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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN   

COMPETENCIAS:  

Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la 

vida de los habitantes del país. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:  

 

 Explica los cambios del proceso de modernización en Colombia en la primera mitad del siglo XX: construcción 

de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial. 

 Relaciona el proceso de industrialización del país con el surgimiento de los sindicatos en la primera mitad del 

siglo XX, para el alcance de derechos de la clase trabajadora. 

 Compara los hábitos de vida de las personas antes y después de la llegada al país del cine, la radio, la aviación 

comercial y los automóviles. 

 Establece posibles relaciones entre los hechos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia 

y los que tienen lugar en la actualidad (partidos políticos, violencia política, conflicto armado, desplazamiento, 

narcotráfico, reformas constitucionales, apertura económica, corrupción, entre otros). 
 

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO  

Los estudiantes deberán leer atentamente y tomar nota en su cuaderno, posteriormente realizarán las actividades 

propuestas en la Fase de Evaluación. La información respecto al inicio del siglo se encuentra en el taller 1 ver 

https://www.leningrado.edu.co/shared-files/1541/?TALLER-1-Ciencias-Sociales-Grado-9%C2%B0.pdf  

 

COLOMBIA SIGLO XX 

 

La transformación de la economía colombiana 

Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia sufrió grandes trasformaciones en el campo económico. En 

primera instancia, logró insertarse en el mercado internacional lo que le permitió pasar de una economía 

agropecuaria a una economía de agroexportación e industria. Estos cambios influyeron profundamente en nuestra 

sociedad, pues Colombia dejó de ser un país rural para convertirse paulatinamente en un país urbano. 

 

El café y el inicio de la industrialización 

Después de la Guerra de los Mil Días y durante casi cincuenta años, Colombia vivió el crecimiento sostenido de 

las exportaciones de café. Con el aumento de las exportaciones se expandieron las tierras dedicadas al cultivo del 
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grano, en especial, hacia el occidente del país, en lo que hoy llamamos el eje cafetero. Los comerciantes y 

cultivadores del grano recibieron grandes ingresos, los cuales fueron invertidos en la fundación de industrias, con 

lo que se inició el proceso de industrialización. 

 

La industrialización en Colombia 

Además del impulso dado por la economía cafetera, tuvieron que suceder otros hechos para que la 

industrialización se consolidara en el país. El primero de ellos fue la implementación de una serie de medidas 

económicas de corte proteccionista, tomadas por los gobiernos, en especial los conservadores, para incentivar la 

creación de industrias nacionales. 

 

El segundo hecho está relacionado con las crisis económicas mundiales ocurridas luego de la Primera Guerra 

Mundial y de la Gran Depresión de 1929. Estas crisis generaron una disminución de la producción industrial de 

algunos productos, especialmente los relacionados con los bienes de consumo (textiles, alimentos, etc.) que 

obligó, a los gobiernos de los países no industrializados, a impulsar la creación de fábricas para cubrir la demanda 

interna de tales bienes. En Colombia, la industria se desarrolló en tres zonas: Bogotá, Barranquilla y Antioquia. 

 

Movimientos sociales 

Las transformaciones económicas de la primera mitad del siglo XX produjeron otro cambio en la sociedad 

colombiana: la aparición del obrero urbano y rural. Este nuevo actor social, poco a poco empezó a organizarse y 

a participar en la política del país. 

Las primeras organizaciones obrero-artesanales no tenían un carácter socialista o revolucionario, por lo general, 

buscaban el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero esta situación cambió en los años veinte cuando los 

obreros empezaron a conocer las ideas socialistas, anarquistas, marxistas y bolcheviques. Desde este momento, 

surgió en el proletariado la necesidad de crear, tanto organizaciones sindicales como partidos políticos de 

tendencia revolucionaria y socialista, que defendieran exclusivamente sus intereses. 

 

La agudización de los conflictos agrarios 

Otro sector social que protestó para mejorar sus precarias condiciones de vida fueron los campesinos. Durante 

toda la segunda mitad del siglo XX, ellos también hicieron sentir su voz para exigir principalmente el cambio de 

la forma de tenencia de la tierra. Para la época, gran parte de la tierra cultivable estaba concentrada en pocas 

manos, entonces, los campesinos tomaron una serie de acciones tales como la invasión de predios para obligar al 

gobierno a democratizar la propiedad. Los diferentes gobiernos, en especial los conservadores, se alinearon con 

los terratenientes para impedir estas acciones y perseguir a los campesinos que las realizaban. 

El gobierno de López fue consciente de esta situación y para remediarla, promulgó la Ley 200 de 1936. Sin 

embargo, esta ley tuvo un efecto contrario al esperado: los terratenientes, al ver que algunos colonos que vivían 

en sus tierras podían reclamar la propiedad sobre ella, decidieron expulsarlos. De este modo, después de 1930, el 

conflicto agrario y la violencia entre terratenientes y campesinos aumentaron vertiginosamente y se convirtieron 

en una de las causas que engendraron el período de la Violencia. 

