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4 Ciencias Sociales 5

Unidad 4
Normas, leyes
y Constitución

Piensa en la gran cantidad de personas que habitamos el territorio
colombiano. Existen tantas formas de pensar y de ser como
personas hay.

¿Cómo es posible que podamos convivir siendo tan diferentes?

¿Es posible que las personas puedan ponerse de acuerdo sobre las
normas y las leyes que necesitan para poder convivir, aunque
tengan ideas distintas?
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¿Los derechos de unos son iguales a los de los otros?

¿Quién decide cómo nos vamos a organizar?

Esperamos que al desarrollar esta Unidad tengas algunos elementos
para encontrar respuestas a estas preguntas y otras que puedas tener.

En la primera guía verás porqué son importantes las normas y las
leyes. En la segunda guía podrás ver algunos aspectos de nuestra
Constitución, como los principios que la rigen, los derechos de las
personas y la forma de gobierno de nuestro país.
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�Guía 1 La importancia de las
normas y las leyes

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas
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Escribe en tu cuaderno diez normas que haya en tu casa.  Pregúntale a tus
hermanos cuáles normas de la casa les parecen más importantes; escríbelas
en otra lista. Luego elige entre todas, las diez que te parezcan más
importantes.

Después de que tengas la lista final de normas reúnete con tus padres y
demás familiares. Entre todos piensen ¿por qué existe cada una de esas
normas en la casa? ¿A quién beneficia cada una de ellas? ¿Qué pasa
cuando no se cumple alguna? ¿Quién las decidió? ¿Eran semejantes en las
casas de tus padres cuando ellos eran niños? ¿Han sido iguales desde que tú
eras pequeño? ¿En qué casos? ¿Podrías cambiar alguna de las normas?
¿Cuándo? ¿Por qué? Da un ejemplo.
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Escribe las respuestas en una cartulina y reúnete con los compañeros que
estén trabajando en esta Unidad. Elijan las respuestas más frecuentes y
analicen las razones que hay detrás de cada una de ellas. ¿Qué hay de
común en las razones de las normas? Escribe estas razones en tu cuaderno.

C
A

RL
O

S 
A

G
U

IA
R.

BE
TT

Y 
EL

D
ER

.



8 Ciencias Sociales 58 Ciencias Sociales 5

Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

LAS REGLAS DE LOS JUEGOSLAS REGLAS DE LOS JUEGOSLAS REGLAS DE LOS JUEGOSLAS REGLAS DE LOS JUEGOSLAS REGLAS DE LOS JUEGOS

Cuando juegas con tus amigos y amigas al fútbol, todos siguen unas reglas.

Si estas reglas no se cumplen, el juego se daña.

Pero lo interesante es que las reglas también se pueden cambiar en algunos
juegos. Por ejemplo, al jugar canicas, unos jugadores expertos pueden
cambiar algunas de las reglas para hacer que el juego sea más difícil.
O por el contrario, si los jugadores son principiantes, pueden acordar reglas
más sencillas.

Inclusive en un juego con normas tan claras como el fútbol, se puede llegar a
un acuerdo sobre cambios. Si los que juegan son niños pequeños, el tamaño
de la cancha y el de la portería se pueden cambiar. Igualmente el baloncesto
se juega distinto entre niñas que entre niños. Sin embargo, en estos tiempos
de igualdad entre hombres y mujeres, es posible pensar que niñas y niños
jueguen juntos. En este caso, las reglas se acomodarían a los gustos y las
posibilidades de los dos grupos.
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LAS LEYESLAS LEYESLAS LEYESLAS LEYESLAS LEYES

De la misma forma que los grupos necesitan seguir un conjunto de reglas
para poder funcionar de manera organizada y justa, cada país necesita un
conjunto de reglas que organicen y regulen las relaciones entre las personas
y los grupos. Dependiendo de quienes las expidan, estas reglas se llaman
leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos. Todos los habitantes de un país
están obligados a cumplirlas.

Uno de los propósitos principales de las leyes es el de proteger los derechos
de las personas y de los grupos. Cuando no hay normas o leyes, casi
siempre se impone el más poderoso, el más fuerte o el más astuto. Esto suele
ser muy injusto para los demás. En cambio, cuando hay leyes, aun los más
fuertes y astutos tienen que respetarlas y respetar los derechos de los otros.
Por ejemplo, las leyes laborales establecen que todo asalariado debe estar
inscrito en una empresa promotora de salud y en un fondo de pensiones.
Con esto se busca que todas las personas que trabajan, cuando sean viejas
y no puedan seguir trabajando, tengan garantizado su derecho a la salud y
a la seguridad. Ningún patrono, por poderoso o astuto que sea, puede
violar esta ley.

Otro propósito importante de las leyes es establecer mecanismos para que
las personas sepan cómo deben actuar en las situaciones en que la acción
de cada persona afecta a otras personas o a la sociedad entera. Por
ejemplo, las normas de tránsito buscan organizar el tráfico en las ciudades
y carreteras para que no se forme un caos o para que las personas no
corran peligro. Muchas personas han muerto en accidentes de tránsito

porque otras no
cumplieron alguna
norma, como la de
detenerse cuando el
semáforo está en rojo,
o la de no estacionar
en la mitad de un
puente, o la de no
conducir cuando se
está embriagado.

Edificio del Capitolio en
Santafé de Bogotá, sede del
Congreso de la República.RA
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El sistema legalEl sistema legalEl sistema legalEl sistema legalEl sistema legal

El conjunto de las leyes de un país es su sistema legal. Se llama sistema
porque las leyes deben guardar relación unas con otras. Si una ley
prohibiera algo que otra ley permitiera, las personas no sabrían cuál de las
dos obedecer. Por ejemplo, no podría haber una ley que permitiera que las
personas expresaran sus ideas sobre temas de controversia, como la pena
de muerte o el aborto, y otra que lo prohibiera.

Las leyes pueden cambiarLas leyes pueden cambiarLas leyes pueden cambiarLas leyes pueden cambiarLas leyes pueden cambiar

A veces ocurren en la sociedad cambios que se adelantan a los de las leyes.
En estos casos, se necesita cambiar las leyes para que estén de acuerdo con
las situaciones reales. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay demasiados
automóviles. Hay tantos, que el tráfico a veces se hace insoportable y en
algunos casos se hace difícil respirar por la polución.

Para solucionar este problema, algunas personas han sugerido discutir una
ley que establezca que los carros con placas terminadas en número par
circulen sólo los días correspondientes a números pares, y los de placas
terminadas en número impar, los días correspondientes a números impares.
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En cambio, las razones que están detrás de las leyes cambian menos. Así,
por ejemplo, aunque las leyes cambian con el paso del tiempo, en todas se
mantiene el principio de que el bienestar de todas las personas está por
encima del bienestar de unos pocos.

Naturalmente, también pueden cambiar las razones detrás de las leyes,
aunque esto es menos frecuente. Un ejemplo fue el Decreto 2150 de 1995,
por medio del cual se suprimieron muchos trámites que hacían engorrosas
las diligencias. Así, se suprimió el tener que solicitar un certificado de
pasado judicial para un trabajo. Esta norma se cambió bajo el principio de
que "una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Antes, la
persona debía obtener una constancia de que no tenía antecedentes
penales. ¿Sí ves la diferencia? ¿Con cuál principio estás más de acuerdo?
¿Por qué?
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Indígenas del Cauca: las leyes que antes los oprimían, hoy los protegen.
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Otro ejemplo es el cambio en las leyes que regulan el derecho al voto. En el
siglo pasado, estas normas cambiaron muchas veces. Según una de ellas,
sólo podían votar los varones mayores de 21 años que tuvieran
propiedades. Según otra, podían ejercer este derecho todos los hombres
mayores de edad. Otra exigía como requisito para votar que la persona
supiera leer. En ningún caso las mujeres tenían derecho a elegir a sus
gobernantes. Cada una de estas leyes sobre el tema del voto respondía a
razones diferentes. Cuando cambiaban las razones, también lo hacía la ley.

Cada gobierno necesita respaldo de la gente para hacer nuevas leyes y
modificarlas cuando no cumplen su propósito. Sin embargo, no siempre es
fácil decidir si una ley debe modificarse y si una nueva ley es conveniente.
Por ejemplo, en Colombia, hace algunos años estaba prohibido importar
telas del extranjero a no ser que se pagara un impuesto muy alto. Con esta
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ley se buscaba proteger a la industria de los textileros. Sin embargo, con el
tiempo, los confeccionistas de ropa protestaron: a ellos les convenía traer
telas de otras parte del mundo. Decían que sólo si se abrían las
importaciones podrían conseguir la materia prima que necesitaban para
competir en el extranjero. Pedían que se cambiara la ley sobre
importaciones.

En el Congreso hubo muchos debates sobre si se debían o no abrir las
importaciones. Aún hoy sigue este debate. En el ejemplo anterior, ¿crees
que es conveniente proteger a los fabricantes de telas o a los fabricantes de
ropa? ¿Por qué?

Los principios generales para saber si se pueden cambiar las leyes y para
saber si las nuevas que se proponen son adecuadas están escritos en la
Constitución Política de un país.
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¿Qué pasa si no se cumplen las leyes?¿Qué pasa si no se cumplen las leyes?¿Qué pasa si no se cumplen las leyes?¿Qué pasa si no se cumplen las leyes?¿Qué pasa si no se cumplen las leyes?

Cuando una persona o un grupo desobedece la ley, debe ser sancionado.
De lo contrario, muchos dejarían de cumplir las normas o las leyes.  La
misma ley establece cuándo se comete una falta y cómo deben ser
castigados quienes lo hacen.

El sistema legal sirve para solucionar conflictos que se presentan entre
personas; entre personas y grupos, o entre grupos.

Cada persona debe informarse sobre las leyes que protegen sus derechos y
sobre la forma de hacerlas cumplir. Muchas veces, cuando las personas no
tienen esta información, o cuando no hay manera de hacer cumplir las
leyes, tratan de resolver los problemas por su cuenta, recurriendo a las vías
de hecho y no a la ley. Esto suele ser muy perjudicial para una sociedad,
porque queda al arbitrio de personas individuales decidir qué es o no
correcto o justo. Así, pueden terminar "haciendo justicia por su propia
cuenta" por medio de actos violentos.

El sistema de leyes de un país está basado en una Constitución. La
Constitución es el conjunto de principios o razones fundamentales sobre los
que se basan las leyes. Igualmente, señala cómo va a ser la organización
política de un país.

La Constitución es ley de leyes: ninguna norma puede contradecirla. Todas
las personas, y muy especialmente los gobernantes, están obligadas a
respetarla.

Ciencias Sociales 5
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No rmaNo rmaNo rmaNo rmaNo rma Sirve paraSirve paraSirve paraSirve paraSirve para La decidióLa decidióLa decidióLa decidióLa decidió Cuida queCuida queCuida queCuida queCuida que
se cumplase cumplase cumplase cumplase cumpla

Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Analiza el siguiente caso:

Rosario va en su automóvil hacia su trabajo. Tiene mucho afán porque se le
hizo tarde. Para llegar a su trabajo tiene que dar una larga vuelta que
podría evitar tomando una contravía. Como ya es tarde, y no hay policía de
tránsito a la vista, Rosario decide cometer la infracción. Para que nadie lo
note, toma la contravía a gran velocidad y llega a tiempo a su oficina.

¿Cómo te parece que actuó Rosario? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con
lo que hizo?

Piensa y responde en tu cuaderno. Compara tu respuesta con la de alguno
de tus compañeros. Pónganse de acuerdo sobre la respuesta que consideren
más conveniente. Luego escríbanla y preséntenla a la profesora o profesor.

2.2.2.2.2. Recuerda las normas más importantes de tu casa y cópialas en una tabla
como la siguiente:
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Estudiantes de la comunidad de Villa de Leiva, luego del desfile del siete de agosto.

Estas normas sirven para la vida en común de las personas que forman una
familia, tu familia. ¿Cuántos miembros la componen?

Un pueblo, una ciudad, un país, son comunidades muy grandes, están
compuestos por muchas más personas que las que forman una familia.

• ¿Crees que las mismas normas que sirven para tu familia servirían para
una ciudad donde viven 20.000 habitantes? ¿Por qué?

• ¿Se decidirían las normas de este pueblo de la misma forma que lo
hacen en tu familia? ¿Por qué?

• ¿Cómo se podría velar por el cumplimiento de las normas en esta
ciudad?

Responde estas preguntas en conjunto con dos compañeros y preséntenlas
luego al grupo.

3.3.3.3.3. Escoge con tus compañeros una de las siguientes situaciones para discutir.

– ¿Podrían dirigir la escuela cinco rectores a la vez? Los cinco tienen las
mismas capacidades para ser rectores. ¿Qué problemas tendrían? ¿Cómo
podrían resolverlos?

– ¿Podrían seis árbitros dirigir un partido de fútbol? Los seis son buenos
árbitros. ¿Qué problemas tendrían? ¿Cómo podrían resolverlos?

–  ¿Podría funcionar una escuela con tres reglamentos a la vez? Los tres
reglamentos son muy buenos y justos. ¿Qué problemas surgirían en la
vida de la escuela? ¿Qué se podría hacer para tomar las ventajas de los
tres reglamentos?
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4.4.4.4.4. Supongamos que un gobernante imaginario expide leyes como las que
muestran los avioncitos. ¿Contra cuáles de los siguientes principios de los
Derechos Humanos irían esas supuestas "leyes"?

– Toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.

(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23).

– Toda persona tiene derecho a la educación.
(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26).

– Toda persona tiene derecho al trabajo.
(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23).

– Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 15).

– Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social.

(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 22).

– Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva.
(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17).

– Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión...
 (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19).

– Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país...
 (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21).

– Todos son iguales ante la ley...
(Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7).

Se prohíben los sindicatos.Se prohíben los sindicatos.Se prohíben los sindicatos.Se prohíben los sindicatos.Se prohíben los sindicatos.

Se ordena privar a todas las personas deSe ordena privar a todas las personas deSe ordena privar a todas las personas deSe ordena privar a todas las personas deSe ordena privar a todas las personas de
sus propiedades particulares. Sólo habrásus propiedades particulares. Sólo habrásus propiedades particulares. Sólo habrásus propiedades particulares. Sólo habrásus propiedades particulares. Sólo habrá
propiedad colectiva.propiedad colectiva.propiedad colectiva.propiedad colectiva.propiedad colectiva.

Se ordena cerrar todo medio deSe ordena cerrar todo medio deSe ordena cerrar todo medio deSe ordena cerrar todo medio deSe ordena cerrar todo medio de
comunicación que se oponga al gobierno.comunicación que se oponga al gobierno.comunicación que se oponga al gobierno.comunicación que se oponga al gobierno.comunicación que se oponga al gobierno.
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

Nosotros y las normas

1.1.1.1.1. En tu escuela, como en todas las demás, existen unas
normas que todos deben cumplir. Escribe en tu
cuaderno qué normas existen para evitar las siguientes
situaciones:

– Que cualquier niño salga al descanso en el
momento que quiera.
– Que todos los padres de familia hablen
simultáneamente con el rector.
– Que cualquier niña o niño salga de la escuela en
cualquier momento.
– Que cualquier niña o niño sea promovido al curso
superior sin estudiar nada.

2.2.2.2.2. Escribe en tu cuaderno un relato donde cuentes lo que ocurriría en tu
escuela si:

– Cada curso tuviera recreo a horas distintas.
– Las profesoras y profesores no cumplieran el horario de clases.
– Los alumnos de un salón de clase pudieran hacer todo lo que quisieran,
sin ninguna restricción impuesta por los profesores o las directivas de la
escuela.
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Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas
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– ¿Qué obligaciones tiene el Estado colombiano con los
ciudadanos?
– ¿Puede haber esclavos en Colombia?
– ¿Por qué no existe la pena de muerte en Colombia?
– ¿Has oído hablar de la Constitución Política de Colombia?
Escribe en tu cuaderno lo que sepas sobre ella. ¿Para qué
sirve? ¿Cómo se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Cuándo fue hecha
nuestra Constitución? ¿Antes de ella qué había? ¿Puede
cambiar?

La Constitución de 1991:
un mapa para orientar

nuestra vida en sociedad

"La Constituyente". Óleo de Beatriz González. 1991.
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

¿Qué es y para qué sirve una Constitución?¿Qué es y para qué sirve una Constitución?¿Qué es y para qué sirve una Constitución?¿Qué es y para qué sirve una Constitución?¿Qué es y para qué sirve una Constitución?

