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Tal vez lo propio del acontecer histórico de las sociedades sea una 

disociación entre los momentos de la reflexión y de la acción. Parecería que 

el drama del trabajo intelectual es que siempre se enfrenta a hechos 

cumplidos cuando ya es demasiado tarde para actuar o ya es demasiado 

tarde para reflexionar. 

José María Rojas Guerra (1989). 

 

El trabajo intelectual y práctico del comunista atraviesa los hechos, está presente antes, 

durante y después de los acontecimientos. Es el reto de la praxis para la emancipación y a la 

vez el dilema del historiador quien escruta con su ojo avizor el proceso social marcado por 

la lucha de clases. No siempre el pensamiento concreto llega tarde. La masa en su organicidad 

se apropia de la idea comunista, así logra convertirse en una fuerza consciente, construir la 

revolución, proceder a la destrucción del poder. Es clave que la masa no sea suplantada por 

la “vanguardia del proletariado”. La liberación de la clase obrera es obra de la clase obrera 

misma. El comunismo es un movimiento histórico-universal, no es posible su realización en 

una parte del mundo, requiere su concreción en la integralidad del globo terráqueo. El 

comunismo supera la ruptura metabólica entre el ser humano con la naturaleza, así puede 

construir la vida en comunidad. 

 
1 Soporte para la presentación en nombre del Colectivo Comuna y Comunidad en el evento “Anticomunismo 

en la historia de Colombia” organizado por el Ateneo Popular de la Corporación Colectivo La Maríacano, 

realizado el 16 de septiembre de 2021. 

mailto:migueleduardozp@gmail.com
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No obstante, el “comunismo” arrastra la infamia resultado del culto a la personalidad, 

la estadolatría, la partidocracia, la policía política, el gulag, el “socialismo de mercado”, la 

negación de Marx, la tergiversación de su pensamiento, de ahí el topos del “fin del 

comunismo” luego de la “caída del muro”. El “comunismo” es la negación de la negación 

del genuino comunismo. Así las cosas, la lucha por el comunismo implica retomar su curso 

y reconocer cuánto estropicio e insania se cometió en su nombre de manera falaz. 

*** 

Imagen No. 1. Portada del libro de Francisco Gutiérrez, El Orangután con sacoleva 

 

 

El comunismo alude al común, al bien común, a lo público, a la comunidad, a lo 

colectivo, no a la tergiversación de una idea moral de raigambre humanista formulada por 
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Aristóteles2. Cuando en Colombia se ataca el comunismo se hace para reivindicar la 

sacrosanta propiedad privada, el derecho natural piedra angular del poder de una minoría 

sobre el conjunto de la población. En ese sentido el anticomunismo es la sublimación de una 

postura ética difamatoria de la vida social basada en la justicia y en la libertad, y lo hace con 

base en un sofisma: la defensa de la libertad. Esta es la premisa conceptual sustento de este 

exordio para demostrar cómo el anticomunismo en Colombia es la esencia del Estado (si se 

quiere en razón de Estado)3. 

 

Imagen No. 2. Portada del álbum Muerte verdadera muerte, de la banda 

@masacremetaloficial 

 

 
2 Aristóteles crítica el comunismo de Platón por no tener en cuenta la diversidad humana. Para el Estagirita el 

comunismo debe reconocer esas diferencias y no pretender uniformar a la población. Este planteamiento lo 

recoge Tomás de Aquino en el siglo XIII bajo la forma del bien común, si el gobernante no lo garantiza puede 

ser eliminado. Tomás Moro en su Utopía (1515) y Tomasso Campanella en La Ciudad del Sol (1602) lo 

desarrollan para entroncar con el Manifiesto de Babeuf a fines del siglo XVIII, el socialismo romántico del siglo 

XIX y luego articula la idea de comunismo formulada por Engels quien la infundió a Marx en 1843-1844 y la 

cual toma feliz forma en 1848. Esta idea adquiere corporeidad durante los sucesos de 1871 en París, un 

acontecimiento histórico: La Comuna. 
3 Sobre el problema del Estado en Colombia ver en línea 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/11032  

