y el Liberalismo mo-
derado, comandado por Eduardo Santos. La mentalidad de este poli-
tico y la situacion internacional acercaron notoriamente la orientacion
del gobierno a la linea de "magnificas relaciones" con Washington. Los
Estados Unidos para demostrar su gran animo de cooperacion con el
nuevo gobierno, designaron como su representante diplornatico al fa-
rnoso Spruille Braden, activisimo personaje vinculado a los nego~ios
petroleras y quien, segun Beals, "venia con frescos laureles obtenidos
en la guerra del Chaco".

El Presidente Santos se mantuvo en una orienta cion dernocratica,
sin lesionar los derechos de sus adversarios liberales, aunque con la
suficiente habilidad como para impedir que el Conservatismo recon-
quistara el poder, 10 que sincera mente veia como una deplorable pers-
pectiva.

Los problemas econornicos con que Santos se tropezo trato de ob-
viarlos en cierta medida con la promocion de adecuados mecanismos
estatales. Recuerdese que el estallido de la guerra implico la perdida
de mercados cafeteros y algunas dificultades de importacion. Pero du-

34 R. AZULA BARRERA, Ob, cit., pags. 47 y 49. En las ultimas frases del autor se
descubre sin dificultad la hostilidad de las derechas feudales y clericales contra Ias
actttudes desparpajadas de la burguesia.

35 J. MAR, "Prosas"; texto publicado en el Maltazine Dominical de El Ezpectador, Bo-
gota, 7 de junio, 1964, pogo 6-E.
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rante esos afios se acumularon de modo forzado una buena cantidad
de dolares 36, presupuesto este muy importante para la posterior ex-
pansion industrial. Para contrarrestar las dificultades, el gobierno con-
trato una serie de emprestitos, subsidio a. los cultivadores de cafe y
abrio las puertas a la inversion extranjera, especial mente en el renglon
de la explotacion de las riquezas minerales. "EI Presidente Santos es
partidario de una colaboracion panamericana integral, ofrece a Esta-
dos Unidos ayuda colombiana para proteger el Canal de Panama ( ... ).
Otro grupo de colombianos, encabezados por Alfonso Lopez, condena
la debilidad de Santos por Washington", afirma H. Herring 37 .

Lopez, quien habia ocupado de nuevo la Presidencia en agosto de
1942, lleva a cabo una gestion adrninistrativa plagada de obstaculos
y que poco a poco va hundiendo su politica en el mas completo fra-
caso. A estos obstaculos se une la mas intensa oposicion conservadora
encabezada por Laureano Gomez, quien en esa epoca otorgo su adhe-
sion a los paises del Eje y proclamo a la Espana franquista como el
ideal del "estado nuevo". Con esto Gomez queria oponer una alter-
nativa reaccionaria a la intensa propaganda de la juventud liberal ins-
pirada parcialmente en las realizaciones de la abatida Republica Es-
panola. "En EI Siglo -recuerda Fluharty- se publico la tesis de que
si alguna potencia extranjera debia controlar el Canal de Panama,
Alemania 0 el Jap6n eran preferibles a Estados Unidos" 38. Estas de-
claraciones no impidieron que Gomez, afios mas tarde, se declarara ob-
secuente amigo de Estados Unidos y prohijara el envio de tropas co-
lornbianas a la guerra de Corea. iQue le esperaba al pais de triunfar
el conservatismo de G6mez? La caracterizaci6n de Fluharty reza asi:
"En algun momenta de su abandono del republicanismo, G6mez habia
retrocedido 4 siglos. Es una conexion inasible, pero siempre presente.
La Hispanidad 10 reclama. La nostalgia espiritual de Castilla invade
su doctrina, en cuyo centro estan la union de la Iglesia y el Estado,
la doctrina de los des poderes, el gobierno de una aristocracia terra-
teniente, la supremacia indiscutible de los Hijos de Alguien". Y Gomez
logro en 1946 la reconquista del poder para su partido.

La segunda adrninistracion de L6pez no tuvo diques para detener
la crisis politica. Ya no eran dos alas: fueron cuatro 0 cinco. Las vo-

36 V. L. FLUHARTY,Ob. cit., pag. 52.
37 Tornado de V. L. FLUHARTY,Ob. cit.
38 Ibid., Ob, cit., pag. 52. Aca mismo se transcriben frases de un discurso de Gomez

en honor de Franco: "Espana, adelante como sola defensora de la civilizacicn cris-
tiana, guia a las naciones de Occidente en la reconstruccion de la Hispanidad y nos-
otros inscribimos nuestros nombres en el censo de sus falanges con imborrable sat is-
Iaccion ( ... ). Damos gracias aDios por habernos pennitido vivir en una era de
transformaciones imborrables y por permitirnos proferir, con un grito que brota de
10 mas profundo de nuestros corazones: "arriba Espana, Catolica e Imperia!!".
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lubles facciones liberales eran manejadas por Gomez, quien les ofre-
cia sucesivas alianzas. Todas caian en la celada. Al fin, Lopez se ve
obligado a renunciar en 1945 y la jefatura del Estado pasa a manos
de la fraccion mas conciliadora del Liberalismo. Alberto Lleras, desig-
nado Presidente por el resto del periodo, inaugura una politica nueva
a fin de ganar adeptos dentro de los sect ores tradicionalistas de am-
bos partidos. Lleras forme un gabinete de ministros integrado por
liberales y conservadores y rehuso, ademas, favorecer a los candidatos
de su partido que se habian postulado para la eleccion presidencial
de 1946. La derecha lanzo a Mariano Ospina Perez a la disputa elec-
toral. El Liberalismo moderado, apoyado por algunas zonas de izquier-
da, a Gabriel Turbay, y las fuerzas populares a Jorge Eliecer Gaitan.
Sucedio 10 previsto: el triunfo de Ospina. Lleras quedo consagrado como
lider y reserva de la alta burguesia liberal y Gaitan como la oposicion
beligerante de corte revolucionario con tesis aun mas radicales que
las de Ia Revolucion en Marcha. Del sene de la vida politic a nacional
brotaba el siguiente dilema: Ospina significaba apenas un interregno
en Ia lucha revolucionaria y nacionalista comenzada por LOpez u Os-
pina representaba la contrarrevolucion, EI enfrentamiento de clases
era tajante: Ospina podia ser un azar, una fase transitoria, 0 un "orden
nuevo". EI curso del proceso historico se desvi6 hacia la segunda de
las soluciones.

IV. - LA CONTRARREVOLUCION

Con Lleras advino un cambio de orientaciori: como Presidente
liberal fue el primero, desde la epoca de Olaya, en darle representacion
al Conservatismo en el gobierno. Adelant6 una politica hostil frente al
movimiento obrero 39. Ya en 1944 se habian dicta do medidas que anu-
laban los poquisirnos efectos de la Ley 200 de 1936 y consolidaban
form as retrogradas de tenencia de la tierra.

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un incremento de la
inversion del capital estadinense con el consiguiente reforzamiento de
sus posiciones en la economia nacional 40:

Ano En millones de dolares

1929
1943
1950
1956

124
117
193
289

39 Una buena sintesis de la politica laboral del Gobierno Lleras la da el mencionado
historiador norteamericano H. BERSTEIN,Ob. cit., pag. 136.

40 Cuadro elaborado por el autor de datos de Foreign Capital en Latin America. ya
citado, pag. 69, y de C. KALMANOFF,"Empresas Mixtas en Colombia", Revist» del
Banco de la Republics, Numeros 366-367. Bogota, 1956.
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Durante el gobierno de Lleras las tensiones sociales en todo el pais
se agudizaron, y ello debido ademas a un nuevo factor: el auge del
movimiento popular.

EI Gobierno de Ospina vino un poco insensiblemente y la poblacion
10 recibio mas bien con una cierta expectativa, un poco fatigada de los
ultimos afios de la Republica Liberal. Gomez habia acertado en la es-
cogencia del personaje: vinculado a la gran industria antioquefia, Ospina
figure siempre entre los moderados de su partido. EI propio Gomez .
10 llamo afios mas tarde, cuando choco con el en una querella de frac-
ciones por el control absoluto del poder, "fino e hipocrita financista".
Ospina al comienzo continuo la politica de "conciliacion nacional" inau-
gurada por Lleras,

La oligarquia liberal intento detener a Gaitan, .infructuosamente.
Prefirio entonces ligarse al Gobierno de Ospina y desde alli iniciar su
campafia contra el caudillo popular, valiendose tam bien de los grandes
periodicos Iiberales, Asi se refiere Azula a este episodio en el libro que
ya hemos citado: "Era indudable que Gaitan, despues del 6 de mayo
de 1946, habia logrado congregar a los grandes efectivos humanos del
liberalismo. La oligarquia tenia a su servicio, sin duda, la vieja arrnazon
electoral del partido, con sus directorios, sus comites y sus intrincadas
ramificaciones burocraticas en toda la Republica. Contaba, adernas, con
la gran prensa hablada y escrita de las capitales. Pero care cia de unidad
y, sobre todo, de una orientacion definida acerca de la politica mas
aconsejable frente a las nuevas circunstancias. Constituia un estado ma-
yor de oficiales despavoridos y de generales en disputa por las recri-
minaciones de la derrota, mientras el gaitanismo era el "vue Ivan caras"
de un caudillo ambicioso, que detuvo la desbandada y Ie creo a aquella
muchedumbre dispersa y caotica, nuevos incentivos de lucha, detras
de un objetivo concreto: la promesa del poder para ese mismo pueblo
y el juicio de responsabilidades historic as para los autores de aquel in-
mensa descalabro, Y como sintesis esta afirmaci6n rencorosa: "Ia masa
es superior a sus dirigentes". Continua Azula: "La oligarquia, atemori-
zada, sintio necesidad de defenderse, arnparandose en las posiciones del
Estado para hacerse fuerte desde alli e impedir que el liberalismo, exas-
perado, pusiera precio a sus cabezas, concentrandose bajo el puna de
un amo. Por eso acepto, sin reparos, la tesis de la Union Nacional y Ie
ofrecio a Ospina su apoyo. La prensa liberal vio el peligro Gaitan como
una amenaza contra la estabilidad de las instituciones democraticas.
Su victoria, segun ella, equivaldria al caudillismo, al sometimiento del
pais a la dictadura del turnulto, a Ia negacion de la libertad y de los
mas esenciales principios de la dignidad humana" 41.