La Constitución es el acuerdo al que llegaron las personas de una sociedad
sobre cómo organizar su funcionamiento legal y político para lograr la
convivencia entre las personas. La Constitución es la base para elaborar las
leyes de un país. Es el resultado de un pacto entre grupos de personas, que,
aunque son diferentes y no piensan igual, quieren vivir juntos en paz.



La Constitución de un país es muy importante porque es el
documento que contiene:

1.1.1.1.1. Las ideas o principios generales que todas las personas, a
pesar de sus diferencias, están dispuestas a respetar y a seguir
al hacer las leyes.

2. 2. 2. 2. 2. Los principales derechos que tienen todas las personas de
ese país.

3.3.3.3.3. El sistema de gobierno.

Unidad 4 - Guía 1 21

La actual Constitución señala que fue hecha por
"el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder
soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente invocando la
protección de Dios y con el fin de fortalecer la
unidad de la nación y asegurar a sus integrantes
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático,
participativo que garantice un orden político,
económico y social justo..."*

* Preámbulo a la Constitución Política de Colombia.
Bogotá, Ed. Temis, 1991, p. 7.
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1. Principios:1. Principios:1. Principios:1. Principios:1. Principios:

El Estado debe servir a la comunidad
y promover la prosperidad general.
Debe asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades están para
proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su vida,
honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades.

Colombia es un país descentralizado
con autonomía de sus departamentos
y municipios.

El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana. Es deber del
Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la
nación.

El Estado colombiano es soberano, es decir, otros países no  pueden
intervenir en los asuntos internos de Colombia. A su vez, Colombia no
puede intervenir en los asuntos internos de otros países.
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2.  Los derechos de las personas:2.  Los derechos de las personas:2.  Los derechos de las personas:2.  Los derechos de las personas:2.  Los derechos de las personas:

En la Constitución Política están expresados
los derechos de las personas. Dichos
derechos se agrupan así:

– Derechos fundamentales.
– Derechos sociales, económicos y
culturales.
– Derechos colectivos y del ambiente.
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Lee la Constitución Política de Colombia para conocer esos derechos. Aquí
te presentamos sólo unos ejemplos:

Derechos fundamentales:

• El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

• Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes.

• Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por eso recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.

• Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie puede ser molestado por
razón de sus convicciones o creencias, ni obligado a revelarlas o a
actuar contra su conciencia.
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• Toda persona tiene libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, y de informar y recibir información veraz e imparcial. Por esta
razón, no habrá censura.

• Se prohíbe la extradición de los colombianos por nacimiento.

• Todas las personas pueden reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente.

• Los trabajadores tienen derecho a  constituir sindicatos o asociaciones
sin intervención del Estado.

La Constitución establece que los "Derechos fundamentales" a la vida, la
integridad personal, la libertad y la honra, son de "aplicación inmediata":
deben ser respetados sin necesidad de que una ley los regule, sin sujeción a
trámites complicados, y sin que el Estado deba destinar recursos especiales
para facilitar su ejercicio.
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Derechos sociales, económicos y culturales

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia.

• La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
pleno ejercicio de sus derechos.

• Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

• Se garantiza el derecho a la propiedad privada.

• Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras naturales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la nación, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Inalienable: no se puede vender ni comprar.

Imprescriptible: no pierde nunca su carácter de bien público.

Inembargables: no puede ser embargado en un proceso judicial.

Pescadores en la Ciénaga Grande de Santa Marta, santuario de flora y fauna.
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• Es deber del Estado promover el acceso progresivo de la propiedad
de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa
y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social,
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos,
asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la
calidad de vida de los campesinos.

Reserva indígena en el Amazonas.
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En los conflictos armados internos
todos los combatientes, tanto del
gobierno como de las fuerzas
insurgentes, tienen prohibido matar
a un adversario fuera de combate
y tienen, además, la obligación de
socorrer y asistir a otros
combatientes capturados, heridos o
enfermos. ¡Hay que salvar y¡Hay que salvar y¡Hay que salvar y¡Hay que salvar y¡Hay que salvar y
respetar la vida humana!respetar la vida humana!respetar la vida humana!respetar la vida humana!respetar la vida humana!
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Derechos colectivos y del ambiente

• Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente
y conservar las áreas de importancia ecológica.

• El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación
y restauración. Además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir las

reparaciones de los daños causados.

• Queda prohibida la fabricación,
importación, posesión y uso de
armas químicas y nucleares, así
como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y
desechos tóxicos.

• Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del
espacio público y por su destinación
al uso común, el cual prevalece sobre
el interés particular.

Transporte fluvial en el Amazonas: los ríos colombianos
son vías reguladas por el Ministerio de Obras.
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• Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica.
• Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
• Buscar y mantener la paz.
• Colaborar con el buen funcionamiento de la justicia.
• Proteger los recursos naturales y culturales del país.

3. El sistema de gobierno3. El sistema de gobierno3. El sistema de gobierno3. El sistema de gobierno3. El sistema de gobierno

La Constitución dice qué clase de gobierno hemos de tener, cómo se van a
elegir sus gobernantes y qué debe hacer cada uno. Ella también dice cuáles
son los límites del poder del gobierno. Estos límites son las libertades o los
derechos de cada una de las personas que viven en Colombia.

Deberes de los ciudadanos

A cambio de estos derechos, los ciudadanos tenemos unos deberes, tales
como:

• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

• Ser solidario en situaciones de emergencia en los que se ponga en
peligro la vida o la salud de las personas, tales como un incendio, un
terremoto, un accidente automovilístico, etcétera.

• Respetar y apoyar a las autoridades democráticas para mantener la
independencia y la integridad nacional.

Voluntarios colaborando después de un terremoto en México.
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– Explica el artículo con tus propias palabras.
– ¿Por qué debe preocuparse el Estado porque todos los ciudadanos
tengan empleo?
– Si alguien se queda sin trabajo, ¿cómo le puede ayudar el Estado?

– Explica este artículo con tus propias palabras.
– Si una clínica recibe algún aporte del Estado, ¿está obligada a prestar
atención a un niño menor de un año cuyos padres no tienen dinero para
pagar este servicio? ¿Por qué?

Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

Analicemos la ConstituciónAnalicemos la ConstituciónAnalicemos la ConstituciónAnalicemos la ConstituciónAnalicemos la Constitución

Lee los siguientes derechos que consagra la Constitución y realiza las
actividades correspondientes en tu cuaderno.

"El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas".

ARTÍCULO 50.– Todo niño menor de
un año que no esté cubierto por
algún tipo de protección o de
seguridad social, tendrá derecho
a recibir atención gratuita en
todas las instituciones de salud
que reciban aportes del Estado.



Unidad 4 - Guía 2 31

Participación y ConstituciónParticipación y ConstituciónParticipación y ConstituciónParticipación y ConstituciónParticipación y Constitución

Hacer respetar los derechos y cumplir con los deberes es una forma práctica
de la participación. La tarea que te proponemos a continuación puede
necesitar de algún tiempo para su realización. Hagan un acuerdo con la

profesora o profesor para organizarla, pero
organícenla.

a.a.a.a.a. Con tus compañeros de grado, forma tres grupos
de trabajo: uno por cada grupo de derechos
(fundamentales; sociales, económicos y culturales;

colectivos y del ambiente). Para obtener la
información necesaria, consulten el título II de la

Constitución, que se refiere a los Derechos, las Garantías
y los Deberes.

b.b.b.b.b. A la luz de esos derechos, cada equipo analiza la realidad
local y detecta problemas prioritarios a resolver. Pueden
preguntar a otras personas sobre el respeto a los derechos
fundamentales en la comunidad. Consulten con sus padres, con
los vecinos, con el profesor, con el tendero, etcétera.
Probablemente algunas de las personas que consulten les digan
que un derecho sí se respeta; otras les pueden decir que no. En
ese caso el grupo debe buscar más evidencias y dar su propia

opinión al respecto.

c. c. c. c. c. Cuando tengan toda la información, preparen cómo
comunicarla a sus compañeros de manera que logren
interesarlos y que les sirva para su vida. Pueden hacer
carteleras,  dramatizaciones, inventar coplas, etcétera.

d.d.d.d.d. Reunidos los tres equipos, acuerdan un plan de
acción para hacer que se cumplan los derechos.

e.e.e.e.e. A medida que realizan lo planeado, evalúen los
resultados de la acción con la ayuda de la profesora o
profesor.
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

1.1.1.1.1. Escribe en tu cuaderno cuáles crees que son algunas de las herramientas
que nos proporciona la Constitución para construir una vida mejor.

2.2.2.2.2. Con base en la lectura responde en tu cuaderno.

¿Con qué podrías comparar la Constitución a nivel de tu escuela. ¿Por qué?

3.3.3.3.3. Compara manuales de convivencia.

Comenta con tus compañeros si les ha servido o no el manual de
convivencia de la escuela, si todos lo conocen y lo ponen en práctica, incluso
los profesores. ¿Quiénes participaron en su elaboración?

Hablen acerca de los cambios que ha habido en el manual de convivencia.
Por qué ha sido necesario hacerlos y si no se han hecho, por qué razón no
ha sido necesario.

• Cómo puedes emplear esas herramientas.

• Escribe al menos tres razones por las que crees
que son importantes las Cartas de Derechos.

• ¿Qué mecanismos podríamos emplear en caso
de que sea violado uno de nuestros derechos
fundamentales?



Alcaldía de Santafé de Bogotá.

�Guía 3
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Responde oralmente

• Si en Colombia es elegido un nuevo presidente, ¿en qué cargos públicos
hay cambios?

– Los ministerios
– Las alcaldías
– Los gobiernos departamentales
– La gerencia de Ecopetrol
– La gerencia de una fábrica privada

• ¿Qué cambia cuando un nuevo presidente asume el gobierno?

– La Constitución
– La forma de administrar justicia
– Las fronteras del país
– La política económica
– La manera de tratar a la guerrilla
– La política internacional

Argumenta tus respuestas en cada caso.

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas

El gobierno colombiano
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

Colombia está organizada en forma de República democrática. Esto quiere
decir que los gobernantes son elegidos por el pueblo a través de elecciones
periódicas.

LAS TRES RAMAS DEL PODER PÚBLICOLAS TRES RAMAS DEL PODER PÚBLICOLAS TRES RAMAS DEL PODER PÚBLICOLAS TRES RAMAS DEL PODER PÚBLICOLAS TRES RAMAS DEL PODER PÚBLICO

La Constitución dice que el poder público
está dividido en tres ramas:
la ejecutiva (o Gobierno), la
legislativa (o Congreso) y la
judicial (los tribunales). Así ha
sido desde nuestras primeras
Constituciones, en el siglo XIX.

La división de los tres poderes se
hizo con el fin de que el poder no
quedara concentrado en una sola
persona o en un solo grupo. La
división del poder en tres ramas
es importante para la
democracia porque permite que
las ramas se vigilen entre sí y se
hagan responsables unas con
otras.
Así, ninguna rama puede
abusar de sus poderes.
Fíjate al leer las funciones
de cada una de las
ramas cómo se controlan
las unas a las otras.

La división del poder público en tres
ramas no significa que cada rama
actúe por su cuenta. Cada una
necesita de la otra y deben estar en
concordancia.



Unidad 4 - Guía 3 35

Censurar: desaprobar la conducta de alguien.
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Capitolio Nacional en Santafé de Bogotá.

La Rama LegislativaLa Rama LegislativaLa Rama LegislativaLa Rama LegislativaLa Rama Legislativa

La rama legislativa está conformada por el
Congreso, que se divide en el Senado y
la Cámara de Representantes.

A nivel regional, la rama legislativa está
compuesta por la Asamblea Departamental y  a nivel
local por los Concejos Municipales.

El Congreso es el encargado de reformar la Constitución,
y de hacer y cambiar las leyes del país. La Constitución
también puede ser
reformada por una
Asamblea Constituyente o
por el pueblo mediante
referendo.

El Congreso ejerce el
control político sobre el
gobierno. Le puede pedir
explicaciones al
presidente sobre las
decisiones que ha
tomado y puede censurar
a los ministros.
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Alcaldía municipal. Departamento del Meta.
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¿Quiénes nos representan para hacer las leyes?

Casi todas las comunidades son demasiado grandes para que las personas
puedan reunirse para acordar las leyes que desean tener. Por eso las
personas eligen a unas pocas que las representan en esta tarea. Los
congresistas, los diputados a las asambleas departamentales y los concejales
municipales se eligen por medio del voto de los ciudadanos.

Puesto que esas personas son quienes deciden las leyes que debemos
obedecer, es muy importante saber decidir quiénes nos van a representar en
esta labor.

¿Cómo se hacen las leyes?

Las leyes se hacen con base en proyectos que presentan los congresistas o el
gobierno. Cada proyecto de ley se discute, en primera instancia, en
pequeños comités de la Cámara y del Senado, y después en una reunión
plenaria. Una vez acordadas en las cámaras, se envían para la firma
(sanción) del gobierno.

Votación rural en el Tolima.
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La Rama EjecutivaLa Rama EjecutivaLa Rama EjecutivaLa Rama EjecutivaLa Rama Ejecutiva

La rama ejecutiva, a nivel nacional, la componen el
presidente de la República, los ministros, los jefes de
departamentos administrativos y los funcionarios
designados por cualquiera de los anteriores. A nivel
departamental y municipal, está compuesta por los
gobernadores, los alcaldes y los funcionarios que
ellos nombran.

Cada uno de los ministros y de los jefes de
departamentos administrativos está encargado de un
sector importante para el desarrollo del país, como la
economía, la agricultura, la educación, la protección
del medio ambiente, las obras públicas, las relaciones
con otros países, la seguridad nacional, la
planeación, etcétera.

Por ejemplo, el ministro de obras públicas es el
encargado de estudiar el sistema de carreteras del
país, y de decidir cuáles se deben ampliar o reparar,
y de planear qué nuevas carreteras se deben hacer. El

secretario de obras del departamento atiende las carreteras departamentales
y el secretario de obras públicas locales  atiende las carreteras municipales
y las calles de las ciudades.

El presidente y sus ministros se reúnen para
tomar decisiones sobre los proyectos que
quieren realizar en cada uno de estos
campos, y para tratar de solucionar los
problemas y conflictos que se presentan en
cada uno de ellos.

Los ministros deben actuar de acuerdo
con las orientaciones del presidente y responder
ante él por sus gestiones. Además sirven de
puente entre la rama ejecutiva y la legislativa,
porque presentan ante el Congreso los
proyectos y planes del presidente.

Los secretarios departamentales y municipales deben
actuar de acuerdo con las orientaciones del
gobernador y del alcalde. Deben presentar los
planes y programas ante la Asamblea
Departamental y el Concejo Municipal,
según sea el caso.

Las obras públicas son planeadas
y pagadas por el Estado.
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Sede de la Corte Suprema en
Santafé de Bogotá.

La Rama JudicialLa Rama JudicialLa Rama JudicialLa Rama JudicialLa Rama Judicial

La rama judicial la componen las
personas encargadas de administrar
justicia, resolviendo los conflictos entre
personas, entre personas y grupos, entre
grupos, o entre personas o grupos y el
Estado. Para ello deben juzgar, según las
leyes existentes,  a los acusados de haber
cometido un delito e imponerles una
sanción. Es muy importante que estas
sanciones se apliquen efectivamente para
que no reine la impunidad.

La Corte Suprema de Justicia

La administración de la justicia ordinaria
recae en la Corte Suprema de Justicia,
los tribunales de distrito y los jueces.
También forma parte de la rama
judicial la Corte Constitucional, que
administra la justicia constitucional y
se encarga de comparar las leyes
con la Constitución. Así, si una ley
viola la Constitución, la Corte
Constitucional la objeta y pide que
sea revisada.

La Corte Constitucional también tiene
la facultad de revisar los casos de

tutela que considere importantes.

Otras instituciones de la rama judicial
son el Consejo de Estado y los tribunales

contenciosos que están a cargo de la
justicia administrativa, es decir, los conflictos

donde interviene el gobierno. Además, el
Consejo de Estado y los tribunales contenciosos se

encargan de revisar que los decretos y demás actos del
gobierno (nacional, departamental o municipal) no violen

normas superiores, o sea, la ley y la Constitución.
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La Fiscalía General
de la Nación

La Fiscalía General de la
Nación se encarga de
investigar los posibles delitos
y acusa a los infractores ante
los jueces penales, que son,
en última instancia, los que
deciden.