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/11032
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El (o lo) común en Colombia tiene una honda raigambre4. El sybin de los muiscas eran 

los terrenos en donde se producía el alimento necesario para la tribu bajo la potestad del 

Zaque. El Común de Güicán en 1780 se reúne para recoger la noticia del levantamiento de 

Túpac Amaru y se acuerda irradiar el suceso por toda la comarca para inspirar el movimiento 

revolucionario de Los Comuneros traicionado en Zipaquirá por Berbeo y el sacrificio del 

insurrecto Galán. Las guerrillas durante el proceso de independencia se organizaron sobre 

estructuras de comunes como en Chocontá con los Almeyda y en Zipaquirá con los mártires 

fusilados el 3 de agosto de 1816. La tradición del pueblo en armas y el llamado a somatén 

caracteriza el período de medio siglo entre los setenta del siglo 18 y los veinte del 19, estas 

guerrillas luego van a servir de referencia para las guerras civiles regionales y locales -

comenzando por las guerras de los Conventos y de los Supremos en los cuarenta- para ir 

dando forma a una república católica, oligárquica y señorial con su culmen en la derrota del 

ejército liberal conformado por guerrillas de comunes en 1902 -en la feroz Guerra de los Mil 

Días-5. 

En el ínterin, las Sociedades Democráticas de mitad del siglo XIX acogieron las ideas 

socialistas que inspiraron las revoluciones encabezadas por el proletariado francés y alemán 

en 1848 las cuales culminaron en 1871 con La Comuna de París. En 1854 se constituyó un 

gobierno de artesanos en Colombia depuesto manu militari tras ocho meses de duración. 

Luego viene el radicalismo liberal de estirpe masónica y preñada del utilitarismo de Bentham, 

el cual es suplantado en 1885 por la regeneración conservadora de matriz católica 

ultramontana que aplastó al radicalismo de una vez y para siempre en la Guerra de los Mil 

Días. El anticomunismo tuvo una primera expresión en la Ley de los Caballos de 1888. 

 
4 En la actualidad más de dos terceras partes del territorio colombiano es propiedad común o colectiva, este 

estatus comprende los baldíos, páramos, parques nacionales, resguardos indígenas, territorios de las negritudes, 

zonas de reserva campesina, costaneras, rondas de ríos y lagunas. Revisar en línea y visitar de manera 

presencial: https://museonacional.gov.co/exposiciones/permanentes/Paginas/Segundo_piso/9.aspx 
5 La República Liberal instaurada en 1863 bajo la égida del Olimpo Radical dio pábulo al capitalismo 

manchesteriano -propio del liberalismo individualista- y a la conversión de la Colombia de esa época Colombia 

en una semicolonia inglesa para dar luego --durante la Regeneración—paso al control hegemónico del 

Imperialismo norteamericano. El papel inocuo del Radicalismo se expresa en la frase “pa’ godos los liberales 

de Rionegro”… Ver en línea: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/7839  

https://museonacional.gov.co/exposiciones/permanentes/Paginas/Segundo_piso/9.aspx
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/7839
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En el sur del país en 1876 se conformó un gobierno socialista, el obispo de Pasto 

Manuel Canuto Restrepo organizó una anticomuna, acto seguido se desata la guerra entre 

dios (católicos) y el diablo (masones) bajo la férula del obispo Ezequiel Moreno. 

En 1893 un levantamiento anarquista en Bogotá es derrotado -luego de tres días de 

sublevación- por la policía local y el apoyo del ejército nacional. No obstante, las ideas 

comunistas se riegan por el mundo y en Colombia prenden en la década de los diez del siglo 

XX y con fuerza en los años veinte. 

Con el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia la oligarquía colombiana hace 

sonar sus alarmas. Ya en 1916 Ignacio Rengifo abogado caleño comienza a elaborar una serie 

de memorandos para contener el comunismo en Colombia que recibe en su escritorio el 

Presidente de la República y de ahí pasa a la cúpula militar. En 1918 se produce la Masacre 

de los Sastres quienes protestaban en la Plaza de Bolívar por la adjudicación de un contrato 

para fabricar los uniformes de los oficiales del Ejército de Colombia a una firma de sastrería 

en Londres. Rengifo es nombrado ministro de guerra el 7 de agosto de 1926. 