H R. AzULA BARRERA, Ob. cit., psg. 202.
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Pero Gaitan no solo dominaba todo el Liberalismo sino que comen-
zaba a influir en los sectores rurales del Conservatismo. Prometia con-
tinuar la revoluci6n democratico-burguesa con un contenido mucho mas
popular y avanzado que el de la Revoluci6n en Marcha. "Mientras no
entremos de Ileno a la defensa de nuestro pueblo -decia- en su
educaci6n y en su tecnica; mientras no existan leyes que eliminen la
explotaci6n latifundista y procuren la repartici6n de la tierra y permi-
tan que cada hombre bajo el sol tenga un pedazo de ella; rnientras no
nos rebelemos audazmente contra el sistema individualista, que se bas a
en la explotaci6n de los mas por los menos, para reemplazarlo por la
norma socialista que busca la equidad y garantiza que uno goce de
aquello que es producto de su trabajo, todas las medidas que se adopten
solo tendran ventajas para los especuladores, para los mas habiles y
menos laboriosos, solo traeran miseria y pobreza, hambre y dolor para
la gran mayoria de nuestro pueblo". Hallamos aqui, claramente expre-
sados, los temas de una revoluci6n antifeudal y anti-monopolist a, dentro
de las perspectivas ideo16gicas de un radicalismo pequefio-burgues, Asi
esbozaba Gaitan su credo: "En 10 econ6mico y social somos integral-
mente socialistas y andan equivocados los que pretenden establecer
incornpatibilidad entre el liberalismo y el socialismo colombianos".
Gaitan aspiraba a realizar grandes reform as sociales sin rebasar el radio
de las instituciones de la democracia representativa: Parlamento, elec-
ciones, etc. Anti-feudal y anti-monopolista, era tambien anti-imperialista:
"Nacionalistas fuimos ayer y 10 seremos hoy, pero nacionalistas que no
somos enemigos del pueblo norteamericano sino adversarios del sistema
jmperialista que tiene su mas vigoroso opositor en ese mismo gran ppe-
blo que trabaja bajo la egida protectora de la Estatua de la Libertad".

El movimiento gaitanista era un autentico y peligrosisimo adversa-
rio de las oligarquias; de ahi que el enfrentamiento directo entre el pue-
blo y la reacci6n no tardara en presentarse. El punta culminante de este
enfrentamiento se produjo el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado
el caudillo. Durante varias horas el pais practicamente estuvo contro-
lade por los comandos revolucionarios; perc el caos se apoder6 de las
masas populares, y la falta de coordinaci6n y organizaci6n abrieron el
paso a un sangriento aplastamiento.

El juicio dado por Berstein sobre la personalidad Gaitan es inte-
resante: "Gaitan es la mayor figura de post guerra de la izquierda". La
vida politica de Gaitan fue accidentada. De origen modesto, se educ6
ayudado por su propio esfuerzo. Su primer trabajo te6rico importante,
Las ideas socielistes en Colombia (1922), desarrolla el tema de la dis-
cuci6n acerca de la organizaci6n del Estado, la econornia y la sociedad
mucho mas alla de la situaci6n en que la habia dejado el General Uribe
Uribe. Este ultimo rechazaba un poco vagamente el socialismo cientifico
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y se pronunciaba a favor de la ideologia reformista que denorninaba
socialismo dernocratico. Gaitan no ignoraba el marxismo e inclusive se
sirve de el para varios de sus analisis. Luego .Gaitan se convierte en un
prestigioso abogado. Durante el regimen liberal, el ya conocido penalista
realiza una actividad politica dificil de pre cisar. Recuerdese que una
huelga de choferes Ie hizo dejar la Alcaldia de Bogota. Admiraba a
Mussolini, perc declare siempre su simpatia por la Union Sovietica,
Nombrado Ministro de Trabajo por Lopez en su segunda adrninistra-
cion, se dedico a hacer una soterrada carnpafia anti-oligarquica desde
su cargo y se aprestigio en muchos medias obreros. De ese momenta
en adelante la curva de su prestigio fue en un ascenso vertical que no
10 detuvo sino la muerte. Can todo, durante esta ultima etapa su pen-
samiento fue claro y definido y se puede colurnbrar en el una meta,
un objetivo clasista deterrninado,

Hagamos una sintesis de las luchas que ocurrieron en Colombia en
el lapso al cual consagramos las lineas que antecedieron.

La agonia del regimen conservador se caracterizo por un endure-
cimiento de su politica social y gubernativa. Ello parece indicar que las
fuerzas sociales que le servian de sosten se percataron de que el desem-
volvimiento del pais les sustrajo el control de muchas zonas de la eco-
nomia y de la vida nacional. Una variada coalicion de grupos, en cuyo
nucleo estaba la burguesia, torno el poder en medio del jubilo popular.
L~s presiones de las clases y las capas scciales parcial mente desposeidas
del mando publico y las tentativas del capitalismo extranjero por crearse
en Colombia las mejores condiciones de inversion radicalizaron la lucha.
EI primer gobierno de Lopez desaloja la periferia oligarquica que rodeo
la burguesia en la administracion de Olaya y se apoya en el pueblo.
La Republica Liberal acentua su contenido de clase. No obstante, las
fuerzas opuestas a este tipo de gestion administrativa se van reagru-
pando en el interior de los partidos tradicionales. Desde cierto punta
de vista, la presidencia de Santos fue una especie de concesion de la
burguesia nacionalista. Las divisiones del Liberalismo minaron su segu-
ridad y su capacidad de accion, La adrninistracion Lopez no fue muy
lejos en sus reformas, y los sectores mas reaccionarios, encabezados por
Gomez, no solo no fueron golpeados decisivamente, sino que se perc a-
taron de que con una politica habil podian hallar apoyo en la alta bur-
guesia, Por otra parte, la creciente influencia del capitalismo extranjero
en la economia nacional iba haciendo cada vez mas profunda la dife-
renciacion en el seno de la actividad industrial: tenemos a la burguesia
nacional, vacilando y en repliegue, y por otro lade a la alta burguesia,
vinculada a las grandes corporaciones y a las empresas foraneas. Para
lograr sus finalidades, la alianza con el Partido Conservador Ie parecia
sensata y necesaria. Por la vertiente revolucionaria el curso de las cosas
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no se detuvo. Gaitan torno las banderas de la burguesia progresista, las
radicalize y levanto al pueblo. Gaitan no planteaba un simple regreso
al lopismo, sino predicaba la revolucion: "Los politicos que hayan pen-
sado que toda esta campafia es apenas un cambio formal de nombres
estan equivocados, porque si las masas han ido al sacrificio y hasta la
muerte es porque su anhelo es definitivo y abarca la renovacion com-
pleta de sistemas". Los terminos del dilema IIegaron a ser elaros a fines
de 1947 y comienzos de 1948: si Gaitan resultaba electo Presidente
en el proximo debate electoral, eso significaria la recontinuacion del
proceso revolucionario iniciado en 1934 a un nivel aun mas peligroso
para los intereses de los latifundistas y de la alta burguesia. La otra
posibilidad era la contrarrevolucion. EI Partido Conservador fue el ins-
trumento de esta segunda posibilidad.

Pese a la muerte de Gaitan, la agitacion politica y social conti-
nuaba en el pais. EI pueblo no queria capitular, pero la reaccion se
habia tornado muy fuerte. En 1949 Ospina clausuro el Congreso, recort6
primero y luego suprirnio las libertades publicas e inicio el desmante-
lamiento de las instituciones republicanas. Los gobiernos que van de
1949 a 1957 bien pueden calificarse de semifascistas 42. Se desato una
ola de "sangre y fuego" como la califico uno de los ministros del regimen.

Esta fue la genesis de la violencia, el conjunto de acaecimientos
que desernboco en la terrible sangria. cQue siguio?

La violencia fue utilizada por los latifundistas, los notables de la
localidad, politicos gran des y pequefios y funcionarios publicos para
enriquecerse a costa de los campesinos. Estos se organizaron en forma
de guerrillas, las cuales IIegaron a contar con mas de 25 mil hombres.
Las carceles en las ciudades reventaban de presos politicos. Los sind i-
catos de las empresas publicas (ferrocarriles, obras, energia electrica,
comunicaciones, maestros) tuvieron que soportar irregulares despidos
en masa. Por medio de un decreto ejecutivo se derogo parcialmente la
Ley 6~ de 1946 que prohibia el paralelismo sindical; de esta manera
los patronos crearon sindicatos dociles en detrimento de las tradicionales
organizaciones obreras. EI 10Q Congreso del Trabajo, en mayo de 1950,

42 Hemos elegido este termino por parecernos el mas apropiado. EI fascismo se carac-
teriza: 1) Por ser un movimiento politico-social de indole contrarrevolucionaria, es
decir, por hacer el papel de freno de un auge de las luchas populares. 2) Por su
contenido econ6mico, ya que es la forma de gobierno de los sectores mas reaccio-
narios del capital monopolista y en general del pais en cuesti6n. Es comun que e1
fascismo efectue una politica expansionista en la aspiraci6n de ampliar las zonas
de influencias de sus industr ias. 3) Estes fines no puede cumplirlos en un ambiente de
Iibertades publicas y de organizaci6n republicana normal. Por eso el fascismo destruye
o desarticula la democracia burguesa, Algunos de estes rasgos aparecen en el semi-
fascismo colombiano de 1949 a 1957; por ejemplo, posey6 los caracteres 1) y 3),
perc careci6 del 2). (Cf. PAUL M. SWEEZY,Teoria de} desarrollo capitalista. Mexico,
D. F., 1958, capitulo XVIII; L. HUBERMANNy P. M. SWEEZY,"Goldwater: 'La
puanteur du laseisme est dans I' air," Partisans, N9 17, Paris, 1964).
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significo para la C.T.C. un viraje en su orientacion, la cual se acercaba
a la politica oficial, Las acciones de los guerrilleros liberales se hicieron
fuertes, en especial en los Llanos Orientales" en Tolima y en Huila, y
se produjeron frecuentes choques armados.