En desarrollo de sus
funciones de averiguación e
investigación, la Fiscalía
puede ordenar la detención
de los sospechosos, pero de
acuerdo con las leyes sobre
delitos (régimen penal).

Los jueces de paz

Para impartir justicia sobre delitos menores y conflictos individuales y
comunitarios, pueden existir "jueces de paz". Estos jueces pueden ser
elegidos por votación popular.

El Consejo Superior de la Judicatura

Se encarga de que los jueces y magistrados tengan los recursos suficientes
para cumplir sus tareas. Una tarea muy importante del Consejo Superior de
la Judicatura es designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado.

Para el buen funcionamiento de un sistema democrático es necesario que
existan  diferentes órganos de control y vigilancia. En Colombia cumplen
esta importante función las siguientes instituciones:

Sede de la Fiscalía en Santafé de Bogotá.
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La Procuraduría General
de la Nación

Promueve y vigila que los
funcionarios del gobierno
respeten la Constitución,  las
leyes y  los intereses públicos.
También hay procuradores
delegados para algunos asuntos especiales. Por
ejemplo, hay un procurador delegado para los
Derechos Humanos.

La Contraloría General de la Nación

Vigila que los funcionarios
no malgasten o hagan uso
indebido del dinero
y bienes del gobierno.

El defensor del Pueblo

Promueve y protege que
los derechos de las
personas se cumplan o que
no sean violados por otras
personas o por el Estado.

Protección de los derechosProtección de los derechosProtección de los derechosProtección de los derechosProtección de los derechos

Uno de los aspectos novedosos de la Constitución actual es la creación de
mecanismos para hacer efectivos los derechos de las personas. Entre éstos,
el más conocido es la "acción de tutela". Este mecanismo permite a
cualquier persona acudir ante cualquier juez o tribunal de Colombia para
que le sean protegidos sus derechos fundamentales. El juez debe resolver el
caso muy rápidamente.

La tutela ha servido para corregir muchas injusticias que provienen de las
demoras en la aplicación de la justicia o de los trámites complicados y
demorados.

Cualquier persona puede recurrir a la "acción de tutela", con o sin
abogado, oralmente o por escrito. En cualquier caso debe señalar cuál de
sus derechos fundamentales le está siendo desconocido.



Unidad 4 - Guía 3 41

La tutela puede actuar contra
funcionarios públicos:
ministros, alcaldes, policías,
y también contra particulares
como un patrono, las
directivas de un colegio o de
un hospital, un médico o un
medio de comunicación. Este
servicio es completamente
gratuito.

Este mecanismo de la tutela,
junto a otros que forman
parte del mismo capítulo de
la Constitución sobre
protección y aplicación de
los derechos, buscan hacer
efectivas las normas
generales y a veces abstractas. Se trata, así, de que las disposiciones legales
no se conviertan en "letra muerta", y se cumpla con el artículo 20 de la
Constitución.



42 Ciencias Sociales 542 Ciencias Sociales 5

Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Describe en tu cuaderno algún caso que conozcas en el que respetemos
ciertas normas aunque no estén escritas en ninguna parte.
¿Qué ventajas le ves a que las normas se escriban?

2.2.2.2.2. Analiza los siguientes casos.
A. ¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un presidente?
– Enviar a la cárcel a un raponero que le arranca el reloj en plena plaza
de Bolívar en Santafé de Bogotá.
– Decidir cómo se va a manejar la economía del país.
– Investigar y juzgar a un funcionario del gobierno que viola una ley.
– Escoger y contratar a las personas que hacen el aseo en el Palacio.

B. Si una persona comete un delito, por ejemplo, robarle dinero a las
personas, ¿cuáles son los organismos o agentes encargados de:
– Denunciarla ante las autoridades  – Detenerla – Juzgarla
– Condenarla a cumplir una pena
– Cuidar que no se escape de la cárcel.

3.3.3.3.3. ¿Por qué crees que es importante que existan las tres ramas del poder
público?

4.4.4.4.4. Escribe al menos dos diferencias entre los casos que puede resolver una
acción de tutela y los que puede resolver un juez de paz.

5. 5. 5. 5. 5. Enuncia por escrito tres principios y tres derechos que hoy existen en
Colombia. Recuerda lo que has aprendido en las guías de tu cartilla donde
se estudia la historia del país. ¿En qué momentos del pasado los derechos
que enunciaste no eran posibles y por qué?

Haz una investigación sobre uno de ellos: ¿cuándo se conquistó cada cual?
¿Qué ocurrió para que ese derecho fuera reconocido en la Constitución?



Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

1.1.1.1.1. Reúnete con tres compañeros para adelantar el siguiente trabajo.

– Localicen al menos cinco personas o grupos de personas a las cuales
se les está violando algún derecho.
– Pídanle a esas personas que les cuenten cuál es la situación.
– En caso que ellos no lo sepan, háganles saber que les están violando
sus derechos. Cuéntenles qué derecho les están violando y díganles cómo
pueden proceder para que esta situación se corrija.
– En caso que ustedes no conozcan exactamente cómo proceder, pidan
la colaboración del personero o de un juez de paz si existe en tu
comunidad.

Una vez terminado el trabajo, preparen un informe en el que, a través de
historietas, cuenten en qué consistía cada caso de violación a los derechos
humanos, qué sugerencia dieron ustedes para corregir la situación y cuál
fue la actitud de las personas ante sus sugerencias.

Expongan el resultado del trabajo ante el resto del curso.

2.2.2.2.2. Junto al profesor o profesora, revisen si en el manual de convivencia de
la escuela existen mecanismos para cambiarla en caso de que sea
necesario.

Si esto es así, fíjense cuál es el nivel de participación de los diferentes
estamentos en esos cambios.

Piensen si será necesario cambiar el mecanismo de reforma del manual
o incluso proponerlo, en caso de que no exista.
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Unidad 5
Yo participo. ¿Tú participas?
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¿Cuántas formas de participación encuentras aquí?

En esta unidad vas a detenerte a reflexionar sobre las diferentes
formas de participar, sobre el deber que tienes con los otros de
participar y sobre el derecho que tienes de hacerlo. Vas a entender
que participar importa.  Importa para construir un mundo o una
sociedad en la que se pueda vivir mejor.

Nos parece importante que reflexiones sobre estas ideas porque
nuestro país tiene problemas muy serios de violencia, injusticia
y desorganización, y aunque no somos directamente responsables
de muchas de estas situaciones, éstas se perpetúan porque muchos
piensan que eso no es su problema o que no se puede hacer nada
para mejorarlas.
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�
Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas

Observemos

Observa las fotos y responde en tu
cuaderno:

¿Qué actividades están realizando las
personas que aparecen en las
fotografías?
¿Trabajan solas o en conjunto?

¿Podrían hacer solas estos trabajos?
¿Para qué les sirve trabajar en grupo?

Tu experiencia

¿Qué formas de participación conoces?

Piensa en algunas situaciones en las que
has tenido que trabajar en grupo. ¿Todos
colaboraron? ¿Qué pasa cuando una de
las personas no colabora?  ¿Crees que esa
persona está pensando en los demás? ¿Se
sentirá esa persona como perteneciente al
grupo? Escribe al menos tres ejemplos de
grupos en los que tú has participado y

describe de qué manera tu participación te dio sentido de pertenencia al
grupo. ¿Cómo te sientes cuando participas?

En una familia las personas se organizan de una forma determinada. Cada
persona tiene unas responsabilidades particulares. ¿Cuáles son tus
responsabilidades en tu familia? ¿Qué pasa en la familia si una persona
deja de cumplir con sus responsabilidades?

El poder
de la participación
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

Las personas tienen cosas para dar y
recibir en un grupo. Así, las personas
son en parte resultado de lo que dan y
de lo que reciben.

Una de las principales características
de la vida en grupo es la participación
de las personas en las diferentes
actividades.

La participación comoLa participación comoLa participación comoLa participación comoLa participación como
poder de las personaspoder de las personaspoder de las personaspoder de las personaspoder de las personas

Un invento, una bella canción, una
buena idea, nos emocionan. Sentimos
en ellos el poder de las personas, comprendemos la magnitud de las
capacidades humanas.

Igual que la inteligencia, la sensibilidad o la creatividad, la participación en
grupos es una expresión del poder de las personas.

En un equipo de béisbol observamos que los jugadores se comprenden;
cada uno sabe dónde está ubicado el otro, dónde hacer un pase, en qué
momento jugar más o menos fuerte o rápido. El juego de un equipo bien
armado también nos emociona; nos muestra la capacidad de las personas
para trabajar en equipo.

Cuando observamos una obra
gigantesca, como un puente o un
edificio, sentimos también la
capacidad de trabajo en conjunto
de las personas. Pero no sólo eso.
Inclusive podemos distinguir en
qué participó cada una; podemos
saber en qué consistió la
participación de los diseñadores,
la de los ingenieros, en qué la de
los albañiles, en qué la de los
transportadores, etcétera.Panorámica de Cali.

Recolección de chontaduro,
fruto típico de la región del Pacífico.
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Participar en un grupo permite que las personas desarrollen sus
capacidades.

Participar es una necesidad de las personas.

¿Cuáles son las principales capacidades de las personas?

¿Cómo se pueden desarrollar más esas capacidades?

¿Cómo se pueden emplear esas capacidades en la participación?

La participación y el desarrollo de las capacidadesLa participación y el desarrollo de las capacidadesLa participación y el desarrollo de las capacidadesLa participación y el desarrollo de las capacidadesLa participación y el desarrollo de las capacidades

Para desarrollar nuestras capacidades individuales necesitamos participar.

Como personas tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos
limitaciones. Por muy buenas ideas que tengamos, si no las confrontamos
con las ideas de otras personas, si no dejamos que otro las conozca
y valore, tal vez nunca sirvan para nada. Por eso necesitamos de los grupos;
por eso necesitamos participar proponiendo ideas a los demás.
Y necesitamos que los demás participen, opinen sobre lo que proponemos.

Asamblea comunitaria.
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¿Cómo participarCómo participarCómo participarCómo participarCómo participar?

La democracia es una forma de vida y por eso se puede vivir y participar
democráticamente en diferentes espacios de la sociedad. Puedes participar
en la toma de algunas decisiones en tu familia y en el gobierno de
la escuela. Otro espacio de participación importante es la comunidad de
tu vereda. Finalmente, cuando seas mayor podrás participar en la política
del país, del departamento y de tu municipio.

Como los grupos tienen una organización, hay también diferentes niveles
de participación. Es posible participar en la toma de una decisión acerca de
lo que se debe hacer en un grupo. Es posible participar trabajando para
que esa decisión se cumpla. También se participa escuchando a otros,
debatiendo sus ideas o apoyando las que nos parecen buenas.

El maestro indígena Gustavo Letuama y sus discípulos.
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¿Qué es necesario para participar?¿Qué es necesario para participar?¿Qué es necesario para participar?¿Qué es necesario para participar?¿Qué es necesario para participar?

Participar exige que las personas cumplan unas mínimas condiciones. Por
ejemplo, si alguien participa dando su opinión sobre algún asunto, es
necesario que esté informado, que haya analizado el problema, que
considere diferentes puntos de vista y que esté dispuesto a cambiar su punto
de vista si oye argumentos mejores que los propios.

La importancia de la participaciónLa importancia de la participaciónLa importancia de la participaciónLa importancia de la participaciónLa importancia de la participación

Con frecuencia, los grupos sociales necesitan de la participación de sus
integrantes. De esa participación surgen normas y leyes y se puede
organizar la convivencia. La participación de las personas hace posible las
soluciones a los problemas del grupo al que pertenecen. La participación es
indispensable para aprender a ser demócrata. Es la condición fundamental
para formar ciudadanos activos, que vivan la tolerancia y el respeto por las
diferencias.

Banda boyacense.
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Esto que parece tan obvio, no es tan
claro para todas las personas. Solemos
decir cosas hermosas sobre la
tolerancia, la participación y la paz,
pero a la hora de necesitar realmente
esas características, no las aplicamos.

Por ejemplo, al trabajar en grupo con
otras personas nos cuesta trabajo oír lo que dicen, especialmente si piensan
distinto a nosotros. Es muy frecuente que descartemos sus ideas
desvalorizándolas.  Pensamos que nosotros tenemos razón y que la otra
persona es aburrida o incomprensiva. Por eso, sólo trabajando en grupo y
reflexionando cuándo hemos sido tolerantes o intolerantes, pacíficos o
pelietas, respetuosos o irrespetuosos, aprendemos la democracia. Cada vez
que te pones en “los zapatos de la otra persona”, piensas cómo se sentirá el
otro, qué consecuencias tienen las decisiones que tomas o las cosas que
haces, estás participando en hacer que Colombia sea un mejor país.

Sólo participando se aprende a participar.
Sólo haciendo se aprende a hacer.
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Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Observa y analiza los problemas que representan las
ilustraciones.

¿Cuáles de los problemas puede resolver una persona
sola?

¿En la solución de cuáles problemas es indispensable la
participación de la comunidad?

¿En cuáles problemas no debe tomar parte la comunidad?
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2. 2. 2. 2. 2. Analiza los siguientes casos.

• ¿De qué manera podría participar cada uno de los siguientes personajes
en la reparación de una carretera?

– Un niño de diez años.
– Una ama de casa.
– El cura del pueblo.
– Un maestro de obra.
– Un floricultor.

• ¿De qué manera podría participar cada uno de los siguientes personajes
en la redacción de una propuesta de crear una guardería en la vereda?

– El dueño del billar del pueblo.
– Una maestra de la escuela.
– Una ama de casa que no sabe leer ni escribir.
– Una niña de quinto grado de la escuela.

• ¿De qué manera podría participar cada personaje en la definición
y redacción de una ley sobre protección del medio ambiente?

– El dueño de una empresa maderera.
– Un artesano.
– Una profesional de la biología.
– Un conductor de buses intermunicipales.

Redacta en tu cuaderno las respuestas a cada pregunta. Debes asignar
a cada personaje una función. Ninguno debe quedar sin cumplir un papel.
Comenta tu trabajo con la profesora o profesor y tus demás compañeros.
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3.3.3.3.3. ¿Cuáles actitudes son favorables a la participación?

a. Molestarse porque una persona piensa distinto.

b. Tratar de comprender el punto de vista de las otras personas.

c. No ceder por ninguna razón en las ideas propias.

d. Defender las ideas propias con argumentos.

e. Ser terco en la necesidad de cambiar.

f. Ser terco en la necesidad de tolerar los puntos de vista contrarios.

Responde lo que crees en cada caso y explica tus razones.

Luego, compara tus respuestas con las de algún compañero.
¿En qué coinciden? ¿En qué no?
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

1.1.1.1.1. Responde en tu cuaderno.

¿A qué organizaciones de la comunidad
perteneces o te gustaría pertenecer?

¿Qué ventajas tiene el pertenecer a alguna
organización?

¿Qué desventajas tiene el no pertenecer a
ninguna organización?

¿Qué organización importante te parece
que hace falta en tu vereda?

2.2.2.2.2. Reúnete con dos compañeros y elaboren
un plan para participar en la comunidad. Puede ser un plan de buenas
acciones para la convivencia en la vereda.

Una vez definido, busquen la manera más adecuada de darlo a conocer
entre los demás compañeros de la escuela, los padres de familia y la
comunidad en general. Pueden hacer carteleras, una revista,
dramatizaciones o cualquier otra forma de comunicar ideas que se les
ocurra.

Entre todos, busquen también la manera de que las personas participen.
Evalúen continuamente los resultados de su campaña.
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�Guía 2

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas

Describe por quiénes está conformado
el gobierno escolar en tu institución.

¿Cómo se eligieron los representantes?
¿Cómo participaste en esa elección?

Si no está conformado el gobierno escolar en tu escuela,
pregunta a tu profesor cómo se debe conformar, o
consulta un ejemplar de la Ley general de educación.
Allí te explican claramente cómo debe conformarse.

¿Crees que es importante el gobierno escolar? ¿Por qué?
¿Qué decisiones que afecten a la comunidad educativa
ha tomado el gobierno escolar?
¿Qué otras decisiones crees que podría tomar?
¿Qué tendría que tener en cuenta el gobierno escolar
para tomar esas decisiones?
¿Crees que puedes incidir en las decisiones que se tomen
en el municipio donde vives? ¿Por qué? ¿Cómo crees que
podrías participar?