En 1922, en la Convención de Ibagué, el Partido Liberal se declara socialista. En 1924, 

se realiza la primera Conferencia Obrera Nacional y en 1926 se conforma el Partido 

Socialista Revolucionario al calor de la lucha por la revolución socialista mundial. El 

anarquismo comunista6, con Raúl Eduardo Mahecha a la cabeza, orienta la lucha contra el 

imperialismo y el capitalismo que se expresa en la huelga en el enclave bananero de la United 

Fruit Company, -la cual es aplastada el 5 y 6 de diciembre de 1928 con la masacre en Ciénaga. 

En este mismo año, el Comité Central Conspirativo intenta un levantamiento conjunto en 

Colombia y Venezuela, que aborta, excepto en Líbano donde se produce una escaramuza. Es 

célebre la pluma de Luis Cano, cuyos textos sirven para entender el cruce de caminos que 

vivía Colombia. En este período el anticomunismo tiene una forma legal en la Ley Heroica 

de 19287. 

 

 
6 Marx es uno de los teóricos fundadores del anarquismo explica Rubel. En ese sentido se acuña la categoría 

anarco comunismo, en tanto y en cuanto, es el anarquismo la única forma posible del comunismo, esto es, la 

supresión del Estado y del dinero, forma superior de la vida humana. 
7 Ver completo y en detalle el aparato bibliográfico al final del presente documento. 
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Imagen No. 3. Ricardo Rendón (1928). Caricatura 

 

 

Imagen No. 4. Ricardo Rendón (1928). Caricatura 
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Imagen No. 5. Ricardo Rendón (1928). Caricatura 

 

 

Durante la República Liberal, el Partido Comunista adquiere reconocimiento legal, 

luego de su fundación el 17 de julio de 1930, bajo la fórmula de ser un “partido liberal 

chiquito” según lo calificaba Alfonso López Pumarejo. El Partido Comunista se configura en 

su ideología con un talante liberal luego de “liquidar el pasado” respecto al PSR. 

En 1936 se produce una reforma al régimen de propiedad agraria frenado por los 

latifundistas que llevó a la violencia contra el campesinado, el cual fue víctima de un 

exterminio que produjo el surgimiento de las autodefensas a partir de la del Davis en el sur 

de Tolima. 

El anticomunismo se agudiza primero con monseñor Builes desde Santa Rosa de Osos, 

luego con el Basilisco, un monstruo con brazos liberales y una cabeza roja diminuta, la del 

comunismo, concebido por Laureano Gómez Castro. Esta confrontación tiene su hito el 9 de 

abril de 1948 que conllevó la constitución de gobiernos revolucionarios en 126 cabeceras 

municipales en todo el país. Colombia en este período es gobernada bajo la consigna del 

anticomunismo por parte del Presidente Laureano Gómez, su sucesor Urdaneta Arbeláez y 

de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957, quien desmontó el ejército liberal del Llano y bombardeó 
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con napalm a Villarrica para contener la guerrilla de los comunes que venía expandiéndose 

desde las columnas de marcha. La legislación anticomunista de Rojas Pinilla fue profusa y 

rabiosa, pretendía prohibir el comunismo, erradicarlo del “suelo patrio”, lo cual desdice de 

Antonio García Nossa uno de sus más cercanos e influyentes colaboradores. Luego se 

establece el Frente Nacional, acontece la Revolución Cubana, el surgimiento de focos 

guerrilleros va a confluir en 1964 en la conformación de las FARC y el ELN. La Doctrina de 

Seguridad Nacional confronta al bloque soviético y se expresa en una guerra 

contrainsurgente, apela al terrorismo de Estado, con el propósito de volcar el Ejército en la 

destrucción del enemigo interno. 