En este clima fue electo Presidente Laureano Gomez en 1950. La
Direcci6n Nacional Liberal, y en general todas las organizaciones par-
tidistas no conservadoras, acusaron las elecciones de fraudulentas. Poco
antes, Dario Echandia, en un principio candidato presidencial de la
oposicion, retire su nombre de la contienda; la Direccion Nacional Li- .
beral ordeno a sus parciales la abstencion electoral.

Como vimos, durante la guerra hubo un ahorro forzoso de dolares,
Esta suma llego a 180 millones. Pero la importante cifra no sirvio para
financiar un desarrollo capitalista ordenado, sino para la expansion de
algunas zonas industriales con caracteristicas monopolistas.

Gomez, a pesar de su anticapitalismo teo rico, no podia evitar que
ciertas realidades incidieran en su gobierno, El juicio de Berstein sobre
el cam bio de orientaci6n del politico conservador dice textualmente:
"Igual que Santos, Ospina y Lleras Camargo, Gomez no estuvo inclinado
a dar marcha atras a los negocios y a las ganancias sociales e industria-
les que procedian de ellos". Y afiade: "La administraci6n de G6mez
( ... ), impuls6 la industrializacion, La industria nacional fue estimu-
lada". 43. Inclusive su gobierno no impidio las negociaciones con el cap i-
talismo frances para que participara en la Empresa Siderurgica de Paz
del Rio. Las obras publicas tambien fueron impulsadas durante su ad-
ministracion, Los Presupuestos Nacionales de 1951 y 1952 contempla-
ron una gran cuota para obras de interes general, pero, al mismo tiempo,
dispusieron de gruesas sumas para el Ejercito, El ferrocarril del Mag-
dalena fue la labor mas destacada de esta epoca, El desarrollo industrial
tuvo el obstaculo de que el capital foraneo se habia entremezclado cada
vez mas intimamente a dicho proceso. El gobierno de Roberto Urdaneta
Arbelaez, anti guo abogado de las cornpafiias petroleras, expidi6 un de-
creta-ley, que en verdad fue un C6digo de Petr61eos, por el cual se
exirnio a las compafiias del pago de los impuestos sobre patrimonio y
fue mermado de hecho el impuesto sobre la renta al autorizarseles
determinadas deducciones por concepto del agotamiento de pozos. En
general, el capital extranjero goz6 de grandes facilidades, ya que se le
perrnitia traer sus lotes de mercancias sin la obligacion de cubrir los
derechos regulares de aduana. A los inversionistas se les facilito la
exportacion de sus ganancias sin trarnites 0 restricciones. La politica de
cooperacion entre el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia se
hizo mas estrecha aun y se expres6 en el famoso pacta militar secreta

43 H. BERSTEIN, Ob. cit., psg. 140.
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que no fue presentado a su debido tiempo al Congreso, el cual era
hornogeneamente conservador .

.El desenvolvimiento agricola fue muy limitado. Las avaras medidas
legales que podian aplicarse no llegaron jamas a traducirse en hechos.
El gobierno se desentendio de fomentar este sector de la econornia, sin
que hubiera sido presionado por la alta burguesia. "La burguesia
-afirma Dario Mesa- no osaba ya plantear la necesidad de una
reforma agraria ( ... ), porque el mercado existente Ie bastaba" 44.

Como la lucha se agudizaba entre esta coalicion de latifundistas
yalta burguesia y las capas oposicionistas de la misma burguesia, del
pueblo liberal y de los guerrilleros campesinos, los grupos mas retar-
datarios del gobierno encabezados por el Ministro Luis Ignacio Andrade
exigieron una Constitucion de tipo falangista. La fraccion conservadora
dirigida por el Expresidente Ospina se vio obligada a entrar en la
oposicion, El paso a la rigidez de un Estado corporativista no estaban
dispuestos a darlo muchos de los mas ricos. El 13 de junio de 1953,
Gomez fue sustituido por el General Gustavo Rojas Pinilla en medio
de la aceptacion general del pais. La alta burguesia rodeo a Rojas con
la esperanza de tener en el Ejercito un gobierno de transite, pero fuerte.
No demasiado fuerte, como para perjudicar su capacidad de accion 0

hacer del Estado un estorbo y no un docil instrumento economico,
La gestion gubernamental de Rojas Pinilla fue en terrninos gene-

rales muy negativa. Lo curioso, sin embargo, es el cambio de posicion
que se observa en la alta burguesia que luego de haberle dado al General
Presidente un apoyo total, inclusive despues del 8 y 9 de junio de 1954
(recuerdese que las direcciones de los dos partidos tradicionales ofre-
cieron sobre la sangre aun fresca de los estudiantes la adhesion de su~
colectividades a la persona de Rojas y aceptaron sin vacilar la tesis de
que la matanza habia sido un producto de la actividad de los comunistas
y los "laureanistas"), puede perfecta mente suscribir las palabras de que
este regimen ha sido uno de los mas "salvajes, venales e incompetentes
en la historia de la nacion" 45. En el fonda, encierra el unos cuantos
interesantes conflictos de c1ase y no solo entre el pueblo y la cumbre
de la pirarnide, sino entre esta y su parte media.

A medida que el Gobierno de Rojas dejaba de ser 10 que aspiraba
a que fuera la alta burguesia -un gobierno fuerte pero legalista-, los
elementos procedentes de este sector social abandonaban los cargos
oficiales. Desde el Ministerio de Hacienda se orientaba la actividad
economica, y a su cabeza estuvieron dos personajes sin lazos estrechos
con ella, Carlos Villaveces y Luis Morales Gomez, este ultimo activi-

44 D. MESA, "Treinta afios de histor ia colombiana", cit., peg. 63.
45 H. HERRING,History of Latin America. New York, 1961, pegs. 519 y 520.
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simo empresario vinculado a un zona de nuevos y florecientes negocios:
bancos, compafiias de seguros y aviacion, editoriales, etc. Rojas no se
rodeo de la burguesia nacional. Sus hombres de confianza y sus amigos
eran elementos arribistas de la pequefia burguesia, burocratas, militares,
pequefios negociantes, lideres politicos tradicionalmente vilipendiados
por los jefes naturales de sus respectivos partidos: el General Presi-
dente recibio tambien la adhesion del socialismo reformista colombiano.
Las dependencias publicas eran en ese tiempo, aun mas que en cual-
quier otro, nidos de todo genero de affaires. Rojas se enriquecio y en-
riquecio a la cohorte de sus seguidores. El Estado era un aparato en
defensa de los latifundistas, pero ademas un medio que estaba sirviendo
para crear una nueva capa burguesa procedente de la pequefia bur-
guesia. Rojas llego a pensar incluso en la confeccion de un partido
propio, pero pronto desistio de la idea. El Estado dejaba de ser una
posesion absoluta de la alta burguesia y se convertia en .el instrumento
de un grupo social nuevo que eventualmente podia entrar en compe-
tencia con ella.

No es de extrafiar que el 10 de mayo de 1957 la coalicion que
derribo a Rojas hubiera estado dirigida por la banca, la industria, la
Iglesia y tuviera como jefes politicos a Lleras Camargo y a Ospina.
Rojas abandono el Palacio Presidencial y esa pequefia burguesia huyo
despavorida. Muchos de los prohombres de esa epoca son hoy personas
voluntariamente alejadas del pais 0 de la gestion politica.

Rojas carecio de toda iniciativa en materia agraria. En 1953 pro-
metio la paz a los _alzados en armas, perc posteriormente coloco la
autoridad al servicio de los intereses locales de los latifundistas e inten-
sifico la represion oficial. El 4 de abril de 1955 dio a conocer el decreto
segun el cual se declaraba zona de operaciones militares a los rnunici-
pios de Villarrica, Cabrera, Cunday, Icononzo, Pandi, Carmen de
Apicala, Ospina Perez y Melgar. Hubo toque de queda y se expidieron
salvoconductos en toda la region. Esos lugares, asi como el de Sumapaz,
pueden catalogarse "regiones de autodefensa", fenorneno que en la epoca
de la dictadura se multi plica entre los nucleos de los que Juan Lozano
y Lozano llama "beligerantes invictos", debido a las arbitrariedades de
los funcionarios locales y al incumplimiento de las promesas hechas
en 195346• El 18 de junio de 1955 Rojas Pinilla inforrno que el foco
de violencia del Tolima habia sido extirpado. La realidad era otra:
6 batallones de las Fuerzas Armadas dividieron la zona de operaciones
militares en dos partes, perc no doblegaron a los resistentes.

Una serie de medidas politicas sirvieron para deteriorar los ulti-
mos sostenes del gobierno militar. El Decreto 0434, por el cual se

46 J. LOZANO Y LOZANO, "Guerrilleros y bandoleros", Mito, Nl? 25, Bogota, 1959, pag. 41.
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reglamento la ilegalizacion del Comunismo, resultaba una peligrosa arma
contra cualquier ideologia disidente. Los sucesivos atentados contra la
libertad de expresion y la confeccion de una Corte Suprema de Justicia
a la imagen y semejanza del Poder Ejecutivo fueron otros tantos errores
de la misma indole. Los graves atropellos de que fuera victima la
ciudadania en el Circo de Santamaria de Bogota el 5 de febrero de
1956, organizados por el Ejercito con elementos del Servicio de Inte-
ligencia Colombiano (SIC), merecieron el repudio unanime de todos
los sectores.