La participación en
nuestra vida cotidiana
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIAPARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIAPARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIAPARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIAPARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

A lo largo de la historia, en la mayoría de los grupos
humanos ha existido alguna forma de autoridad. Para
establecer autoridad se han ensayado
dos caminos: la imposición por la fuerza y el
consentimiento de la mayoría
de los ciudadanos.

La fuerza fue durante muchos años el sistema más
común para imponer autoridad. Cuando la autoridad
ha sido impuesta por la fuerza en un grupo, hay pocas
o ninguna posibilidad de participar.

La lucha por la libertad de muchos hombres se opuso a
la fuerza como medio de adquirir autoridad. Para vivir
libremente las personas han desarrollado y desarrollan
día a día la democracia.

La democracia es una forma de gobierno. Uno de los
principios de la democracia es la participación de los
ciudadanos. Pero como sería imposible que todos
participaran directamente en el gobierno y en la toma
de decisiones, existen unos medios de participación.

Un medio de participación es la representación. En la
democracia se trata de respetar la opinión de las
personas. De este modo, personas que tienen una
opinión parecida eligen por medio del voto a otras
que son las encargadas de representarlas en la toma
de decisiones. Las personas elegidas toman el poder
que les dan sus electores y lo ejercen. Los que
delegan su poder pueden retirar su apoyo a sus
representantes, cuando éstos no respetan los objetivos para los cuales han
sido elegidos.

En la democracia, es necesario que exista organización para la
participación. Si las personas no se organizan, no pueden exigir a sus
representantes que cumplan con el mandato de la mayoría.
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Una sociedad democrática es una
sociedad donde es posible
participar libremente en cada
grupo al que se pertenece.
No basta que exista un gobierno
elegido democráticamente.
Es necesario que en la familia, en
la escuela y en las comunidades
que hacen parte de un país,
existan el respeto y la posibilidad
de decidir libremente cómo vivir.
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La participación en la familiaLa participación en la familiaLa participación en la familiaLa participación en la familiaLa participación en la familia

En la familia es posible participar en muchas actividades. Por
ejemplo, cuando ayudas a tus padres cuidando a tus
hermanos más pequeños, cuando haces un mandado, cuando
ayudas a hacer la comida, o a cuidar los cultivos o los
animales, cuando ayudas a recoger la cosecha, cuando
comen todos juntos… Este tipo de participación es muy
importante porque la familia es un grupo donde todos crecen
cuando se ayudan unos a otros.

También puedes participar en algunas decisiones que atañen
a tus gustos, tus valores e intereses. Por ejemplo, puedes
decidir la forma en que te vistes, lo que quieres hacer en el
futuro o los amigos que quieras tener. En muchos de estos
y otros casos, es muy importante que cuentes con el consejo y
experiencia de tus padres. Participar en la toma de decisiones
que afectan tu vida y la de tu familia no quiere decir que
tengas que tomar esas decisiones solo, sino que tienes la
posibilidad de expresar tus ideas, tus valores, tus temores, tus
intereses y que puedes negociar tus puntos de vista y llegar a
acuerdos sobre las mejores decisiones con los demás.

Hay otros momentos en que debes participar, porque como
niño y adolescente tienes derechos que en algunas
circunstancias o por diferentes motivos no son atendidos.
Según la Constitución, tienes derecho a expresar tu opinión y
a que te escuchen. Tienes derecho a educarte, a tener buena salud, a gozar de cuidado
y amor y a recrearte. Nadie tiene derecho a maltratarte física, moral, afectiva o
sexualmente. Una forma de participar es exigir que estos derechos se cumplan.

Unidad 5 - Guía 2 59
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La participación en la escuelaLa participación en la escuelaLa participación en la escuelaLa participación en la escuelaLa participación en la escuela

Como bien sabes por tu experiencia con el gobierno escolar, también la
escuela es un espacio de participación en el que puedes tomar decisiones,
proponer soluciones y adelantar proyectos y actividades para el bien de la
comunidad escolar.



La participación en la comunidadLa participación en la comunidadLa participación en la comunidadLa participación en la comunidadLa participación en la comunidad

Nuestras acciones individuales

Una primera y elemental forma de
participar en la comunidad se produce a
nivel de nuestras acciones individuales.

Por ejemplo: no botar papeles o basuras a
la calle, no dañar los bienes públicos como
los columpios de los parques o los teléfonos
públicos, no abusar o desperdiciar los
recursos naturales, tratar bien a las personas, realizar actividades que
promuevan la cultura, la recreación y el civismo, mantener aseada y bella la
casa y la escuela, etc. Todas ellas son formas de participación que hacen
que las normas se respeten, que tu comunidad prospere y se convierta en un
lugar grato para vivir.
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La participación en la solución de problemas

A pesar de nuestras buenas actuaciones e intenciones, en la
comunidad también se presentan conflictos y problemas.

A veces los intereses de la comunidad se afectan porque se
daña algún bien, como, por ejemplo, cuando una
inundación daña los cimientos de un puente.

Otras veces surge una nueva necesidad que no es atendida.
Por ejemplo, cuando el número de estudiantes de la escuela
ha crecido y los baños ya no son suficientes.

En otros casos, algunas personas actúan en contra de la
comunidad atendiendo solamente sus intereses personales o
de grupo. Por ejemplo, cuando una familia de la vereda
hace un reservorio de agua para tener suficiente líquido
para su ganado durante el verano, ese reservorio puede
disminuir el caudal de agua que surte al acueducto
comunal.

También puede ocurrir que los intereses de unas personas
entren en choque con los de otras. Por ejemplo, en San
Jacinto, unos jóvenes querían destinar algunos fondos de la
comunidad a la construcción de un salón comunal en donde
poder hacer fiestas, presentaciones y actividades culturales.
En cambio, otro grupo, formado sobre todo por personas
mayores, quería ampliar el centro de salud con esos fondos.

Ciertas dificultades mayores se presentan cuando las
basuras producen problemas de sanidad porque no se está
disponiendo de ellas en forma adecuada, cuando en la
escuela faltan materiales, pupitres, etc., cuando se presenta
una epidemia, cuando hacen falta medios de transporte y
las carreteras están en mal estado.
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Inauguración de acueducto veredal.
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Algunos de estos problemas los
pueden resolver las personas de la
comunidad por sí mismas. En estos
casos, pueden participar asistiendo
a reuniones en las que se va a
discutir en qué consiste el
problema, qué alternativas de
solución existen, cuál es la más
conveniente, a quiénes beneficia y
a quiénes perjudica, qué pasos hay
que seguir para ponerla en
práctica… En todos estos casos, tu
participación y la de todos los
vecinos es muy importante para
encontrar una solución y ponerla en
práctica.

Otras veces es necesaria la intervención de alguna autoridad competente. En
estos casos siempre es bueno que haya un grupo organizado que represente
a la comunidad y que se comunique con las autoridades, bien sea para
coordinar con ellas la solución del problema o para exigirles que cumplan
con sus funciones.

Finalmente, otra forma muy importante de participación en la comunidad es
que ésta puede presentar ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, peticiones
y proyectos para que se haga una ley que regule un conflicto o una norma.
La comunidad en conjunto puede pedir que se desarrolle algún proyecto que
atienda las necesidades y mejore las condiciones de vida. El Concejo
Municipal deberá estudiar estos proyectos y su viabilidad y el alcalde deberá
ponerlos en marcha cuando se acuerde su realización.
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Los comités de trabajo son formasorganizativas que permitenuna mayor participación.

Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Elabora un listado de los aspectos de la escuela en los cuales te gustaría
participar. Por ejemplo: el comité de deportes, el de cultura, el de
recreación, el de ornamentación de la escuela, etcétera.

Organiza el listado teniendo en cuenta que primero escribas el que más te
gusta y así sucesivamente.

Reúnete con otros compañeros que hayan elegido como primera opción la
que tú elegiste.

Escriban por qué les gusta pertenecer a ese comité.

Con base en la opinión de todos, definan cuál es la misión del comité, es
decir, qué es lo que quieren lograr. Piensen cómo ese comité puede continuar
el año entrante, cuando ya ustedes no estén en la escuela. ¿Cómo pueden
continuar otros niños con la labor que ustedes inicien?

Escriban la misión del comité y justifiquen ante los compañeros que
heredarán la tarea que ustedes inician, por qué es mejor trabajar a través
del comité organizado y no cada uno solo, por su cuenta.

Una vez definida la misión, piensen cuáles serán las tareas a desarrollar
para cumplir con esa misión.

Definan quién será el encargado de cada tarea, es decir, quién se
encargará de organizar las cosas para que todos colaboren.  Esa persona
debe definir cuándo, quiénes y con qué recursos llevarán a cabo la tarea.

Fíjense también si se plantea alguna acción en caso de que el personero o
alguno de los miembros del gobierno escolar no cumplan su función.
Piensen si es necesario reformar esa propuesta o incluso plantearla si
tampoco existe.
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

1.1.1.1.1. Relata una situación en la que hayas podido participar o en que te
gustaría hacerlo en cada caso:

– En las decisiones de tu familia.
– En las decisiones de tu grupo de amigos.
– En las decisiones de la escuela.
– En las decisiones de la vereda.

2.2.2.2.2. Relata alguna situación en la que tus padres u otras personas que
conoces han participado en las decisiones importantes del municipio
o de la vereda.

Recuerden que pueden proponer mecanismos como la revocatoria del
mandato, el referendo, el plebiscito, el voto programático y otros que a
ustedes se les ocurran.

Escriban sus conclusiones y propónganlas  al Consejo Directivo de la escuela
para que sus sugerencias sean tenidas en cuenta y se incorporen al manual
de convivencia.

2.2.2.2.2. Responde por escrito.

¿Con qué actividades participas en la familia?
¿Con cuáles no y te gustaría?
¿Qué decisiones puedes tomar en tu familia?
¿Cuáles no y cuáles te gustaría?
¿Qué derechos se te respetan en tu familia y cuáles no?  ¿Por qué crees
que no se te respetan? ¿Qué puedes hacer al respecto?

3.3.3.3.3. Recuerda las últimas elecciones para conformar el gobierno escolar de tu
institución. ¿Quiénes resultaron elegidos? ¿Qué proponían? ¿Por qué
resultaron elegidos? ¿Han cumplido lo que prometieron?  ¿Por qué sí o por
qué no? ¿Cómo has participado en el gobierno escolar? ¿De qué otra forma
te gustaría participar? ¿Te gustaría salir elegido para algún cargo? Haz un
discurso en el que presentes tus puntos de vista sobre las razones por las
cuales te parecen importantes tus propuestas. ¿Qué conflictos ha habido en
el gobierno escolar? ¿Cómo se han resuelto?

4. 4. 4. 4. 4. Averigua dos problemas que se hayan presentado en tu comunidad en el
pasado y describe por qué se dieron y cómo se resolvieron.
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�Guía 3

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas

La participación en la política
del país y de tu localidad
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Observa la ilustración y escribe en tu cuaderno

¿Qué crees que nos quiere decir esta imagen?

Menciona al menos tres cosas que crees poder hacer para contribuir en su
construcción.

– Dos cosas que crees que tu familia puede hacer por el país.
– Cómo, desde la escuela, puedes lograr un mejor país.
– ¿Qué cosas podrían hacer las personas de tu comunidad por nuestro
país?
– ¿Para qué nos sirve conocer los mecanismos de participación en la
construcción de un país más agradable para vivir?

En un municipio existen unas responsabilidades que se definen según la
forma en que está organizado. ¿Qué responsabilidades tienen las personas
adultas en tu municipio? ¿Qué responsabilidades tienes tú en el municipio?
¿Qué pasa en el municipio si una persona deja de cumplir con sus
responsabilidades?

Escribe en tu cuaderno lo que recuerdas de la última elección de alcalde en
el municipio.

Escribe algunas de las razones que las personas decían tener para votar por
su candidato.

¿Cuál fue el candidato por el que votaron tus padres?  ¿Por qué votaron por
él y no por otro candidato?

Busca a otro adulto que haya votado por otro candidato y hazle la misma
pregunta.

¿Cómo podemos participar en las decisiones que nos afectan a todos sin
hablar directamente con el presidente, con los congresistas o con los
magistrados?
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICAFORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICAFORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICAFORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICAFORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La Constitución Política de Colombia establece diferentes mecanismos de
participación para todos los ciudadanos mayores de 18 años sobre la
organización y el desarrollo del país, del departamento, o del municipio.

El voto o sufragio directo

El buen funcionamiento de un sistema
democrático depende, en parte, de que
las personas voten para elegir a sus
gobernantes. Para que el voto tenga
sentido y represente una forma auténtica
de participación es importante que los
electores estén muy bien informados de
las decisiones que han tomado sus
gobernantes a nombre de ellos. También
deben comprender qué es lo que los
candidatos proponen realmente para que
se elijan propuestas específicas.  Estas
propuestas deben analizarse en grupos
para ir aclarando su sentido y lo que uno
considere bueno para el país o para la
comunidad. Todo esto es una manera de
participar en las decisiones del Estado y
de ir garantizando que los gobernantes
sean realmente responsables ante los
electores. Por eso es que es tan
importante votar.

Porque un elemento muy importante del
voto es usarlo para controlar.

Elecciones rurales.

Gloria Cuartas, alcaldesa
de Apartadó en 1996.
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Por ejemplo en el Congreso, normalmente surgen controversias y debates
sobre qué leyes escoger. Por eso debemos estar al tanto sobre qué leyes
votaron nuestros representantes para saber si los queremos elegir de nuevo
o no. A ellos les dimos el poder de decidir por nosotros.  Por eso es tan
importante que los ciudadanos "vigilen" por medio del voto lo que hacen sus
representantes.  Debemos estar informados y decidir si nos gustaron sus
decisiones.  En caso contrario, no debemos volver a votar por esas personas.
Tampoco volver a votar por un alcalde que no cumplió con nada de lo
prometido o por un partido político cuyos representantes votaron en el
Concejo, en la Asamblea o en el Congreso por muchas ideas contrarias a
las nuestras.

Todos los colombianos mayores de 18 años y que tengan cédula de
ciudadanía pueden votar en las diferentes jornadas electorales para elegir:

– Presidente y vicepresidente.
– Senadores.
– Representantes a la Cámara.
– Gobernadores de departamento.
– Diputados de la Asamblea Departamental.
– Alcalde del municipio.
– Concejales.
– Ediles.

A la derecha, Antanas Mockus, alcalde
de Santafé de Bogotá en 1996.
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El plebiscito

El plebiscito es un pronunciamiento ciudadano
sobre la gestión de algún funcionario elegido
popularmente, para que continúe en el cargo
o se retire de él.

Los casos en que se puede aplicar el plebiscito
están sujetos a la ley.

El referendo

El referendo es un pronunciamiento ciudadano
sobre una reforma constitucional o una ley.
Con su voto las personas aprueban o
desaprueban que la reforma ponga
en práctica.

Esta forma de participación se aplica
especialmente en los siguientes
casos:

– Reforma constitucional
– Derogatoria de leyes
– Aprobar o improbar nuevas leyes.

La consulta popular

Es un llamado que se hace al pueblo para que
apruebe o rechace medidas importantes para la vida
del país.

La consulta la puede hacer el presidente sobre
decisiones de importancia nacional. El resultado
de la consulta es de cumplimiento obligatorio.

La consulta también la pueden hacer los
gobernadores sobre asuntos
de la vida del departamento.
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El cabildo abierto

El cabildo abierto es una reunión pública y libre
de los habitantes de un municipio para debatir
asuntos de interés colectivo y proponer medidas
que deben ser estudiadas por la administración
local.

Iniciativa popular legislativa

La iniciativa popular legislativa es un
instrumento de participación que permite a un
grupo de ciudadanos proponer proyectos de
ley, ordenanzas de decretos y de acuerdos.

Iniciativa popular de reforma constitucional

Por medio de este instrumento de la democracia participativa, un
número de ciudadanos equivalente por lo menos al 5% del censo
electoral, puede presentar proyectos de reforma constitucional.

También mediante ley del Congreso, puede disponerse que el
pueblo, en votación popular, decida si convoca a una Asamblea
Constituyente.