 

Imagen No.6. Débora Arango. La salida de Laureano Gómez y Justicia 

 

 

 

Imagen No. 7. Ayala Diago, César Augusto (2021). Colombia en la mira. Péter Áldor y 

el anticomunismo gráfico. Bogotá: Universidad del Rosario 
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El anticomunismo es la premisa de la formación militar y policial, se trata de configurar 

las condiciones ideológicas y subjetivas para librar la lucha contra la guerrilla comunista. La 

derrota física no es posible sin una derrota de la idea comunista. El ejército colombiano se 

adiestró en la guerra de Corea entre 1950 y 1953. Es una guerra feroz de aniquilamiento 

coordinada en el plano continental que tuvo su primera concreción con la reconocida 

Operación Latinoamericana de Seguridad (LASO por su sigla en inglés) con su fracaso en El 

Pato, Riochiquito, Guayabero, Marquetalia y el Alto Ariari. 

La estrategia militar tiene su complemento en la Alianza para el Progreso con un débil 

proceso de reforma social agraria con un evidente fracaso, para dar pábulo al movimiento 

armado del campesinado. Se idea y legisla una forma de contención basada en cuerpos 

armados al servicio de los terratenientes provenientes de los ‘chulavitas’ y ‘pájaros’ de los 

cuarenta y los cincuenta, bandas armadas anticomunistas coordinadas por la inteligencia 

militar. Se suma el ingrediente de las estructuras paramilitares y de las organizaciones del 

narco y su entramado con jueces, políticos, policías y militares, entramado subterráneo que 

se impone en los ochenta cuando se desata la Operación Baile Rojo para exterminar la Unión 

Patriótica, forma legal de las FARC. 
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Imágenes No. 8 y No. 9. Revista Mito y texto de Carlos Lleras Restrepo titulado: 

Baldomero Sanín Cano y los intelectuales colombianos 

  

 

Razón tenía Carlos Horacio Uran cuando escribió en 1984 un informe para el CINEP 

que concluye con esta sentencia --hasta hoy valedera--: “Solo existe una alternativa en 

relación con las Fuerzas Armadas: una redefinición ideológica o su liquidación siguiendo el 

modelo del Presidente Manuel María Mallarino en 1856, que luego adoptó 

constitucionalmente nuestro vecino Costa Rica”. Vale anotar que Mallarino redujo el tamaño 

del Ejército lo que le valió la posibilidad de gobernar sin guerra civil de por medio. Mallarino 

sucede a José María Melo luego de su derrota como presidente de facto durante la fallida 
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revolución de los artesanos la cual colapsó tras ocho lánguidos meses de haber sido 

constituida. 

 

 

 

A partir de esa fecha todas estas fuerzas se aúnan en torno a la defensa de la tradición, 

la familia y la propiedad, constituyen una amalgama de anticomunismo que tiene su origen 

en 1854 cuando se confrontaron las Sociedades Democráticas, se acendra con la 

Regeneración en su lucha contra el anarquismo y el comunismo, la doctrina Rengifo como 

continuación, la influencia del nazismo, el fascismo y el falangismo que se acrisolan en 

Laureano Gómez y sus dignos sucesores Gustavo Rojas Pinilla, Guillermo León Valencia y 

Álvaro Uribe Vélez, quien sobresale con su apodo y condición de Matarife. 

En suma: el anticomunismo es una fuerza ideológica, política y social de sólidas y 

profundas raíces en la estructura del poder burgués, el “orangután con sacoleva” se impone 

con una violencia sistemática, la cual ejerce de manera planificada desde el alto mando 
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militar en contra de la población, así se manifestó con la represión al movimiento de masas 

desde el 21 de noviembre 2019 y arreció de nuevo el 29 de abril de 2021. 

En conclusión, Colombia padece un estado terrorista de raigambre anticomunista en el 

marco de una disputa por el control ideológico de las masas. Comunismo es todo cuanto no 

sea oligarca. Como premisa se libra una lucha de clases sin comunismo, una forma de 

permanente violencia ejercida “desde arriba” con la finalidad de contener a un comunismo 

lejos de (o sin clase) proletaria. Súmese el anticomunismo de los excomunistas. Se pasa en 

la actualidad por una fase en la que el comunismo se hace justo y necesario para asegurar el 

tránsito de la humanidad del “reino de la necesidad al reino de la libertad”. No es una vana 

pretensión rescatar el planeta: -en la actualidad por la gravedad irreversible del daño infligido 

de lo que se trata es de postergar la extinción de la vida hasta por cinco siglos más-. 
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