Este clima gesto el acuerdo entre los partidos tradicionales, los
que llegaron a la conclusion de que era necesario crear una coalicion
politica que sellara su union. Ella se denornino el Frente Nacional. En
1957 el Frente Nacional recort6 constitucionalmente la democracia re-
presentativa por medio de la llamada paridad, que es la obligaci6n que
tiene el gobernante de designar los funcionarios publicos para cualquier
organismo del Estado unicamente entre los integrantes de ambos par-
tidos, y que se manifiesta en el Parlamento a traves de una represen-
taci6n igualitaria y exclusivista del Liberalismo y el Conservatismo.
Adernas, las limitaciones de la vida democratica del pais se plasman
tarnbien en la alternaci6n presidencial, 0 sea, la medida que obliga que
a un Presidente liberal 10 deba suceder otro de filiaci6n conservadora
y asi sucesivamente por 16 anos. De esta manera la alta burguesia ha
obtenido plenamente el control de todos los 6rganos del poder publico,
sin eliminar a los latifundistas. Pact6 con este sector y le da, al menos
parcialmente, un rumbo a la econornia nacional que presupone un limi-
tado desarrollo capitalista, evitando crear contradicciones profundas con
los sectores mas retardatarios del pais.

V. LA FASE ACTUAL DE LA INDUSTRIALIZACION COLOMBIANA

Estudiemos, sin pretender natural mente agotar el terna, algunos
aspectos de este desarrollo monopolistico de la produccion industrial
colombiana. Las cifras dadas por el DANE sirven para ilustrarlo 47 :

Ano NQ de establecimientos Valor de la producci6n

1945 (Censo ) . ..
1953 (Censo ) . ..
1956 (Muestra Industrial)
1957 (Muestra Industrial)
1958 (Muestra Industrial)

7.853
11. 243
9.835

11.004
11.125

$ 641.081.499 (1)

3.840.206.402 (2)

5.816.987.280 (2)
7.562.026.529 (2)

8.938.358.917 (2)

(l) Precio de costo.
(2) Valor de la produccion bruta a precio de venta en la fabrica.

4i Cf. la revista La Nueva Prenss, NQ 36, Bogota, 1962, pag, 5.
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De las anteriores cifras cabe deducir que el numero de estableci-
mientos capitalistas ha permanecido estacionario durante el lapso
aludido. En cambio, el valor de la produccion ha crecido, 10 que demues-
tra tanto un aprovechamiento abusivo de las empresas sobre sus
mercados como un progreso interno tecnico en ellas.

Segun Antonio Garda 48, en 1959 el 60% de las sociedades ano-
nimas poseia el 5% del capital, mientras el 6% de ellas poseia el 65%.
En ese mismo afio, el 4% controlaba casi el 50% del capital global;
el 41 % apenas el 0.9%. De las 253.523 acciones de estas sociedades,
el 64% de los accionistas era propietario del 1.2% del total, que valia
apenas el 2% del costa de dichas acciones. En contraposicion, el 0.16%
de los accionistas tenia la propiedad del 56% de las acciones, cuyo
valor era del 53.15% del total. El caso de la Compafiia Colombiana
de Tabaco es ilustrativo. El 62% de la masa de accionistas tenia la
propiedad de 268 acciones; el 2% era propietario de 1.000 acciones.
El 62.49% de los accionistas recibia en 1948 rentas mensuales prome-
dio, por persona, de 21 pesos 18 centavos; el 2.25% recibia rentas
mensuales promedio, por persona, de 3.670 pesos. La renta del pequefio
aecionista representaba, pues, el 0.6% de la renta del gran aceionista.

El valor de la produccion industrial llego en 1953 a la suma de
4.000 millones de pesos; la parte de este valor asignada a la formaci on
del capital fue de 1.786 millones de pesos. En 1956 el valor de la
produccion era de easi 6.000 millones de pesos, y la parte asignada al
capital ascendio a 2.500 millones. En 1958 la cifra de la produccion
se coloco en 9.000 millones de pesos, y la cifra por concepto de capital
en los 3.285 millones. La comparacion de estas cifras permite obtener
una nocion aproximada del monto de las utilidades de nuestras grandes
corporaeiones.

En los ultimos 15 afios se ha multiplicado por 100 la produecion
del pais, se ha multiplicado por 200 el numero de los obreros fabriles
y se ha multiplicado por 1.000 el monto de los salarios 49.

Como ya 10 sefialamos, la industria antioquefia mantiene el mo-
nopolio de la produccion en determinados renglones. En esa seccion del
pais se fabrica el 90% de los productos textiles de algodon, el 70% de
los articulos de aluminio, el 70% de la quincalleria, el 69% de la
cuchilleria, el 80% de la industria fonografica, el 63% de los tejidos
de lana, el 56% de los aparatos electromecanicos, el 51% del acido
sulfurico, el 47% de la vidrieria, el 42% de la loza, el 40% de los
articulos de cuero y el 40% de la manufactura de seda 50.

48 A. GARciA, "La crisis estructural de Colombia", Cusdernos Americanos, Mexico, D. F.,
1961, pag. 115.

49 ANDI, Lndustries de colombia, Bogota, 1961-1962, pag, 6.
50 AND I, Ob. cit. pag. 34.
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Esta concentrad6n y centralizaci6n de capitales ha incidido en el
ritmo de la industrializaci6n del pais. eNo es algo completamente ex-
travagante que en un pais atrasado como el nuestro se hable ya de
"fatiga industrial", como fundado en datos muy serios 10 hizo el antiguo
Director de la Superintendencia de Sociedades An6nimas, Diego Mejia?
Por eso, tam poco deben extrafiarnos conc1usiones como estas, proce-
dentes de una fuente tan ortodoxa como el doctor Misael Pastrana Bo-
rrero, publicadas en el peri6dico La Republica (el 21 de abril de 1963):
"Desafortunadamente el proceso industrial no muestra ultirnamente
signos satisfactorios, y asi, en el afio de 1962, solo fueron empleadas
por la industria 7.000 personas nuevas, en un pais en que sobre una
poblaci6n de 15 millones se calcula una oferta anual de trabajo de
200.000 personas aproximadamente, la que seria aun mayor si se juzga
la poblaci6n colombiana en 17 millones de seres".

El predominio del capital bancario sobre el industrial, que Hilfer-
ding considero como un aspecto inherente al capitalismo de monopolio,
parece corresponder, como se desprende de la experiencia de los ultimos
tiempos, asimilada por teoricos como Sweezy 0 Varga, a una etapa
determinada de su afianzamiento. "Los monopolios industriales se han
independizado mas 0 menos de los bancos. Ahora los monopolios in-
dustriales como regla, amplian el capital fijo a expensas de sus propics
medios" 51. La nocion del capital financiero, procedente de Hilferding,
es hoy en la mayoria de los paises capitalistas avanzados una nocion
desueta: las fuentes de reserva y los recursos propios de las grandes
corporaciones no han eliminado ciertamente el poder de los bancos en
muchas ramas de la econornia, perc la sujeci6n de la industria a la
banca que parecia algo connatural a todo el periodo imperialista, ha
sido superada. Empero, en los paises subdesarrollados, como 10 ha in-
dicado Varga, "donde se siente una aguda falta de capital, el poder de
los bancos, respecto a la industria, continua siendo considerable" [;2.

Sobre estas bases te6ricas, tendriarnos derecho a hablar de la constitu-
cion de capitales financieros, sin que, naturalmente, estos capitales
posean todas las caracteristicas que tuvieron 0 que tienen en las grandes
potencias. Por el contrario, elIos, en muchos casos, son el resultado de
la intervenci6n de las entidades bancarias extranjeras en el dominio
de la industria, de distintos tipos de prestarnos y comportan un aspecto
importante de la dominacion del capital foraneo sobre la econornia
nacional. El capital bancario, por consiguiente, ha tornado decisiva in-
fluencia en las modalidades de la inversion, y la orienta parcialmente
en el sentido de sus intereses, Este predominio de los organism os ban-

51 El VARGA, £1 capitalismo del siglo xx, Moscu, sin fecha de impreslon, pag. 128,
cr. P. M. SWEEZY, Ob. cit., pags, 292-293-294.

52 E. VARGA, cit. pag. 130.
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carios nacionales y extranjeros acentua nuestra deformaci6n capitalista
y aherroja al pais a la economia contrahecha que hoy tiene que soportar.

Los siguientes son los monopolios bancarios que se han constituido
en Colombia, y las cifras que a continuaci6n vamos a transcribir, de-
muestran que su papel en el conjunto de las actividades bancarias crece
a un ritmo casi asombroso.

Entidad 1958 (2\> semestre)

% del capital

1961 (2\> semestre)

% del capital

Banco Industrial .

Banco de los Andes ..

Banco de Colombia ..

Banco de Bogota ...

Banco Comercial Antioquefio ,

Banco del Comercio.

Banco Cafetero.

Bank First National.

Banco Frances e Italiano

1.6
1.0
4.7
6.0
4.4
2.5
2.3
1.3
0.6

3.2
2.0
7.9
9.9

6.6
4.6
9.7
2.5
2.9

Total. 24.4 49.3

Es ocioso recalcar sobre los nombres de aquellos bancos que son
los mas poderosos econ6micamente, que reciben las mayores utilidades
y que de segura son tambien los mas influyentes en el mundo de los
negocios.