Revocatoria del mandato

Los electores pueden decidir que sus representantes
continúen o no en el cargo para el cual fueron
electos. Se aplica a congresistas y senadores
por circunscripciones especiales; diputados,
alcaldes y concejales municipales y
distritales; ediles o miembros de las Juntas
Administradoras Locales. Se excluyen de la
revocatoria al presidente y al vicepresidente
de la República.
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La participación en el municipioLa participación en el municipioLa participación en el municipioLa participación en el municipioLa participación en el municipio

¿Qué es un municipio?

El municipio es la expresión de la necesidad de vivir en comunidad, de
asociarse y de realizar tareas que significan el bien común.

Nuestra vida diaria en comunidad ocurre en el municipio. En él encontramos
la posibilidad de vivir dignamente y de crecer como miembros de una
comunidad, con derechos y deberes. En el municipio influyen especialmente
los intereses más inmediatos de las personas.

El municipio como primera opción de participación política

Como organización
política, el municipio es
la realidad más cercana
de participación política,
económica y social. Por
eso, el municipio es el
primer escenario político
donde podemos hacer
efectiva la democracia.
Si no hay democracia en
el municipio, tampoco
habrá democracia en el
país.

En el municipio se ponen
en práctica varios

instrumentos de la democracia participativa, como el voto, el plebiscito, el
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato.

La reforma municipal que entró en vigencia con la nueva Constitución
Política de Colombia establece como objetivos:

– Garantizar que la democracia sea más participativa, al establecer la
elección directa de los gobernantes más próximos.
– Promover una mayor participación de las regiones y provincias en la
solución de los problemas locales.
– Lograr que el municipio sea un instrumento de descentralización
administrativa.
– Fortalecer la economía de los municipios.
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Mercado en Villa de Leiva, Boyacá.
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La asociación y la participación

Para la participación política es
muy importante estar asociado
con otros. Para esto son los
partidos. Las personas que tienen
ideales comunes se reúnen para
conseguir o incrementar el poder
y así sacar adelante estas ideas.
Por eso, la Constitución dice que
garantiza a las personas "el
derecho a fundar, organizar y
desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la
libertad de afiliarse a ellos o de
retirarse". También se garantiza
a los grupos sociales el derecho a
manifestarse y a participar en
eventos políticos y a inscribir
candidatos a las elecciones.

Para que los partidos o
movimientos sociales puedan
existir, el Estado contribuirá a la
financiación del funcionamiento
de las campañas electorales de
los partidos y movimientos
políticos, siempre y cuando
tengan un mínimo determinado
de votos en las elecciones.
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La abstención

Cuando las personas se sienten inconformes
con los políticos, muchas veces se abstienen
de votar. El problema de esta solución es que
la situación se va agravando. Cuando los
políticos no sienten que los controlan ni les
piden que rindan cuentas, van afianzando
conductas reprobables porque sienten que se
"pueden salir con la suya". Además, estas
situaciones generan desesperanza en las
personas al pensar que no tienen poder
ni posibilidad para solucionar los
problemas.

Como puedes ver, tu
participación es importante
para que la sociedad
funcione adecuadamente.
Cuando las sociedades
tienen problemas es porque
sus miembros están dejando
de participar en forma
adecuada. No debemos
solamente preguntarnos qué
nos están haciendo los
demás o el gobierno.
Debemos preguntarnos qué
puede hacer cada cual para
contribuir a vivir en una
Colombia justa y en paz, en
la que todos tengamos la
posibilidad de
desarrollarnos como seres
humanos libres y
responsables.
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Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Consulta con varias
personas (tus padres, tu
profesora, los vecinos, tus
compañeros) y de acuerdo
con los que conoces
responde en tu cuaderno:

– ¿Cuáles son los partidos
que tienen mayor acogida
en tu comunidad?

Compara tus respuestas
con las de tus compañeros.

Elabora en tu cuaderno un
listado de esos partidos.

Reúnete con otros compañeros y pónganse de acuerdo con el profesor o
profesora y los demás compañeros.

Cada grupo debe elegir al menos dos partidos para su trabajo.

2.2.2.2.2. Una vez elegidos éstos, desarrollen las siguientes tareas:

• Consulten al menos a tres personas que simpaticen con cada partido de
los que ustedes eligieron. Pregúntenles:

a. Cuáles son los ideales del partido.

b. Qué es lo que más les gusta del partido

c. Algo que les disgusta del partido.

d. Cómo han podido participar en las decisiones importantes del país
gracias al partido.

También pueden tomar la información de lo que oyen en la radio; si es
posible lean el periódico, revistas, vean la televisión cuando hablan los
representantes de los diferentes partidos. Si hay una oficina de algún
partido, visítenla.

Campaña política en el Tolima.
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•. Con base en la información recogida completen el siguiente cuadro:

3.3.3.3.3. A partir del análisis de la información, determinen cómo presentar a sus
compañeros cada uno de los partidos elegidos.  Si otros grupos trabajaron
con los mismos partidos, comparen su información con la de ellos,
analícenla y entre todos saquen conclusiones.

Para hacer su presentación encuentren las diferencias y semejanzas entre
los diferentes partidos.

4.4.4.4.4. Reúnan el trabajo de todos los compañeros y organicen un cuadernillo
en el que presenten las propuestas e ideales de los partidos analizados.
Este cuadernillo puede servir como material de consulta a otros compañeros
de la escuela.

PersonaPersonaPersonaPersonaPersona
entrevistadaentrevistadaentrevistadaentrevistadaentrevistada Partido APartido APartido APartido APartido A Partido BPartido BPartido BPartido BPartido B

Ideales del
partido

Lo que más
me gusta

Ideales del
partido

Lo que más
me gusta

Lo que menos
me gusta

Lo que menos
me gusta

Persona 2Persona 2Persona 2Persona 2Persona 2

Persona 1Persona 1Persona 1Persona 1Persona 1

Persona 3Persona 3Persona 3Persona 3Persona 3



Unidad 5 - Guía 3 77

5.5.5.5.5. Elige tres o cuatro problemas de tu comunidad y escribe el discurso que
cada uno de los políticos de cada partido podría decir para convencer a los
electores de que voten por él para alcalde del municipio.

6.6.6.6.6. En el cuadernillo añadan las conclusiones generales del curso en cuanto
a lo que piensan de los partidos políticos.

7.7.7.7.7. Reflexiona con tus compañeros: ¿lo que perdura en los partidos son las
personas o son las ideas? ¿Por qué?

Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

¿Qué ventajas y desventajas encuentras entre
pertenecer a un partido y no pertenecer a ninguno?
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Unidad 6
El nacimiento de una nación

Batalla del
Alto Palacé.

Batalla de
Calibío.
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Buscando cómo gobernarnosBuscando cómo gobernarnosBuscando cómo gobernarnosBuscando cómo gobernarnosBuscando cómo gobernarnos

Las repúblicas actuales son resultado de un proceso de cambio que
se empezó a gestar en el mundo desde el siglo XV y que se definió
entre los siglos XVIII y XX. Las revoluciones holandesa, inglesa,
francesa y norteamericana fueron en todo ese proceso hitos muy
importantes que influyeron sobre las luchas de Independencia que
se libraron en Suramérica desde principios del siglo XIX.

En esta Unidad estudiarás la coyuntura revolucionaria que se vivía
en el mundo a finales del siglo XVIII y cómo influyó en el proceso de
Independencia de Colombia. Verás cómo los protagonistas de este
proceso se enfrentaron a dilemas que tenían que ver con los
objetivos del movimiento revolucionario y con la manera como dicho
movimiento se debía conducir. No hubo, como a veces se piensa,
una sola solución para los problemas que se presentaban al final del
período colonial. Una vez conquistada la Independencia, tampoco
hubo una sola forma de gobernar nuestro país. Por el contrario,
surgieron muchas posiciones opuestas que se desarrollaron a lo
largo de la vida republicana y que, de alguna manera, aún hoy
persisten.

Es importante que estudies este tema porque muchas de las
características que tenemos hoy como nación empezaron a cobrar
forma con el proceso de Independencia.
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Batalla de
Río Palo.
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�Guía 1 El escenario mundial

¿En qué países sabes que existe hoy un rey o una reina?

¿Qué crees que hace el monarca en un país como esos? ¿Puede decidir él
solo cómo gobernar a su pueblo?

¿Cómo se eligen los gobiernos y los gobernantes en la actualidad?

¿Qué diferencias hay entre una monarquía y una república?

¿Qué son los partidos políticos?

En qué caso hay cambios parciales, ¿en una reforma o en una revolución?

En qué caso hay cambios totales, ¿en una reforma o en una revolución?
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El Palacio del Escorial, en Madrid,
residencia de la realeza española.

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas
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La Reina Isabel de Inglaterra.
Obra de Beatriz González.



Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo
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Tres grandes revolucionesTres grandes revolucionesTres grandes revolucionesTres grandes revolucionesTres grandes revoluciones

Entre 1770 y 1850 el mundo se estaba transformando profundamente
y a gran velocidad. Tres de los más importantes acontecimientos de la
historia universal ocurrieron en ese período: la Revolución de las colonias
norteamericanas, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos
hechos se consideran fundamentales porque la vida antes de los gobiernos
constitucionales y de la aparición de las fábricas era muy diferente de lo
que terminó siendo después.

Estas revoluciones tuvieron sus raíces en procesos que habían comenzado
tres siglos atrás. Antes de ellas, en la mayoría de las regiones del mundo,
existían reinos o imperios gobernados por monarcas que tenían mucho
poder. En ciertos casos, algunos grupos habían logrado controlar el poder
de los reyes por medio de un parlamento, pero esto no era muy
generalizado.
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El Congreso de los Estados Unidos, vota la independencia del Imperio Inglés.
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En las luchas entre reyes y parlamentos, finalmente, fueron los reyes quienes
perdieron el poder. A lo largo del siglo pasado y a principios de éste, casi
todos los países del mundo se convirtieron en repúblicas, donde los
gobernantes son elegidos por la mayoría de los ciudadanos.

En el campo económico ocurrió algo semejante. Entre el siglo XVIII y
principios del XX, Europa logró tomar el control del mundo. Buena parte
de Asia, África y América pasó a depender política y económicamente
de distintos países europeos. Nunca en la historia había ocurrido
algo parecido.

La conquista de América jugó un
papel muy importante en el

desarrollo económico europeo. El oro
y la plata que llegaban de las colonias

americanas le sirvieron a Europa para
pagar las especias, textiles y otros bienes

que se producían en Oriente.

Los esclavos que los europeos traían a
América ayudaron a que la producción de

caña de azúcar, tabaco y algodón creciera y se
sostuviera a muy bajo costo. La producción y el

comercio mundiales crecieron aceleradamente.

El rey de Francia, Luis XVI es
guillotinado. Su muerte fue una victoria

para los radicales republicanos.



A medida que aumentó el comercio mundial, también lo hizo la demanda.
La necesidad de satisfacer el mercado mundial, a la que ya no podía
responder la producción artesanal, llevó a crear nuevas máquinas
y procesos de producción, lo mismo que nuevos sistemas de transporte y
distribución. Europa empezó a producir bienes (paños, armas de fuego,
barcos, instrumentos de navegación, herramientas) que se vendían en todo
el mundo. Las revoluciones económicas y científicas se desarrollaron juntas y
se estimularon la una a la otra.

Unidad 6 - Guía 1 83

La industria pesada necesitaba del Parlamento que es lo mismo que el
Congreso. La palabra parlamento viene de "parlar" o "hablar"; es
decir que es el lugar donde las personas hablan acerca de las cosas
que interesan a todos. Es el lugar público donde se realizan los
debates sobre los asuntos de interés general. El Parlamento en
Inglaterra, donde se llevó a cabo una de las primeras revoluciones
políticas en el siglo XVIII, regulaba el poder de los reyes y defendía los
derechos de la gente.

La industria pesada necesita de
trabajadores especializados y
altas inversiones de dinero.
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Las ideas liberalesLas ideas liberalesLas ideas liberalesLas ideas liberalesLas ideas liberales

La preocupación de las personas por el uso de la razón llevó a conocer
nuevas cosas y a crear nuevas formas de trabajar. Lo divino, lo religioso,
perdió importancia frente a lo terreno. Los grandes descubrimientos habían
agudizado la curiosidad. La gente trató de comprender y saber las cosas
a partir de la experiencia. De esta manera nació el espíritu científico.

Aparecieron nuevas actitudes frente a la naturaleza, a la sociedad y a la
cultura, que se expresaron en las ideas revolucionarias, que en su conjunto
se conocieron como ideas liberales. La educación pasó a ocupar el primer
plano: una buena educación debía permitir que el individuo se desarrollara
y que los soberanos gobernaran con justicia.

En distintos países, filósofos, escritores y hombres de ciencia contribuyeron
con su pensamiento a expresar y difundir las nuevas ideas. He aquí algunos
de ellos.

HUGO GROCIO, 1583-1645.
Teólogo holandés. Se opuso a la
idea de que la ley provenía de un
mandato de Dios. Según él, la ley
es producto de la sociedad.
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OLIVERIO CROMWELL, 1599-1658.
Cromwell fue el jefe de la Revolución
Inglesa. Afirmó que las personas son,
a los ojos de Dios, el origen de todo
poder justo. La gente del común en el
parlamento es escogida y representan
a las personas; por eso tienen el poder
supremo de Inglaterra.

JOHN LOCKE, 1632-1704. Filósofo inglés.
Para este filósofo, el gobierno es un
contrato entre gobernantes y gobernados.
Las leyes naturales dan origen a los
derechos naturales del hombre, que son
individuales y no negociables .
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VOLTAIRE, 1694-1778. Escritor
francés. Pensaba que la tolerancia y
la razón son la base de todo
progreso. En sus obras defendió la
libertad de cultos.
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BARÓN DE MONTESQUIEU, 1689-
1755. Escritor francés. Afirmó que
las bases de la felicidad humana son
la libertad de educación, la libertad
de expresión y de prensa.
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JUAN JACOBO ROUSSEAU, 1712-
1778. Escritor francés. Opinaba que
los ciudadanos tienen iguales
derechos y participan de la
soberanía popular, cuya máxima
expresión es la ley, por ser resultado
de la voluntad general.
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Las ideas de estos hombres influyeron mucho en  hechos históricos como:

LA REVOLUCIÓN NORTEAMERICANA, 1776.
Todos los hombres son creados iguales, tienen derecho a la vida, a la
libertad y a la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son instituidos entre
los hombres y derivan su poder justo del consentimiento de los gobernados.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 1779.
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE.
Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El fin de toda
organización política es mantener los derechos naturales: la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
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Con base en las ideas liberales, los pueblos de Norteamérica y Europa
conquistaron y defendieron el derecho a controlar al gobierno, la libertad
de asociarse y la libertad de prensa. Libertad, igualdad y fraternidad fueron
en adelante los ideales que inspiraron las revoluciones que ocurrirían en
todo el mundo.

LA IMPRENTA

Fueron los chinos quienes inventaron los caracteres móviles o tipos para
componer e imprimir textos. Sin embargo, en Europa no se conoció ese
invento durante mucho tiempo. El procedimiento tradicional para hacer
libros era la copia a mano. Este trabajo era muy lento y no podía satisfacer
la demanda constante de libros.

Juan Gutenberg fue el primero en utilizar los tipos en Europa, hacia 1450.
A él se le atribuye el invento de la imprenta.

También el papel fue un invento de los chinos (siglo I a.C.). Los árabes se lo
transmitieron a los europeos hacia los siglos XII-XIII. El invento del papel y la
imprenta permitieron reproducir los libros de manera mecánica y en gran
cantidad.

La imprenta se difundió rápidamente
por toda Europa. En 1480, más de
110 villas europeas tenían talleres de
impresión. A principios del siglo XVI,
se sumaron 130 talleres más. Las
imprentas empezaron a jugar un
papel cultural fundamental;
igualmente, adquirieron gran
importancia económica.

En la época de las grandes
revoluciones, la imprenta jugó un
papel muy importante. Gracias a la
ésta, la difusión de las ideas por
medio de los periódicos fue muy
rápida. La gente se enteraba de lo
que estaba ocurriendo en su región y
en el resto del mundo. Los impresores Bernard Cennini

y su hijo Tito Lessi. 1471.
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Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Interpretemos documentos. Observa las dos ilustraciones de diferentes
escenarios de gobierno y responde las preguntas.