 

 

 

 



Hegemonía conservadora  

Es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1885 y 1930, en el cual el partido conservador estuvo 

a cargo de la presidencia, los ministerios y demás instituciones políticas, excluyendo a los liberales de participar 

en el gobierno. 

 

El papel de la Iglesia en Colombia 

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la Iglesia católica no solo era la encargada de orientar la espiritualidad 

de los colombianos, sino que también fue una aliada importante del partido conservador y por tanto, participaba 

en las decisiones políticas del país. Era tal el poder de la Iglesia, que a ella se le pedía aprobación para la elección 

de los candidatos conservadores a la presidencia. Es decir que, durante la hegemonía conservadora, los que se 

postulaban a la presidencia por el partido conservador, debían contar con la aprobación eclesial. 

 

Durante los 45 años en los que el partido conservador construyó su hegemonía, Colombia tuvo varios cambios, 

algunos positivos y otros que, por el contrario, afectaron al país. Veamos algunos de estos cambios:  

 1886, se estableció una constitución de tipo centralista, autoritaria y católica.  

 Entre 1889 y 1902, se desató una guerra civil entre liberales y conservadores que perjudico a muchos 

colombianos.  

 Un año después de finalizada la guerra civil (1903), el entonces departamento de Panamá se separó de 

Colombia.  

 En 1928, se presentó una masacre de trabajadores en las bananeras del departamento del Magdalena. Este 

hecho contribuyó para que la hegemonía conservadora finalizará dos años más tarde. 

 

 

Durante este periodo se dio la Primera Guerra Mundial, donde los intercambios comerciales que América Latina 

sostenía con Europa quedaron suspendidos, obligándola a desarrollar su propia industria en medio de la crisis. 

Este factor fue favorecido por el aumento en la exportación de bienes primarios. A finales de los años veinte, las 

exportaciones fueron disminuyendo porque los países europeos comenzaban a recuperarse de la crisis producida 

por la Primera Guerra Mundial. 

 



En 1929 los países latinoamericanos se vieron seriamente afectados por la crisis económica que comenzó a 

sacudir a las demás naciones del mundo. La inversión extranjera fue reducida y los inversionistas retiraron sus 

capitales y comenzaron a cobrar sus deudas. Las exportaciones y los ingresos internos se redujeron notablemente, 

los precios de los productos bajaron y los desempleados se multiplicaron. El Estado intervino la economía y 

asumió el control de las exportaciones, subsidió a los productores, supervisó las entidades financieras, tomó el 

control de las obras públicas y apoyó a aquellas industrias que comenzaron a reemplazar los productos que 

dejaron de llegar debido a las dificultades de la importación. 

 

La República de Colombia de comienzos del siglo XX era en su mayoría rural. Las pocas ciudades que existían 

eran muy distintas a las actuales; incluso, no había servicio de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Los 

servicios de salud eran inexistentes y debido a las malas condiciones de salubridad proliferaban enfermedades 

como la viruela y el cólera.  En el plano de la educación, los avances en las ciencias naturales y en las ciencias 

sociales fueron muy escasos y la población que tenía acceso a ella era mínima. La educación era gratuita pero no 

obligatoria por lo que los índices de analfabetismo eran muy altos. En cuanto a la economía, el fomento a las 

industrias fue inexistente por lo que su base era la agricultura; productos como el tabaco, el añil y la muy cotizada 

quina eran los productos insignia de exportación. Estos fueron sustituidos poco a poco por el café. 

 

La República Liberal 

La República Liberal es el período de la historia colombiana comprendido entre 1930 y 1946, en el cual el partido 

liberal permaneció en el poder. Se caracterizó por sus intentos de modernización de las estructuras sociales del 

país y por el paulatino aumento de la violencia e intransigencia política. 

 

La Guerra con el Perú 

El 1º de septiembre de 1932 tropas peruanas invadieron el puerto de Leticia sobre el río Amazonas. En Colombia, 

este hecho produjo la exaltación del nacionalismo, al punto de que los conservadores y los liberales se unieron 

para apoyar al gobierno, lo que postergó durante un tiempo el resurgimiento de la violencia bipartidista. Este 

nacionalismo despertó la solidaridad de los colombianos quienes donaron dinero y joyas para equipar a las fuerzas 

militares. En mayo de 1933, luego de varios meses de campaña, las hostilidades llegaron a su fi n. Un año después, 

Colombia y Perú firmaron el Protocolo de Río de Janeiro, en el que se reconoció la soberanía colombiana. 

 

“Hoy que la madre patria se halla herida, 

hoy que debemos todos combatir, combatir. 

Demos por ella nuestra vida, 

que morir por la patria no es morir, es vivir" 

 

Gobierno de López Pumarejo 

Para 1934, los conservadores no se presentaron a las elecciones presidenciales, lo que permitió la victoria del 

candidato liberal Alfonso López Pumarejo. Bajo el lema de la Revolución en marcha, López inició una serie de 

reformas a nivel económico, político y social, algunas de las cuales fueron rechazadas posteriormente por las 

élites del país. Sin embargo, sectores disidentes del liberalismo como la Unión Nacional Izquierdista 

Revolucionaria, UNIR, fundada por Jorge Eliécer Gaitán en 1933, coincidieron en sus postulados sobre la 

reforma agraria, la reforma constitucional y el intervencionismo estatal propuestos por López. 