Hernos logrado conseguir el data que sirve como indice para medir
la importancia de la actividad bancaria en 10 referente a la expansi6n
de la industria colombiana. El Informe Semanal de Economia 53 asegura

53 In/orme Semana! de Economla, NQ 18, pag; 108. Algunos de los planteamientos sobre
el capital financiero se aplican a la situacion colombiana. Pero es necesario tener
en cuenta que tales planteamientos en las condiciones concretas de un pais sub-
desarrollado deben tener un caracter heuristico y por consecuencia, habran de
desecharse algunos de los analisis clasicos por cuanto fueron el producto de situacio-
nes especificas, que se caracterizan sobre todo por su altisimo grado de desarrollo
econornico y militar. No es 10 mismo el capital de monopolios y el capital financiero
en un pais atrasado que en un pais capitalista avanzado. Hilferding sefiala como exis-
te entre la concentracion y centrafizacion de capitales y la formacion de grandes
monopolios bancarios una relacion circular dialectica. "EI sistema bancario concen-
trado es el mismo un importante motor para alcanzar los mas altos niveles de con-
centracion en carteles y corporaciones". (Das Finanzkapita!, Berlin, 1955, pag, 332).
Y agrega: "La corpora cion misma presupone la gran banca, que sea capaz de poner
creditos suficientes a la disposicion de toda una esfera industrial". Por eso, los bancos
se interesan e inclusive fomentan la "monopoltzacicn" (pag. 333). EI monopolio en
un pais subdesarrollado es, mas que en cualquier otro lugar, un factor negativo para
la expansion industrial y el crecimiento en su conjunto. Los monopolios obtienen una
ganancia superior a la com un, con el logico resultado de un mayor excedente economico
en su renglon, Aparece un exceso de capital el cual no es invertido en la misma
rama industrial, porque Ia v inveraion marginal es menos rentable que las inversiones
en otros sectores de la economia. Se engendra un capital especulativo que se repro-
duce en la usura, en la compra de tierras para la valorizacion, en el juego de la
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que alrededor del 85% de la formacion de capital en el pais es ali-
mentado por el credito interno y externo.

VI. - DOS POSICIONES: NEO-MALTUSIANISMO vs, "DESARROLLISMO"

Perrnitasenos una digresion acerca de una controversia que se
vincula intirnamente con el tema de que estamos tratando.

La cuestion del crecimiento 0 del desarrollo se ha convertido en
la actualidad casi en un lugar cormin en los textos de sociologia y eco-
nornia y en las inquietudes de los politicos y los investigadores de las
mas diversas vertientes intelectuales. Casi todos ellos se han vista obli-
gados a reconocer que sin tener en cuenta las tesis de Marx y de su
escuela no es posible aspirar al desenvolvimiento de una controversia
seria en este campo 54. En nuestra opinion, la mas urgente y decisiva
tarea que debe afrontar un latinoamericano que se ocupe de los pro-
blemas sociales de la epoca presente en su region es, sin lugar a dudas,
la elucidacion de los factores adversos al crecimiento 0 desarrollo
econ6mico (economic growth). No obstante, para que esa elucidacion
sea completa es indispensable agregar al enfoque econornico los enfo-
ques sociologico y naturalmente politico.

El sector de la alta burguesia latinoamericana ha revelado en los
ultimoa tiempos una indeclinable tendencia pesimista respecto al futuro
de estos paises, y ha expuesto una filosofia de tipo neo-malthusiano.

bolsa 0 en el juego del mercado de los dolares aprovechandose de la inflacion y Ia
devaluacion de las monedas locales. En otros casos este capital excedente se exporta
por medio del sistema de fond os mutuos, de compra de acciones en compafiias cana-
dienses 0 norteamericanas, tornandoso asi la empress monopolistica en una causa indi-
recta de descapitaliaacion. Logicamente todo esto fomenta el parasitismo y el cambio
de mentaIidad en las capas mas altas de la burguesia, EI capital de monopoIios man-
tiene un control sobre sus mercados y no esta vitalmente interesado en la ampliacion
de la demanda, 10 que deriva en el hecho de que tampoco esta interesado en la
reform a agrar ia, Estos aspectos indican claramente que existe la posibiIidad de que
grandes grupos de monopolios locales se imbriquen al capitaIismo internacional. Hil-
ferding subest imo algunos puntos importantes en sus analisis, Otro de los aciertos de
Hi/ferding es el de haber vsefialado que la ideologia burguesa "oficial" sufre una re-
gresion. EI mismo proceso se advierte en los paises subdesarrollados. EI capital de
monopolios abandona el liberaIismo y se inclina por soluciones politicas de fuerza,
irrespeta cuando Ie conviene su propio orden juridico y desconfia de las Iibertades de-
mocraticas inherentes a la Weltanschauung de la epoca de la libre concurrencia. En
el caso de los paises subdesarrollados, la mentaIidad parasitaria encuentra en ciertas
tradiciones Iigadas a la clase feudal (clericaIismo, misticismo, etc.) , esencialmente
ociosa, un elemento integrante de su nueva ideologia y un vinculo afectivo e intelectual
con esta ultima.

54 Por ejemplo, R. ARON, Dix-huit 1e.;ons sur 1a societe industrielle. Paris, 1962, Caps.
VIII Y XIX. Pero Aron afiade, a guisa de conclusion, que el marxismo es hoy mas
que todo, una teoria del crecimiento economico, basado en que la revolucion socia-
Iista unicamsnta se ha presentado en las regiones atrasadas del mundo. EI marxisrno
seria un metoda para la mduatrtalizacion y no la utilizacion de ella luego de habene
producido.
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La refutacion de tales tesis se produce al establecer el hecho
-Iuego de sefialar los yerros de Ia interpretacion historica-s- de que
si la "nueva gente" salida de Ia explosion dernografica carece de escue-
las, hospitales, alimentos 0 cementerios, ella se debe a una escasez de
recursos que dificulta la inversion 0 al mal aprovechamiento de los
existentes debido a una organizacion irracional y retrograde de la socie-
dad. Hay que anotar de paso que algunos teoricos ineluyen la tierra
en su Iista de carencias; pero se sabe muy bien que Latinoarnerica es
un territorio comparativamente poco poblado y que el suelo economi-
camente activo y eventualmente disponible es suficiente con respecto
a la poblacion actual. Asi, pues, la tierra no puede considerarse como
un articulo raro sino como un articulo acaparado, monopolizado 0

subutilizado. Ahora bien, aceptando el hecho de que los recursos son
insuficientes para atender a una poblacion que se multiplica, lsera
preciso suponer que no podra haberlos en un porvenir proximo? La
suposici6n contraria parece la mas logica, Naturalmente, es indiscutible
que para que el incremento constante de la poblacion no se convierta
en una traba al desarrollo econornico, la productividad per capita de los
trabajadores debe aumentar continuamente, 10 que se consigue con una
adecuada utilizacion del producto social. Este es el nucleo de la cues-
tion, Es posible que el aumento de la poblacion no sea un hecho negativo
para la economia de un pais si se logran los medios de alcanzar el
progreso econornico al reorganizar la produccion y la distribucion de
la riqueza,

En el caso colombiano la situacion reviste una tremenda gravedad
debido al anacronismo de sus instituciones socio-economicas, Si hacemos
referencia a America Latina, cuya situacion en general se acerca 0 se
aleja muy poco de la de Colombia, los calculos permiten afirmar que
inclusive contando apenas con el producto social de que se disponia
hace algunos afios, pero con una rnejor organizacion global, hubieran
podido obtenerse importantes progresos en estas naciones. Para esta-
blecer una comparacion con un pais que ha progresado rap idamente
en los afios de la segunda post guerra, podemos mencionar el ejernplo
de Japon que en 1950 registraba un ingreso por habitante de 193 dola
res; el de America Latina era ese mismo afio de 252 dolares. En 1955
esta cifra era la misma para los dos paises: 278. En 1960 ya se habia
abierto el abismo: Japon, 418; America Latina, 300. EI aumento de
dicho ingreso en la decada 1950-60 fue para Japon del 117% y para
los latinoamericanos tan solo del 19%. c:Cual es la causa de esta
enorme diferencia? La respuesta es simple: al paso que en el primer
pais la mitad del producto brute interno estuvo dedicada a inversio-
nes de capital, las inversiones de nuestras republic as alcanzaron apenas
una quinta parte de dicho producto, "menos del minimo que estiman
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necesario los economist as para lograr el 2.5% anual per capita de ex-
pansion fijado como objetivo en la Carta que establecio la Alianza para
el Progreso" 55.

Una de las mas dramaticas contradicciones que sacuden a los paises
latinoamericanos es la del enfrentamiento entre 10 que significa la
agricultura, como medio de vida y como. medio para financiar su equi-
pamiento industrial, por una parte, y su arcaica e inadecuada organiza-
cion, por otra. Ni siquiera los auto res mas recatados pueden ocultar
esta contradiccion: "Una peligrosa paradoja confronta hoy dia America
Latina en 10 que respecta a su agricultura: aunque sigue siendo la
principal fuente de su riqueza y es esencial para acelerar el desarrollo
econornico y prom over el bienestar social, otros sectores de la economia
reciben mayores recursos y tienen un ritmo mas acelerado de desarrollo.
Como consecuencia, con la excepcion de Mexico y acaso algun otro
pais, la agricultura esta contribuyendo cada vez menos al desarrollo
econornico general, y en algunos casos, inclusive 10 esta frenando" 56 •

Por su parte, el economist a Raul Prebisch situa la raiz del atraso
en la "estructura social prevaleciente en America Latina". Y caracteriza
de la siguiente manera las tres principales manifestaciones de esta
estructura que representan un "serio obstaculo" para el crecimiento:
falta de movilidad social y, por 10 tanto, dificultad para la creacion de
cuadros; desigual distribucion del ingreso; y exagerados modules de
consumo -debido precisamente a la inequitativa distribucion del .in-
greso- y bajisimo ritmo de acumulaci6n, 10 cual redunda en perjuicio
de las masas populares.