¿Qué diferencias encuentras entre estos dos escenarios?
¿Cuál de los dos ya no existe de la misma forma en el mundo actual?
¿Qué cosas que puedes ver en las ilustraciones indican cómo pueden ser
las relaciones entre las personas en cada sitio?
¿En cuál caso crees que hay alguien único que manda? ¿Cómo puedes
saberlo?
¿En cuál caso se deciden las cosas por el voto de todas las personas?
¿Cómo puedes saberlo?

2.2.2.2.2. Imagina que eres un revolucionario francés y vives en París en 1792.
Alguien te hace una entrevista, cuyo cuestionario es el siguiente:

¿Cómo era la vida política de su país antes de 1789? ¿Qué derechos
tenía usted como ciudadano?
¿Cómo es la vida política después de 1789? ¿Qué derechos tiene usted
ahora?
¿Cuál era el papel del Rey en Francia antes de la Revolución?
¿Cuál es el papel del Rey en Francia, después de la Revolución?
¿Cómo se trata a los esclavos en Francia después de la Revolución?

Escribe las respuestas al cuestionario en tu cuaderno.
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

¿Cómo influyen otros países sobre Colombia en la actualidad?

1.1.1.1.1. Elabora una lista en la que expliques cómo se manifiesta esa influencia en
los siguientes aspectos:

Conversa con tus familiares
sobre esta influencia.
Discutan sus características
en conjunto. Finalmente,
escribe un texto en el que
expliques en qué casos es
beneficiosa la influencia de
otros países y en qué casos
no lo es.

2.2.2.2.2. Escribe un breve texto en
el que des respuesta a la
siguiente pregunta:

¿Qué papel cumplen los
medios de comunicación en
la influencia que tienen
otras culturas sobre la
nuestra?

– POLÍTICA
Forma de gobierno

 – CULTURA
Música

Literatura
Cine

Televisión

-DEPORTE
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La lucha por la emancipación

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas

Firma del Acta de Independencia en el Cabildo
de Santa Fe, el 20 de julio de 1810.
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1.1.1.1.1. Observa la obra y descríbesela a uno de tus compañeros.

¿Cómo están vestidos los personajes?
¿Qué están haciendo?
¿Puedes reconocer a alguno de ellos?
¿Dónde crees que tiene lugar este evento?

Vocabulario

¿Qué significado le das a…?

• Nación • República • Centralista
• Emancipación • Patriotas • Federalista
• Monarquía • Chapetones
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Elabora un mapa actual de Suramérica y compáralo con el que encuentras
en esta página.

¿Qué países actuales fueron parte de la Nueva Granada?

¿Qué países actuales no fueron parte de la Nueva Granada?

¿Cuáles eran las ciudades más importantes en la época de la Nueva
Granada?

¿En la actualidad, cuáles son las ciudades más importantes de los países que
conformaron la Nueva Granada?

División política del Virreinato al comienzo de la guerra de Independencia (1810).



Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

Influidos por lo que pasaba
en el mundo, especialmente
en Europa, en los inicios del
siglo XIX, los americanos
estaban enfrentados a
dilemas políticos difíciles de
resolver. No sabían qué
sería lo mejor: buscar
independizarse de la madre
patria o seguir bajo el
mandato de sus monarcas;
mejorar la agricultura para
exportar o promover
algunas industrias.

Hacia 1808 empezaron a
llegar a la Nueva Granada
noticias alarmantes de los

graves acontecimientos que se sucedían en España. El rey Carlos IV era
incapaz de gobernar debido a su debilidad y avanzada edad. Su hijo
conspiraba para poder subir al trono.

Por otra parte, el emperador francés Napoleón Bonaparte, quien deseaba
convertir a toda Europa en un imperio bajo el mandato de Francia, había
comprendido que las peleas entre los miembros de la familia real española
lo favorecían. En mayo, Napoleón forzó al rey Carlos y a su hijo a renunciar
al trono en su favor, y nombró a su hermano, José Bonaparte, rey de España
y de sus colonias. A José el pueblo no lo quería mucho, y lo apodó "Pepe
Botellas".

Estos hechos produjeron un gran movimiento popular en Madrid, que fue
reprimido de manera sangrienta el 2 de mayo de 1808. El rechazo a los
franceses fue general en España. Los dirigentes españoles trataron de
solucionar esta crisis creando juntas de gobierno, que se declararon como
defensoras de los derechos del hijo de Carlos IV, llamado Fernando VII,
a ocupar el trono del imperio español.
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"Fusilamientos del dos de mayo".
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Criollos: palabra aplicada a los hispanoamericanos descendientes de españoles.

El Memorial de AgraviosEl Memorial de AgraviosEl Memorial de AgraviosEl Memorial de AgraviosEl Memorial de Agravios

Las noticias de los cambios que ocurrían en Europa, crearon en la Nueva
Granada, a fines del mismo año, problemas similares a los que se habían
presentado en España. Los criollos decían que si el legítimo rey de España
no era quien gobernaba, se debía definir quién tenía la autoridad para
gobernar las colonias. En la Nueva Granada, al igual que en el resto de las
colonias españolas, los criollos rechazaron la dominación francesa y
formaron juntas defensoras de Fernando VII.

El 6 de septiembre de 1809, se celebró en Santa Fe de Bogotá una Junta
Extraordinaria para defender al Rey. Sin embargo, causaba resentimiento
el hecho que los americanos no pudieran asistir a las juntas en España en
igualdad de condiciones que los españoles. Por esta razón, se le solicitó
a Camilo Torres, abogado de Popayán, que redactara un documento de
protesta que recogiera el descontento de esta colonia. En esta queja,
conocida como Memorial de Agravios, Torres insistía en que todos
pertenecían por igual a la nación española. Por tanto, los americanos
debían ser tratados de manera similar a los nacidos en España.
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MEMORIAL DE AGRAVIOS

 "América y España son dos partes integrantes y constituyentes
de la Monarquía española y bajo este principio y el de sus
mutuos y comunes intereses jamás podrá haber un amor
sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de
derechos... Así, no hay que engañarnos en esta parte; tan
españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan
acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y
prerrogativas del resto de la nación española, como los que,
salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron
sucesivamente la Península".

El Memorial de Agravios da cuenta de que los criollos, en un
primer momento, no buscaban separarse de España. Ellos
sentían que estas colonias ya habían crecido lo suficiente como
para que la madre patria les otorgara la posibilidad de decidir
sus asuntos por sí mismos. Deseaban que se suprimieran los
privilegios que tenían los españoles llegados directamente de
España. También reclamaban libertad para comerciar con
naciones distintas a España. La discriminación de que eran

víctimas hizo que los criollos perdieran la confianza
en la Madre Patria, a la cual miraban ahora como
una fuente de injusticias.
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CAMILO TORRES

Nacido en Popayán, el 22 de
noviembre de 1766, abogado del
Colegio del Rosario, puede ser
considerado como el personaje
opuesto a Nariño. Antonio Nariño
buscaba que en la Nueva Granada
se adoptaran los sistemas políticos
liberales que estaban naciendo en
Europa, mientras que Torres buscaba
soluciones al nuevo gobierno
inspirado en la forma en que estaba
organizado el Estado en España.

Esto es lo que precisamente plantea
en el Memorial de Agravios. En ese
documento, Torres reclamaba la
igualdad de los criollos frente a los
españoles, pero no la libertad total,

que sí perseguía Nariño. Su participación durante la Patria Boba
siempre estuvo en el lado opuesto a Nariño, defendiendo el
federalismo. En defensa de esta forma de gobierno, Torres fue el
redactor del Acta Federal, que creaba las Provincias Unidas de la
Nueva Granada en 1811, inspirada en la Constitución federal de los
Estados Unidos. El Acta Federal, sin embargo, tenía como propósito
defender la forma como estaban organizadas las provincias en la
colonia, y no la conformación de un país nuevo, ni el surgimiento de
nuevas provincias. Torres estaba más interesado en conservar la forma
como se encontraba organizado el poder, que permitir nuevas
organizaciones del mismo. Por sostener estas posiciones, en
1812 fue nombrado presidente del Congreso
de Provincias Unidas, cargo que ejerció
hasta 1814. Fue fusilado por Pablo Morillo
en 1816.

Ejecución de Camilo Torres.
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El movimiento revolucionario de 1810El movimiento revolucionario de 1810El movimiento revolucionario de 1810El movimiento revolucionario de 1810El movimiento revolucionario de 1810

Como resultado del descontento, los criollos empezaron a organizarse en
juntas de gobierno en diversas ciudades de la Nueva Granada.

Comenzó Cartagena el 14 de junio de 1810, cuando el Cabildo de la
ciudad desconoció al gobernador y estableció en su reemplazo una junta de
gobierno. Otros cabildos empezaron a hacer lo mismo: el 3 de julio lo hizo
el de Cali; el 4 de julio, el de Pamplona; el 11 de julio, el de El Socorro, y el
20 de julio el de Santa Fe de Bogotá. En las Actas que se firmaron en estos
momentos se seguía reconociendo como rey a Fernando VII, pero se exigía
la independencia de la Junta Central española, y se insistía en una mayor
presencia de los criollos en el manejo del gobierno.

Los acontecimientos del 20 de julioLos acontecimientos del 20 de julioLos acontecimientos del 20 de julioLos acontecimientos del 20 de julioLos acontecimientos del 20 de julio

De todos estos movimientos, el más conocido es
el sucedido en Santa Fe de Bogotá, debido a
que aquí se encontraban la sede del gobierno
colonial y la residencia del virrey. Por esto es
que el 20 de julio de cada año celebramos el
día de la Independencia Nacional.

Para ese día, en 1810, un grupo de criollos,
encabezados por Camilo Torres, Francisco José
de Caldas, Joaquín Camacho, José Acevedo y
Gómez y José María Carbonell, organizó con
anticipación una revuelta contra el gobierno
español. Todo se planeó para ese día, 20 de
julio, por ser un viernes, día de mercado. Por
ese motivo, la plaza mayor estaba llena de
gente del campo y de la ciudad. En esos días
se realizaba el recibimiento de Antonio
Villavicencio, comisionado de la Junta Central
de España, quien venía a dialogar con los
criollos. Como parte del plan de la revuelta que
estaban organizando, los criollos planearon
una recepción a Villavicencio, y necesitaron un
florero que pidieron prestado al español José
González Llorente. Éste se negó a prestar el
florero y ofendió a los americanos.

La pelea entre el patriota Antonio
Morales y el comerciante español José

González Llorente dio ocasión al
levantamiento popular y a la instalación

de la Junta Suprema de Santa Fe.
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Este hecho sirvió de pretexto para iniciar la protesta contra los
"chapetones", como se les llamaba despectivamente a los españoles. La
multitud, que desde las horas de la mañana llenaba la plaza mayor,
comenzó a apedrear las casas de los españoles y a dar vivas a los
americanos, gritando "cabildo abierto, junta...". El cabildo, era el órgano
de gobierno municipal. Se podía reunir de manera extraordinaria, para que
las personas del pueblo pudieran elevar sus peticiones.

La revuelta del 20 de julio concluyó con la formación de la Junta Suprema
de Gobierno y la firma del Acta de la Revolución. En el Acta se continuaba
guardando fidelidad a Fernando VII y se reconocía la legalidad de la
autoridad del rey. La Junta nombró como presidente al virrey Amar y Borbón
y como vicepresidente a un criollo, José Miguel Pey.

En ese momento no se reclamaba una independencia total de España. Se
declaraba la autonomía de las provincias neogranadinas. Los criollos no
aceptaban que la Nueva Granada fuera considerada como una simple
colonia; pedían que
fuera tenida en
cuenta como una
provincia más
de España,
que no
necesitaba
intermediarios
del Rey.
No nos
estábamos
emancipando,
pero sí se inició el
camino que poco a
poco nos iba a llevar
a la independencia total.

Algunos fragmentos del famoso florero de
Llorente se encuentran en la actualidad en el
Museo del 20 de Julio de Santafé de Bogotá.
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Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá.
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El primer gobierno republicanoEl primer gobierno republicanoEl primer gobierno republicanoEl primer gobierno republicanoEl primer gobierno republicano

Los acontecimientos sucedidos en la capital y en las otras ciudades dieron
inicio a una nueva vida para la Nueva Granada. Pero se trataba de un
camino de difícil recorrido. Los criollos, ahora con el control del gobierno,
descubrieron que gobernar era más complicado de lo que pensaban.

Las dificultades comenzaron por la forma como se inició la emancipación.
Como cada provincia había formado su propia Junta de Gobierno, cada
una buscaba que la consideraran como un Estado aparte. Además, se
trataba de regiones que se habían formado muy aisladas entre sí. Por esto
no reconocieron a la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá la autoridad
central que pretendió ejercer sobre las demás.

Así, comenzaron a aparecer divisiones entre los criollos, que no se ponían
de acuerdo en la forma de organizar el gobierno. Por eso, cuando la Junta
de Santa Fe de Bogotá invitó a todas las provincias a asistir a un Congreso
para organizar el Estado y elaborar una Constitución, sólo asistieron seis
provincias de la Nueva Granada. Además, tres provincias continuaban
siendo fieles al rey: Santa Marta, Popayán y Pasto.
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Pero las divisiones no se presentaban sólo
entre las provincias y Santa Fe de Bogotá. En
el interior de las provincias también se
presentaban fuertes divisiones. Muchas
poblaciones querían separarse y constituirse
como provincias nuevas. El deseo de
autonomía era general en toda la colonia de
la Nueva Granada.

Entre los criollos se fueron formando partidos,
es decir posiciones distintas sobre la
organización del gobierno. Desaparecida la
autoridad de España, cada provincia aprobó
su propia Constitución. Así comenzó a
aparecer el partido federalista, dirigido por
Camilo Torres, que se impuso en las
provincias. En el otro extremo se encontraba
Santa Fe de Bogotá, que ante la imposibilidad
de llegar a acuerdos con las provincias,
proclamó el Estado de Cundinamarca, bajo la
forma de monarquía constitucional, y jurando
todavía fidelidad a Fernando VII.

El Estado de Cundinamarca tuvo dos presidentes. Jorge Tadeo Lozano, hasta
el 21 de septiembre de 1811 y luego, Antonio Nariño, quien dirigió el
partido centralista. Sostenía la idea de que se necesitaba un gobierno fuerte,
que se encargara de organizar la nación y la defendiera de los españoles.
Su periódico "La Bagatela" sirvió de vocero del centralismo.
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Una calle de Pasto.



Los federalistas lograron crear una
Confederación de las Provincias Unidas
de Nueva Granada, con participación de
cuatro provincias, que se declararon
Estados libres, soberanos e
independientes. Cundinamarca se opuso,
y rápidamente el conflicto dejó de ser
político y se convirtió en militar.

En octubre de 1812 se inició la primera
guerra civil, cuando los centralistas y
federalistas enfrentaron sus ejércitos para
imponer sus ideas. Nariño combatió
primero en Boyacá, donde fue derrotado.
El 9 de enero de 1813 triunfó en la
defensa de Santa Fe de Bogotá. Pero el
14 de mayo cayó preso en Pasto. La
ausencia de Nariño en el bando
centralista permitió que los federalistas
ganaran terreno. Así, el Congreso envió
un ejército, bajo el mando de Simón
Bolívar, un caraqueño entonces joven y desconocido, para someter a
Cundinamarca y obligarla a reconocer la Confederación. El 12 de
diciembre de 1814 Bolívar se tomó a Santa Fe de Bogotá, quedando
Cundinamarca dentro de la Confederación.

Debido a las confrontaciones entre los dirigentes de la Independencia, la
disputa política de los partidos y la aparición de un regionalismo extremo, el
período comprendido entre 1810 y 1815 se conoce con el nombre de la
Patria Boba.

La unión que se logró con el triunfo de Bolívar no fue total. A pesar de que el
futuro Libertador inició en enero de 1815 una campaña militar en el bajo
Magdalena, desalojando a los realistas, Cartagena se opuso a colaborar,
razón por la cual Bolívar salió al exilio en Jamaica.

La división de los patriotas era tan profunda que les impedía ver la cercanía
de la reconquista española. El 18 de agosto de 1815 el general español
Pablo Morillo, a la cabeza de un poderoso ejército, inició el sitio de
Cartagena. Esta ciudad fue tomada por los españoles el 6 de diciembre,
luego de la muerte de buena parte de su población. Se daba así inicio al
"régimen del terror".
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Antonio Nariño.