 

Reconocimiento de los problemas de la clase trabajadora. Al contrario de los gobiernos conservadores, López 

reconoció los conflictos entre patrones y trabajadores y por eso intervino en las relaciones laborales, con lo cual 

se otorgaron mayores garantías a los empleados. Además, se estableció el derecho a la huelga, se organizó el 

Departamento Nacional del Trabajo y se creó la Central General de Trabajadores (CGT). 

 

La Reforma Agraria. Con el objetivo de democratizar la tierra, el gobierno dictó la Ley 200 de 1936 o Ley de 

Tierras, que buscaba regularizar los procedimientos para titulación de tierras y darle la posibilidad de acceso a 

tierras baldías a campesinos humildes. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían tierras que 

no les pertenecían y permitió al Estado expropiar tierras en caso de ser necesario. 

La reforma Constitucional de 1936. Con esta reforma, el gobierno quería lograr un mayor intervencionismo en 

el manejo económico y subyugar la propiedad privada a los intereses sociales. Otro aspecto de la reforma 

constitucional estuvo dirigido a la separación de las relaciones Iglesia y Estado. Se eliminó el artículo de la 

constitución que ligaba la educación pública a la Iglesia católica y se promulgó la libertad de enseñanza. 

 

La Violencia 

El siglo XX fue marcado por conflictos políticos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia. 

Aunque no se declaró una guerra civil, la situación fue extremadamente violenta. El período comenzó en 1946 

con el fin de la República Liberal y el regreso de los conservadores al poder después de 16 años bajo el mandato 

de Mariano Ospina Pérez. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un líder liberal popular, tuvo lugar el 9 de abril 

de 1948 en el incidente conocido como El Bogotazo, lo que generó una ola de violencia en el país y aumentó la 

división política. La situación de caos en el país fue tan grave que el Congreso se clausuró en noviembre de 1949. 

 

En medio de la violencia, el Partido Liberal argumentó que no había garantías para las elecciones presidenciales 

de 1950, lo que llevó a desconocer a Laureano Gómez como presidente. Además, no se presentó a elecciones 

legislativas en 1951 y 1953, año en el que la crisis se agravó ya que una parte del Partido Conservador que no 

apoyaba a Laureano Gómez, tampoco se presentó a elecciones. En medio de una grave crisis política, los líderes 

de ambos partidos, entre ellos Bertha Hernández de Ospina, esposa del presidente Mariano Ospina Pérez, 

propusieron que el General Gustavo Rojas Pinilla, quien en ese momento era el comandante de las Fuerzas 

Militares, derrotara a Laureano Gómez y alcanzara el poder en 1953. 

 

A pesar de que se esperaba que su mandato se extendiera hasta 1958, dimitió en 1957 debido a un paro nacional 

en el que participaron diversos individuos, incluyendo a los estudiantes universitarios. En este momento, el país 

fue gobernado por una Junta Militar hasta que en 1958 comenzó el acuerdo entre conservadores y liberales 

llamado Frente Nacional. 

 

Reproducir los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA  

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=hgDnquAHdco  

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=xNfIivmUFXY  

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA  

                                                         

                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=X84JcuIBWxA
https://www.youtube.com/watch?v=hgDnquAHdco
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https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA


                                                         

 

 

 



  

    

FASE DE EVALUACIÓN  

ACTIVIDAD A EVALUAR:  

1. Consulta los siguientes nombres y menciona la importancia que tuvieron para la sociedad colombiana 

a. María Cano 

b. Manuel Quintín Lame 

c. Jorge Eliecer Gaitán 

d. Laureano Gómez  

e. Gustavo Rojas Pinilla 

 

2. Lee el siguiente texto. Luego, realiza las actividades en tu cuaderno. 

 

¿Por qué la violencia? 

La historia de nuestro país ha estado acompañada de hechos violentos, pues innumerables guerras se han 

librado en campos y ciudades de Colombia, desde la independencia hasta hoy. Infortunadamente, esa violencia 

que padecemos los colombianos desde hace muchos años, ha hecho que algunas personas de otros países nos 

consideren violentos. Por eso, muchas veces nos preguntamos si somos violentos o víctimas de la violencia. 

La respuesta está en cada uno de nosotros. 

a. Haz una lista de los aspectos que, según tu opinión, hacen de Colombia un país especial en donde vale 

la pena vivir, a pesar de sus problemas de violencia y desplazamiento. 

b. ¿Qué harías para que una persona de otro país, que considera que los colombianos somos violentos, 

dejara de hacerlo y empezara a ver lo bueno de nuestro país? 

c. Según tu perspectiva, ¿consideras que es importante entender las causas, características y consecuencias 

de los periodos de la historia de Colombia? ¿Por qué sí o por qué no? 

d. ¿Que opinión tienes acerca de la violencia que viven algunos territorios colombianos? ¿Crees que es 

justificable? 

 

 

  