Prebisch propone una serie de medidas para obtener un incremento
de las economias latinoamericanas. Ante todo, juzga que "para imprimir
celeridad al ritmo de desarrollo y mejorar progresivamente la distri- •
bucion del ingreso", es ineludible afrontar una mas racional organiza-
cion -Prebisch utiliza el terrnino "compresicn't-s- de las entradas y
propiedades de los grupos privilegiados: "En esto consiste esencial-
mente la politica redistributiva. No es tomar ingresos de la minoria
superior para repartirlos lisa y llanamente a las masas populares, pues
como el ingreso personal por habit ante en el conjunto de America Latina
llega apenas a 370 dolares, los efectos de esa redistribucion serian de
escasa amplitud. Por el contrario: si la compresi6n del consumo de
aquellos grupos privilegiados se tradujera en continuo acrecentamiento
de la acumulaci6n de capital, se elevaria con progresiva celeridad el
nivel de vida de aquellas masas" 5j. En las naciones capitalist as tuvo

55 Revista Progreso 64/65, pag, 55.
56 A. SAMPER, en la revista Progreso 64/65, peg. 16.

5j Las citas las hernos tornado de un ensayo suyo titulado Hacia una diruimice del des-
arrollo latinoamericano. Mexico, D. F., 1963.
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lugar primero la acurnulacion y posteriormente la redistribucion del
ingreso; en America Latina las dos batallas son simultaneas,

leomo piensa obtener Prebisch una mayor acumulacion? Hay que
tener en cuenta, ante todo, que el fomento del desarrollo econornico no
depende exclusivamente de la capitalizacion. Prebisch entra a conside-
rar el factor interno de la cuestion agraria y el factor externo del comer-
cio internacional, como dos de decisiva influencia en el progreso de estos
paises, De ambos se derivan dos fuentes de "estrangulamiento" de las
economias latinoamericanas.

En cuanto a la cuestion agraria se refiere, Prebisch anota una
verdad indubitable, la de los desastrosos impactos que las caducas rela-
ciones feudales y semifeudales ocasionan en la productividad y el
adelanto del campo latinoamericano. Para el, "en la produccion agricola
se encuentra generalmente el punta de estrangulamiento interno mas
pertinaz". Prebisch sin embargo soslaya en sus anal isis la importancia
que ciertas formas de intervencion extranjera tienen en la conservacion
de esas relaciones feudales y semifeudales. De otro lado, Prebisch no
indica expresamente en sus consideraciones el hecho de que el capital
monopolista latinoamericano tam poco se halla vitalmente interesado
en una reforma a fondo de las estructuras agrarias, como si fue el caso
en tiempos anteriores y en otros continentes del capitalismo de libre
competencia. En opinion de Pre bisch, el atraso semifeudal resulta nocivo
porque se perpetuan "estructuras" arcaicas, se produce una "insuficien-
cia dinamica" del desarrollo interno y se desplaza del campo a la ciudad,
de las actividades productivas a las actividades usurarias y especula-
tivas, el excedente economico de que se apropian los latifundistas.

Prebisch destaca como otra de las "fuentes de estrangulamiento"
el deterioro de los terminos de intercambio. Acusa como anticuada a
la concepcion de que el mundo tenga que dividirse en sectores agricolas
y mineros y sectores industriales; la industrializacion es un requisito
del desarrollo. Pero la reduccion de los precios de los productos de
exportacion de nuestros paises lesiona sus perspectivas en este sentido.
"Las exportaciones de America Latina estan afectadas -afirma
Prebisch- por ese fenomeno universal del lento crecimiento de la de-
manda de productos primarios comparada con la intensa demanda de
manufacturas conforme crece el ingreso por habitante. Pero a este
hecho se agregan otros factores de considerable importancia. Por un
lado, el ritmo moderado de desenvolvimiento de la economia de Estados
Unidos y sus restricciones de importacion han influido en forma ad-
versa sobre las exportaciones latinoamericanas, Y, por otro, el protec-
cionismo y las discriminaciones del mercado cornun europeo impiden
que podamos aprovechar plenamente el crecimiento sostenido de la
demanda de productos primarios en la vasta zona econornica de aquel,
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( ... ) Este aliento a las exportaciones industriales, asi como a las de
productos primarios, no podria circunscribirse a la orbita de los mer-
cados existentes. Es indispensable modificar la estructura geografica
del intercambio, ademas de su composicion",

En concepto del citado economista, "los gastos militares" consti-
tuyen frenos al progreso, puesto que "absorben a menudo una pro-
porcion apreciable del ingreso global, en desmedro del desarrollo
econornico", Para alcanzar este desarrollo economico Prebisch propene
otorgarle al Estado una participacion aun mas dilatada en la vida social
y convertirlo en un adecuado instrumento para impulsar su avance.
"EI superar aquellos contrastes y promover el desarrollo, impone tres
formas de accion del Estado. Ante todo, la transforrnacion de la estruc-
tura social con el fin de elirninar los obstaculos que se oponen al desa-
rrollo y que consisten esencialmente en emplear a fondo el potencial
de ahorro, estimular el aprovechamiento intensivo de la tierra y el
capital, y liberar el enorme potencial de iniciativa individual que ahora
se malogra dando al sistema su plena validez dinamica". Cabria, sin
embargo, la pregunta: ccual es el contenido social de este Estado?
Prebisch, con muy buena logica, prosigue: "No nos engafiemos, Este
asunto no va a resolverse en un plano doctrinario, sino eminentemente
politico. EI signo politico bajo el cual se cumple el desarrollo latina-
americano no es solo cuestion de preferencias intelectuales, sino que en
gran parte depend era del curso mismo de los hechos en estos anos
proximos, Hay un cierto determinismo en ellos y no existe otro modo
de escaparle que obrar previsoramente sobre el curso mismo de esos
hechos".

Por la exposicion anterior puede verse que Prebisch no comparte
las tendencias neo-malthusianistas.

VII. - ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA
EN COLOMBIA

Pasemos ahora a examinar uno de los puntos de "estrangulamiento"
mas tenaces en 10 referente a nuestro desarrollo economico: la forma
como se ha llevado a cabo la inversion extranjera en Colombia y algu-
nas de las modalidades que ha asumido.

En el afio de 1846 los gobiernos colombia no y estadinense firmaron
un tratado de paz, amistad, comercio y navegacion, Ya en la segunda
mitad del siglo XIX se vic claramente que la politica norteamericana
tenia como objetivo principal el control del Istmo de Panama, por ese
entonces territorio integral de la republica. Por 10 menos en ese tiempo
pueden precisarse una media docena de intervenciones del Estado nor...
teamericano en los asuntos internos del pais. Esta cadena culmina en,
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el afio de 1903 cuando el Presidente Teodoro Roosevelt dio orden a 18'
Marina de su pais de apoyar un grupo de separatistas panamefios, Desde
entonces el estrecho de Panama pas6 a ser una base norteamericana, y
el Canal ha sido manejado al amana de la poderosa naci6n anglosajona,

En 1885 habia en el pais una Cornpafiia de navegaci6n con capital
norteamericano. Este capital tenia en 1890 participaci6n en las activi-
dades de la mineria y los cultivos de banana y azucar, Inglaterra, par
su parte, habia logrado colocar por esa misma epoca la suma aproximada
de 15 mill ones de d61ares en empresas de explotaci6n aurifera, de pla-
tina y de esmeraldas. EI conflicto de Panama que desencaden6 una gran
hostilidad contra los norteamerica nos, y que, por eso mismo hizo que
el pais viera con buenos ojos al capital europeo, en especial al aleman,
ayud6 a retardar la ala de inversiones. Esta comienza despues de la
Primera Guerra Mundial. La Standard Oil Company of New Jersey
se establece en la lIamada "Concesi6n de Mares". "Esta lIega a ser el
centro del desarrollo petrolifero en Colombia, principalmente despues de
1926, cuando por prirnera vez se comienza a exportar petr61eo en gran
escala" 58. Tambien hubo pequefias inversiones en medios de cornuni-
caci6n, seguros, bane os y otros renglones. Las inversiones inglesas co-
mienzan a ceder terre no y luego decaen de modo casi definitivo a
comienzos de la decada de los afios 30.

EI siguiente cuadro nos indica la evoluci6n de Ias inversiones norte-
americanas y permite apreciar el hecho de que su mayor incremento
se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial P":

1929 1943 1956

Petr6leo 56 76 103
Manufacturas .. 3 6 70
Cornercio ... 4 6 44

Servicios Publicos .. 25 18 40
Otras . . ... . . 36 11 32

Total. ... 124 117 289

EI petr6leo, que en las estadisticas mas serias aparece como el
segundo rengl6n de nuestras exportaciones, ha significado apenas, debido
a la err6nea politica que el Gobierno Nacional ha Uevado tradicional y
casi ininterrumpidamente a cabo, una de las fuentes de descapitalizaci6n
de la economia nacional. Esta verdad, que hace algun tiempo era con-

58 Foreign capital in Latin America, pag, 70.
50 Datos combinados de Foreign capital, etc., pag, 69, y de la Revista del Banco de

la Republica, G. KALMANOFF, ya citado. EI cuadro transcrito comprende tanto las
inversiones directas como las que pertenecen al renglon de las empresas mixtae.
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sider ada una simple bandera de propaganda, por fortuna ha ido pene-
trando en circulos politicos antes refractarios a esta clase de considera-
ciones. Recordemos cual fue la causa de la renuncia del primer Ministro
de Trabajo del Presidente Valencia, Belisario Betancur. Traigamos
tarnbien a cuento los valiosos puntas de vista del Exministro de Minas
y Petr6leos, Enrique Pardo Parra, quien fue desplazado de su alto cargo
debido a las presiones de las cornpafiias explotadoras de nuestras ri-
quezas de hidrocarburos, a causa de su politica en pro de una mayor
participacion del Estado en los exorbitantes beneficios de aquellas,
Pardo Parra escribi6 en un admirable folleto las siguientes palabras:
"Pero si esta es la modesta realidad de la participaci6n del Estado
colombiano en la explotaci6n de sus petr6leos, pcdria pensarse que
quiza por el lade de los recursos de cambio internacional, los hidro-
carburos le esten produciendo al pais un ingreso de divisas, Infortuna-
damente no es asi, porque el sistema de reembolso de capitales y de
remesa de utilidades 13.1exterior autoriza la salida libre y total para el
extranjero de los d6lares que las compafiias obtienen por la exporta-
ci6n 0 venta de la producci6n, sin obligaci6n alguna de reintegro al
pais. Esto quiere decir que el rengl6n de las exportaciones de petr6leo
y el de las ventas internas que en buena parte se pagan en d6lares, no
determinan, como en el caso de otras exportaciones, entrada alguna
de moneda extranjera a Colombia. Desde luego, las cornpafiias traen
divisas para sus gastos en el pais cuando necesitan hacerlo, perc en
una cantidad considerablemente inferior a la que sacan del pais" 60.