Ó
LE

O
 JO

SÉ
 M

A
RÍ

A
 E

SP
IN

O
SA

. M
U

SE
O

 2
0 

D
E 

JU
LIO

. A
RC

H
IV

O
 E

RN
ES

TO
 M

O
N

SA
LV

E.



100 Ciencias Sociales 5

ANTONIO NARIÑO

Perteneciente a una familia
acomodada, nació Nariño el 12

de marzo de 1760 en Santa Fe
de Bogotá. Realizó estudios de
Filosofía y Jurisprudencia en el
Colegio de San Bartolomé.

Como muchos jóvenes de su
clase, luego de ocupar un alto
cargo en la administración
colonial, se dedicó al comercio

de exportación de quina, tabaco y
cacao. Sin embargo, Nariño tenía cierto interés por la cultura
política europea, que lo hacía diferente a la mayoría de los
jóvenes de su generación. Nariño leía los periódicos europeos,
y en su casa realizaba reuniones con los pocos
santafereños interesados en discutir las noticias sobre las
revoluciones políticas que se sucedían en el exterior.

Poseedor de una inmensa biblioteca, Nariño también
era dueño de una imprenta, donde, en agosto de
1794, imprimió los Derechos del Hombre, de un
texto que le prestó un oficial de la guardia del virrey.
Las consecuencias de esta traducción fueron tan profundas, que por
esto se ha llamado a Nariño El Precursor. Las autoridades coloniales
tomaron preso a Nariño, lo condenaron a diez años de cárcel, le
confiscaron sus bienes, y decretaron su expulsión perpetua de
América.

Después de lograr evadirse de la cárcel, Nariño se dedicó a buscar
ayuda para la independencia, y regresó a la Nueva Granada, pero
fue detenido de nuevo en Cartagena, donde se encontraba cuando
se inició el proceso de Independencia, en 1810. Liberado, ocupó la
presidencia de Cundinamarca, desde donde defendió el centralismo
como forma de gobierno.

Si bien Nariño es recordado por su vida trágica y
la defensa del centralismo, fue más importante por
la defensa de las libertades, la búsqueda de la

democracia en todos los niveles y su posición
civilista como base de la República.



Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio.
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LA RECONQUISTA ESPAÑOLALA RECONQUISTA ESPAÑOLALA RECONQUISTA ESPAÑOLALA RECONQUISTA ESPAÑOLALA RECONQUISTA ESPAÑOLA

Mientras en la Nueva Granada se vivía en la Patria Boba, en España los
ejércitos reales habían expulsado al invasor francés. Fernando VII había
subido al trono e inmediatamente ordenó la reconquista de sus colonias.
Nombró a Pablo Morillo para que reconquistara Nueva Granada y a
Venezuela. Morillo inició la guerra atacando a Cartagena, ciudad que a pesar
de su heroica resistencia, cayó luego de un sitio de 106 días. Después, los

ejércitos españoles se dirigieron a Santa Fe de Bogotá,
donde Morillo reorganizó el gobierno colonial

español. Es bueno aclarar que, en un comienzo,
los españoles fueron bien recibidos por la

mayoría de la población, que ya estaba
cansada del desorden de la Patria

Boba. Pero la forma violenta en que
Morillo trataba a los patriotas que
cayeron prisioneros fue modificando
la actitud hacia los españoles. Un

tribunal especial condenó a muerte a
numerosos patriotas. Francisco José de

Caldas, Camilo Torres, José María Carbonell, Antonia Santos, Policarpa
Salavarrieta, llamada "La Pola", fueron pasados por las armas.

Las sangrientas medidas
radicalizaron el movimiento de
independencia. La "guerra a
muerte" de Morillo hizo inevitable
que los neogranadinos
comenzaran a luchar contra un
solo enemigo: los españoles.

Fueron muchos los hombres y las
mujeres que se unieron a la
resistencia en los Llanos
Orientales, especialmente en
Casanare, a donde se fueron a
refugiar los que pudieron escapar
del régimen del terror que impuso
el nuevo virrey Juan Sámano. En
forma de pequeños grupos, que
combatían aprovechando la ancha llanura, se fueron organizando bajo la
dirección de Francisco de Paula Santander. Ellos mantuvieron encendida la
llama de la libertad, hasta que se unieron al ejército libertador de Simón
Bolívar, quien había regresado de las Antillas por el río Orinoco.
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LAS CAMPAÑAS LIBERTADORASLAS CAMPAÑAS LIBERTADORASLAS CAMPAÑAS LIBERTADORASLAS CAMPAÑAS LIBERTADORASLAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS

Al comenzar el año de 1818,
Bolívar comandaba un poderoso
ejército, que contaba con oficiales de
amplia experiencia como Santander y
otros. La estrategia de Bolívar era llegar
rápido al corazón de la Nueva Granada, Santa
Fe, y formar allí un nuevo gobierno. Por eso decidió
atacar por el lado que menos esperaban los españoles:
el lugar más alto de la cordillera, el páramo de Pisba.
Luego de las victorias de Paya, Pisba, Socha y Gámeza, el
ejército patriota logró derrotar al ejército español comandado por
Barreiro en el Pantano de Vargas. Esto ocurrió el 25 de julio de
1819. Días después, en el combate del Puente de Boyacá, el 7 de
agosto, se logró el triunfo patriota y la ocupación de Santa Fe de Bogotá.

UN HEROÍSMO HUMILDE

¿Quieres saber cómo un niño contribuyó maravillosamente a la libertad de tu
nación y dio un ejemplo de honradez? Pedro Pascasio Martínez Vargas era
un muchacho boyacense muy humilde y muy joven (tal vez no tenía quince
años), que formaba parte de la tropa de a pie que Bolívar y Santander
condujeron desde el Llano hasta el puente sobre el río Teatinos, cerca de
Tunja, en Boyacá, una tarde de agosto de 1819. Allí el ejército colonial
intentaría cerrarles el paso hacia la capital. Se desató así la batalla más
importante de nuestra historia. Cuando ya caía el sol y era clara la victoria de
los patriotas sobre los españoles, Pedro Pascasio encontró a un oficial
español, lujosamente vestido de azul, blanco y grana, oculto al abrigo de una
de las grandes piedras que todavía puedes ver en ese lugar. Apenas cubierto
con pantalones de manta, descalzo y armado con una humilde lanza, Pedro
Pascasio le ordenó rendirse. Con ademán elegante, casi despectivo, el
español se quitó un cinturón y se lo ofreció diciéndole: "Eres rico. Déjame ir".
Pedro Pascasio tomó el cinturón y con la lanza en la otra mano arreó al
español hasta entregarlo como su prisionero.

El español era José María Barreiro, general en jefe del ejército español. Y el
cinturón estaba repleto de morrocotas de oro.

Barreiro fue ejecutado por orden de Bolívar. El oro de las Indias, que había
atraído a los españoles tres siglos atrás, no le había servido al general para
comprar su libertad y su vida en el territorio de la hasta ese día colonia
española.
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Todos los colombianos festejamos esta fecha que significó el fin de la
dominación española en la Nueva Granada.

Los españoles derrotados se desplazaron hacia las
provincias del sur, a donde los fue a perseguir el

ejército libertador. Mientras tanto, se reunió un
Congreso en la ciudad venezolana de

Angostura. Allí se proclamó, el 17 de
diciembre de 1819, una nueva
Constitución de la República de
Colombia. Esta República estaba
conformada por la capitanía de
Venezuela y el Virreinato de la Nueva

Granada, que incluía al Ecuador. Se
suprimía el nombre de Santa Fe,

quedando sólo el de Bogotá,
como homenaje al pasado
indígena. Pero la guerra

continuó con la campaña
libertadora de Venezuela, que se

ganó en la batalla de Carabobo en 1821, y
del Ecuador, con la de Pichincha en 1822. Finalmente, la independencia del
Perú se conquistó en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho, donde
triunfó el ejército libertador comandado por Antonio José de Sucre.

Batalla de Boyacá.
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Usemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemosUsemos lo que aprendemos

1.1.1.1.1. Estudia la línea de tiempo. Luego responde las preguntas.

Fechas en la lucha por la IndependenciaFechas en la lucha por la IndependenciaFechas en la lucha por la IndependenciaFechas en la lucha por la IndependenciaFechas en la lucha por la Independencia

1810 - 18151794 1808

Publicación de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

Período de la Patria Boba
Motines
antifranceses
en España

Primera guerra
civil entre
centralistas y
federalistas

7 de agosto,
Batalla de Boyacá

Reconquista
española por
Pablo Morillo

1815 18191812

– ¿En qué año publicó Nariño la Declaración Universal de los Derechos
Humanos?

– ¿Qué diferencias existían entre centralistas y federalistas en 1812?

– ¿Entre qué años existió la llamada Patria Boba?

– El 20 de julio celebramos la Independencia de Colombia. ¿Quiénes
fueron los primeros presidentes del Estado de Cundinamarca, antecesor
de la República?

– ¿Podía la Corona Española nombrar gobernador de la Nueva Granada
en 1840?



2. 2. 2. 2. 2. En tu cuaderno elabora un cuadro como el siguiente. Revisa la guía que
acabas de leer y busca cuál era el propósito de cada persona o cosa que se
menciona. Completa el cuadro con la información correspondiente.

¿QuiénQuiénQuiénQuiénQuién? ¿QuéQuéQuéQuéQué? PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Napoleón

Juntas de Gobierno en España

Juntas de Gobierno en

la Nueva Granada

Memorial de Agravios

Acta de la Revolución

Pablo Morillo

Simón Bolívar

La Bagatela

Confederación de Provincias Unidas

Francisco de Paula Santander

Analiza el cuadro y elabora dos conclusiones acerca de los propósitos que
se buscaban en esa época.
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3. 3. 3. 3. 3. Compara los pensamientos de dos próceres de la Independencia.

En tu cuaderno, copia cada pensamiento debajo del nombre del personaje
que pudo haberlo sostenido durante su vida.

– Se necesita un gobierno fuerte, que se encargue de organizar la nación
y defenderla de los españoles.
– América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la
monarquía española.
– El nuevo gobierno debe inspirarse en la forma en que están
organizados los gobiernos liberales de Europa.
– El nuevo gobierno debe inspirarse en la forma en que está organizado
el Estado en España.
– Lo más importante para nuestro pueblo es reorganizar el gobierno
sobre la base de la igualdad de derechos de españoles y americanos.
– Lo más importante para nuestro pueblo es lograr la independencia total
de España.

Antonio Nariño Camilo Torres
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Recuerda

1. ¿Quiénes planearon el 20 de julio?

2. ¿Por qué escogieron ese día para hacer la revuelta?

3. ¿Cuál fue la primera provincia que se declaró independiente?

4. ¿En cuáles ciudades se instalaron Juntas de Gobierno?

5. ¿Por qué estaban divididas las provincias?

6. ¿Qué celebramos el 7 de agosto?

4.4.4.4.4. Secuencia e identifica eventos.

En el cuadro encuentras fechas claves en la lucha por la Independencia de la
Nueva Granada. Copia las fechas en una hoja. Investiga en la guía 1 y en
la cronología incluida al final de esta Unidad, qué evento ocurrió en cada
fecha y explica por qué fue importante.

FechaFechaFechaFechaFecha EventoEventoEventoEventoEvento Por qué fue importantePor qué fue importantePor qué fue importantePor qué fue importantePor qué fue importante

Comienza la lucha
por la Independencia

Camilo Torres redacta el
"Memorial de Agravios"

1810

1811

1812

1816

1819

1809
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Lo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vidaLo que aprendemos y nuestra vida

1.1.1.1.1. Elabora tu propia definición acerca de la palabra "autodeterminación"
y escríbela en tu cuaderno. Luego compártela con tres de tus compañeros
y observen las diferencias que puedan tener. Luego elaboren una nueva
definición entre todos y escríbanla en el cuaderno.

2.2.2.2.2. Piensen en el grupo en qué situaciones se podría dar la necesidad de
autodeterminarse. Hagan una lista de por lo menos diez situaciones
diferentes.

Luego piensen en cuáles situaciones están más y en cuales menos personas
involucradas y por qué.

Escojan una situación de esas y háganle el siguiente análisis.

a. Por qué se da la necesidad de autodeterminación.

b. Quiénes están involucrados y en qué papeles.

c. Qué elementos serían necesarios para que se diera la
autodeterminación.

d. Cómo afectaría a las personas involucradas.

e. Qué espacio y tiempo sería necesario para la autodeterminación.

f. Qué conclusiones pueden sacar de este proceso de análisis.

3.3.3.3.3. En las comunidades siempre hay personas que se distinguen por su
trabajo en función de la ciudadanía. Después de leer las biografías que se
presentan en la guía, tómalas como ejemplo y elabora una biografía de un
personaje que con tu familia consideren ha trabajado por la comunidad.
Para desarrollar este trabajo deberás actuar un poco como reportero e
investigar qué hace importante a esta persona y por qué.

Si tuvieras que calificarla, ¿la definirías como centralista o federalista
y por qué?



�Guía 3 La Gran Colombia
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Elabora un mapa de Suramérica actual. Reúnete luego con tres o cuatro
compañeros y compárenlo con el de esta página. ¿Qué diferencias
observan? ¿Por qué se dan esas diferencias? ¿Qué pasó?

Vocabulario

¿Qué significado le das a…?

• Constitución • Bolivarianos
• Gran Colombia • Santanderistas • Congreso

Recuerda

Recuerda qué es una Constitución y para qué le sirve a un país. ¿Qué
aspectos se consideran en una Constitución? ¿Sabes cuántas Constituciones
ha tenido Colombia y cuáles han sido las diferencias básicas entre ellas?

Con varias personas de la comunidad hagan un sondeo y elaboren un
informe en el que muestren qué tanto conocimiento existe en tu comunidad
acerca del tema.

Partamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideasPartamos de tus ideas
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La Gran Colombia y su división política en 1824.
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Aprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevoAprendamos algo nuevo

Aunque la guerra continuaba en Venezuela y en los países del sur, una vez
lograda la Independencia de la Nueva Granada, los patriotas iniciaron la

tarea de organizar la República. A la Nueva
Granada le correspondió hacer grandes esfuerzos
para sostener al ejército libertador. Era necesario
consolidar la libertad en toda América, pero
también lo era crear una nación fuerte. El primero
en manifestar esta idea fue el precursor
venezolano Francisco Miranda. Él propuso crear
una sola nación bajo el nombre de Colombia, en
homenaje a Cristóbal Colón. Más tarde Bolívar
volvió a proponerla, pensando que todos los
países latinoamericanos debían buscar formas de
integración y colaboración.

Fue en el
Congreso de
Angostura, el
17 de
diciembre de
1819, donde

Bolívar propuso que Venezuela,
Colombia y Ecuador se unieran en una
sola nación bajo el nombre de República
de Colombia (posteriormente ésta fue
llamada La Gran Colombia para
diferenciarla de nuestro país). Bolívar
veía la importancia de una nación
grande y fuerte que se pudiera defender
de una agresión física o económica de
cualquier otra nación.

Bolívar hacia 1821.
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El Congreso de CúcutaEl Congreso de CúcutaEl Congreso de CúcutaEl Congreso de CúcutaEl Congreso de Cúcuta

Luego, en mayo de 1821 se
instaló el Congreso
Constituyente en la Villa
del Rosario de Cúcuta, donde
se redactó la nueva
Constitución. Bolívar
fue nombrado presidente de la
República y Francisco de Paula
Santander vicepresidente de
Cundinamarca (actual
Colombia). Allí volvieron a
aparecer las discusiones sobre
centralismo y federalismo, y se
concluyó el sostenimiento de un
gobierno de tipo central. La
Constitución de Cúcuta dividió
el territorio en departamentos,
provincias y cantones y
estableció un gobierno popular y representativo, con el poder dividido en
tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
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La Constitución de Cúcuta fue demasiado centralista y no tuvo en cuenta los
deseos de regularse por sí mismas que tenían las provincias. Resultó poco
adecuada para un país tan grande. Existían pocas vías de comunicación, y
para ir de una capital a otra se necesitaban varios meses de viaje a caballo.
De todas formas, se escogió a Bogotá como capital. Se adoptó como escudo
nacional el de la Nueva Granada y como bandera la de Venezuela.