No es de extrafiar que en base a los datos suministrados por las
mismas empresas se haya podido afirmar que, por ejemplo de 1954
a 1963, "hay una descompensaci6n considerable que, acumulada, arroja
una cifra contra el pais de 117.190 millones de d6lares" (Pardo Parr~).
Segun el mismo Pardo Parra, fundado en cifras de un asesor de em-
presas petroleras, el abogado Felipe Antonio Molina, "el balance his-
t6rico del negocio delpetr6leo en Colombia" es el siguiente: "la
diferencia a favor de las cornpafiias es de 1.829.892.126 dolares", Los
beneficios entre 1950 y 1959 han sido calculados por otros observa-
dores en 711 millones de d6lares 61. Otro canal de utilidades para las
cornpafiias es el de las ventas dentro del pais, el cual deriva a una
"perdida nacional de divisas". EI crudo que se requiere, segun Pardo
Parra, para la refinaci6n interna tiene un recargo del 25 al 30% sobre
los precios reales del mercado, ya que se vende segun los que rigen en
el mercado internacional. Adernas, el 75 % de su valor debe pagarse en
dolares, En 1964, solamente, el pais perdi6 por este concepto casi 12
millones de d6lares.

60 E •. PARDO PARRA 'y M. GALAN G6MEZ, Una gestion petrolern, Bogota, 1965, pag. 54.
61 J. M. VARGAS ECHEVERRIA, Nos robnn el petroleo. Bogota, 1960, pags. 15, 17.
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A la explotacion se une, como secuela logica del mas inescrupu-
loso afan de ganancia, el despilfarro y la irracionalidad, Dada la fait a
de vigilancia del Estado colombiano, el malgasto de gas, debido a la
irresponsabilidad tambien de las cornpafiias, es abrumador, La rela-
cion tecnica gas-aceite es de 2.000 pies cubic os de gas, y 10 que sobre-
pasa esta cifra se considera como desperdicio. En Colombia la relacion
gas-aceite oscila entre los 8.000 y los 12.000 pies cubicos, con una
perdida diaria de 112 millones de pies cubicos de gas.

La participacion de la Nacion en los beneficios de las compafiias
extranjeras es notablemente inferior a la que otros Estados tienen en
esas mismas organizaciones, algunos de los cuales son politicamente
menos civilizados que el nuestro. En Libia, por ejemplo, la participa-
cion sobre la renta liquida es del 62.5%; este mismo porcentaje reina
para todo el Medio Oriente. En Indonesia es del 60% y en Venezuela
del 67.3%. En Colombia la participacion en algunos cases es del 35.7%
y en otros del 41.4 %. Para un conocido hombre de negocios vinculado
a poderosos medios financieros, "la gran mayoria de las empresas que se
establecen en Colombia solo aport an su tecnica y su nombre. Importan
capital propio en una cuantia muy pequefia con relacion a la inversion
global, la cual completan, generalmente, utilizando el ahorro y el capital
colombianos que bien podian estar alimentando mas eficazmente a las
empresas nacionales. Y 10 mas grave todavia, es que los rendimientos
que han sido obtenidos, practicamente sin contingencia de origen ex-
tranjero, salen en su totalidad 0 en su mayor parte para el pais de la
nacionalidad de Ia firma" 62. Las anteriores palabras se aplican casi
totalmente al renglon de inversiones que estamos considerando, pero,
como veremos, tarnbien son adecuadas, en otros aspectos, para los tipos
de inversion que estudiarernos adelante.

Pero el imperialismo lesiona la economia nacional a traves de me-
canismos muy variados. Por ejemplo, se ha convertido en acaparador
de tierras. Colombia es considerada una de las reservas de petrol eo mas
importantes de America. Las zonas petroliferas, segun especialistas,
abarcarian unos 300.000 kilometros cuadrados, 0 sea, el 25% de la
superficie del pais. Los monopolios petroleros tienen bajo su control
250~000 kilometres cuadrados, el 22 % de esa misma superficie. No solo
las compafiias petroleras juegan el papel de grandes terratenientes. La
empresa minera Choco Pacific detenta las dos terceras partes del De-
partamento del Choco cuya superficie, el 41 % del territorio nacional,
es de un poco mas de 46.000 kilometres cuadrados. La United Fruit
Company posee 0 controla en la region atlantica alrededor de 150.000
hectareas,

62 G. HERRERA CARRIZOSA, "EI mito de los capitales extranjeros". La Nueva Prense,
NQ 50, pag. 52.
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Las utilidades de las empresas inversionistas extranjeras, en sec-
tores diferentes al ya considerado, no han cesado de crecer. Segun la
Superintendencia de Sociedades Anonimas, durante 1959 tanto las so-
ciedades anonimas nacionales como extranjeras reforzaron de manera
extraordinaria sus posiciones economicas, "Pero el avance fue sensi-
blemente superior en las extranjeras, las cuales, sin aumentar su cifra,
llegaron a un porcentaje de crecimiento de activos netos de 23.74%;
al contrario, las nacionales, que aumentaron en 26, poseyeron un ere-
cimiento de sus activos netos solamente del 16.72%". Los beneficios
liquidos de las sociedades anonimas nacionales fueron del 20.66 %; en
cambio, los de las extranjeras llegaron al extraordinario porcentaje
de 161.89%. La tasa de rendimiento de capital subio en las primeras,
durante la anualidad en cuestion, en 0.43%; la misma tasa fue para
las extranjeras del 6% 63.

Los intereses norteamericanos controlaban hace una decada aproxi-
madamente la cuarta parte de la produccion industrial de Colombia.

Como es suficientemente reconocido por la ciencia economica mas
seria, los beneficios que han derivado los pueblos subdesarrollados de
las inversiones extranjeras han sido nulos 0 muy pequefios, En general
esas inversiones se han orientado a renglones de actividad puramente
extractiva 0 a la produccion de bienes de consumo, rnuchos de ellos
suntuarios, y en ocasiones valiendose de los creditos nacionales, pues
aportan apenas su razon social. Las ernpresas extranjeras no han ser-
vido para fomentar la industrializacion 0 para introducir una real capi-
talizacion en las econornias de esos pueblos. Colombia no es, ni mu-
cho menos, la excepcion de la regla, La mas insospechable fuente asi
10 reconoce: "La actividad primaria de las compafiias estadinenses alli
es la produccion de petrol eo y manufacturas para el uso interno" 64.

Otro aspecto interesante de la penetracion del capital extranjero
en la economia nacional, es el de que este se ha aprovechado de
nuestro contrahecho sistema industrial. Tenemos, por ejemplo, la in-
version en la modalidad de las denominadas empresas mixtas, Como
en general para toda inversion extranjera, las restricciones para este
tipo son minimas, Una ley de 1952 garantiza a las compafiias foraneas
la repatriacion del capital aportado. Por acuerdo celebrado en 1955
entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos -acuerdo origina-
do en la falta de divisas que ponia en dificultades a las mencionadas
compafiias para remesar sus utilidades en dolares y retornar,en d6-

63 ICEl crecimiento neto de capitales de las sociedades anornmas alcanzo en 1961 la
cifra record de 699 millones", Revista de la Superintendencia de las Sociedades Ana-
nimas, No 34, Bogota, 1962, pag. 9. Revista Semans, No 713, Bogota, 1960,
pags. 38 y 55.

84 Foreign capital, etc., pSg. 69.
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lares tarnbien, su capital- se da oportunidad a los inversionistas de
adquirir polizas estatales de seguro contra el riesgo de la inconverti-
bilidad de los pesos. Nuestro capitalismo esta ligado con monopolios
extranjeros en ramas industriales antes enteramente colombianas. Es-
tos monopolios, al vincularse en este tipo de cooperacion, se bene-
fician del consumo interior, 0 sea, del trabajo colombiano, trabajo que
no es reinvertido por cuanto sale del pais en forma de utilidades. So-
bra destacar los perjuicios que esta modalidad de inversion tiene desde
el punta de vista de nuestro crecimiento econornico. La cuota de par-
ticipacion del capital extranjero en las empresas textiles era hace poco
menos de una decada de un 55 %; en las empresas de materiales de
construccion de un 85%; en el transporte aereo de un 38%; en los
productos de caucho de un 45 %; en la industria del papel de un
57%; en el renglon de la metalurgia de un 20% y en empresas me-
nores, del tipo de las de alimentos, bebidas, organizaciones hotel eras
u organizaciones de publici dad, de un 45 %. En base a los datos sumi-
nistrados por la excelente publicacion Informe Semanal de Economie,
se puede concluir que esta tendencia a la desnacionalizacion de las
industrias colombianas no ha cedido en intensidad. Veamos algunos
casos:

1) En Barranquilla se constituyo la empresa Petroquimica del
Atlantico S. A., con capital autorizado de 300 millones y 100 millo-
nes de capital pagado. Intervinieron en la operacion Alberto Samper,
Presidente de Bavaria, Julio Santodorningo, Presidente de Cervecerias
Barranquilla y Bolivar S. A., y Washington Bermudez, Vicepresidente
de la International Development Company. La finalidad de la empresa
es la de montar una planta de amoniaco y otra de cornercializacion
de gas G5.

2) En Medellin fue montada una fabrica de papel con capital de
15 millones de pesos, de los cuales el 40% pertenece a la empresa
Scoot Paper.

3) Recordemos el caso de la ensambladora de automotores, Col-
motores, hoy en manos de una firma extranjera 66.

4) La firma Fidelity Philadelphia Trust Company suscribio ac-
eiories de la Corporacion Financiera de Caldas por valor de 2 millo-
nes de pesos. La citada entidad proyecta invertir la cantidad de 7 mi-
Hones y con ella participaran el Banco Cafetero, el Banco del Comer-
eio, la Federacion de Cafeteros y los Comites de Cafeteros de Caldas
y el Tolima 67 •

ell Irdorme Sernana! de Econornia, NQ 9, psg. 51.
ell Publicacicn citada, NQ 15, psg. 86.
e1 Publicacion citada, NQ 20, psg. 116.
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5) La empresa Hupp de Colombia, dedicada a la fabricaci6n de
artefactos electricos se instal6 en la ciudad de Manizales, con un
capital de 5 millones de pesos, en colaboracion con la Industria Co-
lombiana de Refrigeraci6n 68.

6) Fue creada tam bien la ernpresa Hupp Colombiana, con parti-
cipaci6n de capital nacional y que se dedicaria a la distribucion de
estufas de cocina 60.

7) La penultirna visita del senor David Rockefeller al pais tuvo
como finalidad "adquirir el control" del Banco de los Andes. EI Chase
Manhattan Bank fue el intermediario de la operacion, "Uno de los
principales deudores del Banco de los Andes es la Universidad de los
Andes y segun parece este fue el motivo por el cual el grupo Rocke-
feller adquirio el dominio de la entidad" 70.

8) "La Corporacion Financiera de Bogota se encuentra promo-
viendo una nueva industria petroquirnica en asocio de las corporacio-
nes financieras de Medellin, Manizales, Cali, Barranquilla, de Ecope-
trol y de Celanese Colombiana" 71 •

9) Inversiones Esso S. A, filial de Intercol, durante sus prime-
ros dos afios de funcionamiento ha financiado las siguientes empresas:
Indugan, Forjas de Colombia, Trefilco S. A, Funymaq, Ladrillera "El
Centro" y Sigma S. A Invirtio en estas operaciones 19 millones de
pesos 72.

10) La Corporacion Financiera Internacional y el Chase Manha-
ttan Bank de Nueva York, prestaron a los Almacenes Generales de
Depositos Santa Fe, entidad subsidiaria del Banco de Bogota, la suma
de 400.000 dolares.

11) Ecopetrol y la Dow Chemical International constituyeron una
sociedad para construir una planta de polietileno, por valor de 12 mi-
Hones de dolares 7H •

Estas inversiones, como las que podrian lIamarse inversiones di-
rectas (petroleo, metales preciosos, etc.), son tam bien una fuente de
descapitalizaci6n como ya vimos, pew sus efectos se extienden a 10
que cabria denominar el tipo de desenvolvimiento de la industria del
pais. Elias constituyen una forma de competencia desleal y ruinosa
para las rnanufacturas locales, debido al sector de producci6n al cual
se dedican. La politica estatal de la oligarquia colombiana ampara con

68 Pubficacion citada, Nil 22, pag. 129.

60 Pub licacion citada, Nil 40, piig. 236.

70 Publtcacion citada, Nil 43, piig. 256.

71 Publtcacion citada, Nil 49, peg. 2.

7~ Publicaclon citada, Nil 53, piig. 26.

n Publtcaeion citada, Nil 68, piig. 118.
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su proteccionismo a las grandes empresas, pero practica el libre cambio
.con la pequefia industria y tolera formas de inversi6n inproductivas.

La mentalidad de los inversionistas norteamerica nos dista mucho
de ser la de una "cooperaci6n para el desarrollo de las regiones atra-
sadas" 0 la del "fomento de la capitalizaci6n en los paises pobres".
"EI senor Bradley Murray, Jefe de la Misi6n de Inversionistas Norte-
americanos, dijo ante la Camara de Comercio Colombo-americana, que
cualquier inversi6n procedente de este pais (Estados Unidos. F. P. D.)
que se haga en Colombia, se realizara sobre la base de recuperarla en
el termino de 5 afios" 74. Esta es la disposici6n can que viene el ca-
pital extranjero.

Otro de los conductos de empobrecimiento de nuestra econornia
es el de los llamados "fondos mutuos", de procedencia extranjera, que
constituyen una participaci6n del capital nacional al sostenimiento de
empresas foraneas y comportan por 10 tanto, una autentica fuga de
capitales. Segun el periodista Alberto Galindo, en 1964 la fuga por
ese concepto ascendio a 100 millones de d61ares 75.

En 1964 algunos economistas calcularon la fuga total de capita-
les en 150 millones de d6lares. Tengase en cuenta que el ahorro de
todas las sociedades de capital existentes en el pais alcanz6 ese afio
la cifra de 200 millones de d61ares 76.

Otra de las fuentes de descapitalizacion es la de la deuda pri-
vada externa. Vence en 1970 y ha sido contraida sin criterio social
alguno, solamente por las conveniencias momentaneas de la ganancia
individual. La incidencia de la deuda privada externa neutraliza mu-
chos de los esfuerzos tendientes a una repartici6n menos irracional
de las divisas. Su composici6n es la siguiente 77:

Deuda privada comercial ... ... ... ... . .. US$
Deuda privada flotante .. .,. . ..
Deuda privada inversiones ..

475.000.000
150.000.000
300.000.000

Total . ... US$ 925.000.000

Los prestamos publicos no son de por si negativos para la eco-
nornia de los paises pobres. Todo depende de la utilizacion que se
haga de ellos. Cuando el gobierno es nacionalista, los prestamos de
los paises avanzados 0 de las entidades internacionales pueden obrar
como vehiculos de ahorro y acumulaci6n. Lo que sucede en Colombia
no podria asimilarse a esta optima y deseable situacion, Los prestarnos
publicos contraidos en los ultimos afios no van acornpafiados de con-

74 Publicacion citada, Nil 57, psg. 50.
7" Publicacion citada, Nil 16, psg. 92.
711PublicaciOn citada, Nil 57, psg. 49.
77' Publtcacion citada, Nil 19, psg. 109.
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diciones beneficiosas para el pais. La famosa "Carta de Intenci6n" pre-
senta, por ejemplo, una malversaci6n de divisas en bienes suntuarios,
perjudicial para la economia nacional. El monto de la deuda publica
es hoy tan grande que la amortizaci6n de su saldo implica un auten-
tico problema en la discusi6n de la distribuci6n de las divisas dispo-
nibles. En 1966 habra de pagarse por este concepto el 10.1 del total
de las divisas que percibe la Naci6n en una anualidad. El saldo actual
sube a 3.061 milIones de dolares, alrededor de 10 presupuestos nacio-
nales de los ultimos tiempos 78.

EI aspecto econ6mico va acompaiiado del aspecto politico: si bien
no nos encontramos en la situaci6n que hace algunos afios el Expre-
sidente Dario Echandia describi6 como de "gobierno telef6nico", para
nadie es desconocida la serie de presiones financieras, militares 0 po-
liticas, que sufre el gobierno colombiano por parte de Estados Unidos.
Y que ellas existen 10 reconoci6 el Presidente Lleras Restrepo al indicar
que entre el FMI y el existian diferencias relativas no solo al manejo
de la cuestion monetaria, sino a conceptos de desarrollo y de soberania,

SINTESIS

La revolucion burguesa en Colombia fracaso lamentable mente co-
mo 10 hubo de reconocer el mismo Alfonso L6pez poco antes de su
muerte. EI drarnatico destino de esta tentativa, su faIta absoluta de
exito, se debieron basicamente al hecho de que no fue drastica y ra-
dical. Sigui6 un camino sinuoso y en ocasiones cobarde; no impidi6
que las fuerzas retr6gradas se organizaran para el asaIto del poder,
Tampoco coadyuv6 al despliegue de nuevas clases y capas sociales
que hubieran sido por su nacionalismo su soporte natural. La tentativa
de revolucion burguesa no removi6 los factores de "estrangulamiento"
del progreso econornico del pais. Por eso resurgieron fuertes y audaces
en 1946 y se tornaron victoriosos en 1948. Pero como la administra-
ci6n LOpez, en particular, y todo el regimen liberal, en general, habian
suscitado un inmenso auge de las masas populares, que Gaitan condujo
con garra e inteligencia, la respuesta a ese rete no podia ser otra que
la que fue en la realidad: una llamarada de violencia politica que
aneg6 los campos colornbianos y alcanz6 a lamer algunas de sus ciu-
dades. Esta violencia fue utilizada por los sectores reaccionarios no
solo como un instrumento de lucha politica, sino como un factor de
reorganizaci6n de amplias zonas de la propiedad agraria, Desde este
punto de vista la violencia en Colombia debe considerarse como un
factor especifico de "estrangulamiento" del progreso social, engendrada
por el fracaso de la tentativa de la revoluci6n democratico-burguesa.

78 Colombia, Informe del Gobierno Nacional al ems (circulaciOn restringida), Do-
Iota, 1966.
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