Sin embargo, esta Constitución fue la base para el establecimiento de la
República. En ella se aprobaron leyes de mucha importancia como la de la
manumisión de los esclavos, la abolición de los resguardos y del tributo
indígena, y se suprimieron varios impuestos coloniales. La organización de
la nueva República le correspondió a Santander, quien como vicepresidente,
asumió funciones presidenciales mientras Bolívar dirigía la guerra en el Perú.

Manumitir: dar libertad a un esclavo.

Un gobierno centralista es aquel
en el que existe un poder central único.

Hay un poder ejecutivo fuerte
con autoridad en toda la República.

Bolívar en Junín.
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SIMÓN BOLÍVAR

Calificado por sí mismo
como "el hombre de las

dificultades", se caracterizó por
ser una persona de decisiones

rápidas y de carácter fuerte. Lo
obsesionaba la gloria, que él creyó
que alcanzaría luchando por la
Independencia de su patria y del
resto del suelo americano.
Nacido en Caracas el 24 de
julio de 1783, su vida
siempre estuvo marcada por
el paso rápido de la gloria a
las adversidades: si bien
nació en medio de una
familia muy adinerada,
quedó huérfano siendo
muy pequeño; al poco
tiempo de casarse
quedó viudo.

Bolívar contaba con un poco
más de veinte años cuando dedicó su
vida y su fortuna familiar a la lucha
de la emancipación de cinco
repúblicas, una de las cuales, Bolivia,
lleva su nombre. Bolívar siempre
soñó con crear formas de gobierno

para las nuevas repúblicas, pero
el desarrollo de las guerras de

Independencia lo fueron

llevando cada vez más a
apoyarse en el ejército
libertador para el ejercicio del
poder, donde la oficialidad
venezolana era mayoritaria. Esto lo
llevó a chocar con el partido civilista en
la Nueva Granada y a contar con fuerte
oposición en el Perú.

A medida que pasaron los años, las
ideas de Bolívar, que en su

juventud soñaba con la
democracia, se acercaron más a
la monarquía y a la dictadura.
Su genialidad estuvo asociada
más a su talento en la guerra
que a la organización civil de
las repúblicas que ayudó a
libertar, situación que estaba

en contradicción con el tipo
de gloria que buscaba.
Murió en la Quinta de
San Pedro

Alejandrino, en Santa Marta, el 17 de
diciembre de 1830, en medio del más
profundo desengaño. Sin embargo, sus
sueños de unidad americana y de
integración andina, siguen
siendo las metas que estos
países persiguen.
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La administración de SantanderLa administración de SantanderLa administración de SantanderLa administración de SantanderLa administración de Santander

Santander inició una amplia labor
para poner en orden las finanzas del
Estado. Por ejemplo, la guerra había
tenido costos enormes y los impuestos
no se habían podido recolectar
adecuadamente. Debía revitalizar el
comercio porque ésta era la fuente
principal de ingresos ya que era
posible cobrar impuestos a través de
las aduanas. Con estos ingresos se
podrían resolver algunos de los

problemas económicos de la nueva República. También debió atender la
situación del desempleo de los soldados que habían participado en las
guerras y que ahora estaban desocupados. Pero donde más se dejó notar el
trabajo de Santander fue en el campo de la educación, pues creó numerosas
escuelas de primaria, varios colegios, y estableció universidades que fueron
la base para la ampliación del sistema educativo.

Sin embargo, la crisis económica era muy grande debido a los desastres
ocasionados por la guerra. Por tanto, era difícil lograr un mejoramiento de
las condiciones de vida de la gente. Había mucha especulación, y los que
habían sido poderosos en la Colonia, como los hacendados y la Iglesia,
tenían poco interés en que el país cambiara mucho. Ellos se encargaron de
hacerle una gran oposición a Santander.
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Calle de Bogotá en 1839.
Daguerrotipo del barón de Gros.
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FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Cuando se estudian los primeros años
de la historia de la República, la figura
de Santander surge en toda su
dimensión como el verdadero padre de
la nación colombiana. Nacido el 2 de
abril de 1792 en Cúcuta, se formó como
abogado en el Colegio de San
Bartolomé. Desde muy joven ingresó a
los ejércitos patriotas y fue precisamente
el encargado de organizar la resistencia
en los Llanos del Casanare, cuando se
impuso el régimen del terror de Morillo.

Lograda la Independencia, Santander
fue nombrado vicepresidente y desde esta posición se encargó de
colaborar en la continuación de la guerra en los otros países de la
Gran Colombia. Pero su gran obra de gobierno como
vicepresidente, y luego como presidente entre 1832 y 1837, fue la
reforma educativa. Santander impulsó la educación básica,
fundando colegios en las principales ciudades y varias universidades
públicas, sistema que ha sido la base del desarrollo de la educación
en nuestra historia republicana.

Santander siempre defendió que el sistema Republicano debía estar
sostenido por ciudadanos bien educados, y que la república debía
estar defendida por las leyes y no por la fuerza. Es el padre del
sistema de leyes que son la base de nuestro sistema. Durante la Gran
Colombia a Santander le correspondió encabezar el partido civilista,
conformado por abogados y hombres públicos de la Nueva
Granada, que se enfrentaron con los militares venezolanos, tanto en
la discusión sobre cómo organizar la sociedad, como en la dirección
del gobierno. Santander se inclinaba por un gobierno regido por las
leyes y los venezolanos buscaban la organización basada en el
ejército libertador. Por algo el mismo Bolívar señalaba que mientras
que Venezuela se parecía a un cuartel, la Nueva Granada se
parecía a una universidad. Santander murió en Bogotá el 6 de mayo
de 1840.
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El Congreso de PanamáEl Congreso de PanamáEl Congreso de PanamáEl Congreso de PanamáEl Congreso de Panamá

Por su parte, Bolívar pensaba que las nacientes repúblicas hispanoamericanas,
separadas, eran demasiado débiles para hacerle frente a potencias como
Inglaterra o los Estados Unidos. Por esto propuso el Congreso Anfictiónico de
Panamá. Éste comenzó a sesionar en junio de 1826, pero se hicieron presentes
muy pocas naciones. Tristemente, en ese momento fueron más fuertes los
intereses individuales de cada país, tanto como los intereses de las grandes
potencias que no permitieron que las nuevas naciones se organizaran por fuera
de la hegemonía que ejercían ellas. De todas maneras, aunque fracasara la
primera búsqueda de la unión, Bolívar triunfó al mostrar el camino de la
integración del continente y la conformación del "Panamericanismo".

Salón Elíptico del Capitolio en Bogotá. Sesión del Congreso en los años sesenta.
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Diferencias entre Bolívar yDiferencias entre Bolívar yDiferencias entre Bolívar yDiferencias entre Bolívar yDiferencias entre Bolívar y
SantanderSantanderSantanderSantanderSantander

Una vez liberado el Perú,
Bolívar se dio a la tarea de
redactar una Constitución para
la nueva nación, llamada
Bolivia. Con el argumento de
evitar la anarquía estableció la
presidencia vitalicia. Las ideas
que contenía esta Constitución y
el interés de Bolívar de
aplicarlas en la Gran Colombia,
dieron inicio a las divergencias
entre Bolívar y Santander.

Santander consideraba que
pensar una sola Constitución
para naciones tan diversas era
un imposible, las distancias
eran muy grandes, las regiones
se encontraban muy aisladas, y
cada país estaba formando su
propia identidad. Pero a lo que
más se oponía Santander era a
las ideas monárquicas de
Bolívar.

Este enfrentamiento entre los dos fue creando partidos: el de los
santanderistas y el de los bolivarianos. Los seguidores de Bolívar se
encontraban entre los militares venezolanos, quienes se beneficiaban de la
guerra y del poder de Bolívar, ya que tenían altos cargos en el ejército y en
el gobierno. Por su parte los santanderistas atacaban a Bolívar por sus ideas
monárquicas y autoritarias, y defendían la Constitución y las leyes, y
querían una sociedad menos militarista y más civilista.

Estas diferencias se dejaron notar con fuerza entre 1826 y 1828. Primero se
presentó la revuelta del general Páez, héroe de la Independencia
venezolana, quien desconoció el poder central y se proclamó jefe civil y
militar de Venezuela. En una asamblea decretó la separación de Venezuela
de la Gran Colombia. Al enterarse, Bolívar regresó desde Perú y se
entrevistó con Páez. Aunque Bolívar evitó una guerra civil al reconocer la
comandancia de éste y Venezuela se mantuvo dentro de la Gran Colombia,
su actitud despertó en Bogotá fuertes reacciones entre los civilistas.

Simón Bolívar.
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En este ambiente de tensiones y
desconfianzas, al comenzar el año de 1828,
argumentando temores de revueltas en la
costa norte, Bolívar se declaró en ejercicio de
facultades extraordinarias y suspendió de su
cargo al vicepresidente Santander. Como los
bolivaristas proponían suprimir la Constitución de Cúcuta y los
santanderistas la defendían, se aprobó convocar a una convención en
Ocaña, para reformar la Constitución de Cúcuta.

La convención, que era una reunión de los representantes de las distintas
provincias, se inició en abril de 1828, y las discusiones se prolongaron
hasta junio; en este mes se suspendió debido a que los bolivarianos se
retiraron, ya que la mayoría de la convención estaba en contra de Bolívar.

En esta convención no se logró ningún acuerdo y, por el contrario,
aumentaron los desacuerdos y las divergencias entre los dos bandos.

También aumentaban los riesgos de
la guerra civil.

Ante los riesgos de la anarquía, y de
que los enfrentamientos de los dos
partidos se convirtieran en una
guerra, el 27 de agosto Bolívar
asumió los plenos poderes
dictatoriales, y nombró a sus amigos
más fieles en los altos cargos del
gobierno. Esto produjo una reacción
violenta de los santanderistas,
quienes organizaron varios
atentados contra Bolívar. El más
conocido ocurrió el 25 de
septiembre. Esa noche, Bolívar logró
escapar con la ayuda de Manuelita
Sáenz, y como consecuencia se
desató una dura represión contra la
oposición santanderista. Fueron
fusilados 14 de los conspiradores, y
Santander, declarado cómplice, fue
desterrado.

Manuela Sáenz.
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La conspiración septembrina y las críticas permanentes que recibía Bolívar,
lo llevaron a tomar medidas parecidas a las que los españoles habían
aplicado durante la Colonia. Esto produjo una gran resistencia a la
dictadura de Bolívar, lo cual provocó una total decadencia de la Gran
Colombia.

Al comenzar el año de 1830 las
ideas separatistas eran muy fuertes.
Por esta razón, Bolívar convocó el
Congreso Admirable, el último de la
Gran Colombia, que intentó
mantener viva la idea
integracionista manteniendo un
equilibrio entre centralismo y
federalismo. Pero este intento de
unión también fracasó.
Desilusionado y muy enfermo,
Bolívar abandonó Bogotá, rumbo a
Europa pero murió en la quinta de
San Pedro Alejandrino, en Santa
Marta, el 17 de diciembre de 1830.

Las tres naciones que conformaron la Gran Colombia reconocieron sus
independencias, con lo que terminó el sueño de unión americana.
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Muerte de Bolívar. Obra de Beatriz González.

LAS MUJERES EN LA INDEPENDENCIA

La participación de las mujeres en la
Independencia fue muy importante. Durante
la resistencia participaron como correos
secretos, ayudaban a ocultar a los patriotas
fugitivos, contribuían recolectando ayuda
para la guerra y con trabajo voluntario
elaborando vestidos y uniformes. Muchas de
ellas cayeron prisioneras y varias fueron
fusiladas, como Antonia Santos, Manuela
Beltrán y Policarpa Salavarrieta, "La Pola".
Así, si bien no participaban en combates
como los hombres, sin ellas tampoco habría
sido posible el triunfo en la guerra.
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CRONOLOGÍA

1808
2 de mayo Motines antifranceses en Madrid, España.
Julio José I, hermano de Napoleón entra a Madrid.

1809
10 de agosto Se organiza la Junta Suprema de Gobierno en Quito.
6 de septiembre Junta general del Cabildo de Santa Fe.
Septiembre Aparecen pasquines en Santa Fe contra el virrey.
20 de noviembre Camilo Torres redacta el Memorial de Agravios.

1810
Febrero Llega Antonio Villavicencio a Cartagena.
14 de junio Se establece la Junta de Gobierno en Cartagena.
3 de julio Se establece Junta de Gobierno en Cali.
4 de julio El Cabildo de Pamplona ejerce la autoridad.
9 de julio Motín en El Socorro.
11 de julio Cabildo Abierto en El Socorro.
20 de julio Revuelta en Bogotá. Cabildo Extraordinario.
21 de julio Se constituye la Junta Suprema del Nuevo Reino de

Granada.
6 de agosto Cabildo abierto en Mompox y se forma Junta de

Gobierno.
Septiembre Convocatoria de Cartagena a un Congreso General.

1811
1 de febrero Se establece en Cali la Junta de las Ciudades Amigas del

Valle del Cauca.
27 de febrero Se organiza el Congreso Constituyente de

Cundinamarca.
14 de julio Sale el primer número de La Bagatela.
21 de septiembre Asume Nariño la presidencia de Cundinamarca.
11 de noviembre Independencia absoluta de Cartagena.
27 de noviembre Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la

Nueva Granada.

1812
Abril Constitución de Cundinamarca. Se suprime la monarquía.
Abril Guerra entre Cartagena y Santa Marta.
12 de septiembre Nariño asume la dictadura.
2 de diciembre Combate en Ventaquemada. Derrotado Nariño.
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1813
9 de enero Combates en Bogotá. Triunfa Nariño.
enero Termina la campaña del Bajo Magdalena de Bolívar.
16 de julio Declaración de Independencia absoluta de

Cundinamarca.
11 de agosto Independencia absoluta de Antioquia.

1814
14 de mayo Cae Nariño en Pasto.
12 de diciembre Bolívar ataca a Santa Fe. Cundinamarca se incorpora a

la Federación.

1815
24 de enero Bolívar inicia la campaña del Bajo Magdalena.

Oposición de Cartagena.
Abril Sale Bolívar al exilio a Jamaica.
18 de agosto Se inicia el sitio de Cartagena.
6 de diciembre Termina el sitio de Cartagena.

1816
21 de abril Se disuelve el Congreso.
Mayo Retirada patriota al Casanare.
26 de mayo Entra Pablo Morillo a Santa Fe de Bogotá.

1817
27 de marzo Se restablece la Real Audiencia.
14 de noviembre Fusilan a "La Pola".

1819
4 de junio El ejército libertador cruza el río Arauca y penetra en el

Casanare.
12 de junio Reunión de Bolívar y Santander en Tame.
22 de junio El ejército libertador inicia el ascenso de la cordillera.
27 de junio Primera victoria en Paya.
22 de julio Triunfo patriota en el Pantano de Vargas.
7 de agosto Batalla del Puente de Boyacá.
10 de agosto Entran Bolívar y Santander a Santa Fe de Bogotá.
17 de diciembre Se constituye en Angostura la República de Colombia.

1820
1 de enero Revolución liberal de Riego en España.
27 de noviembre Reunión de Bolívar y Morillo en Santa Ana.
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1821
6 de mayo Instalación del Congreso de Cúcuta.
24 de junio Batalla de Carabobo, Venezuela.
12 de julio Se firma la Ley Fundamental de Colombia.
7 de septiembre Elegidos Bolívar y Santander presidente y vicepresidente.
1 de octubre Los patriotas reconquistan Cartagena.

1822
7 de abril Triunfo patriota en Bomboná.
24 de mayo Triunfo de Sucre en Pichincha, Ecuador.
8 de junio Triunfo patriota en Pasto.

1824
 24 de julio Entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil.
6 de agosto Triunfo patriota en Junín, Perú.
9 de diciembre Triunfo patriota en Ayacucho, Perú.

1826
abril Páez asume el mando en Venezuela.
22 de junio Reunión del Congreso de Panamá.

1828
Febrero Bolívar asume facultades extraordinarias.
9 de abril Se instala la Convención de Ocaña.
13 de junio Asamblea Popular en Bogotá encarga del mando

supremo a Bolívar.
27 de agosto Bolívar asume la dictadura.
25 de septiembre Atentado a Bolívar.
Octubre López y Obando se rebelan y desconocen
y noviembre la dictadura de Bolívar.

1829
12 de septiembre Rebelión de Córdoba.
17 de octubre Muerte de Córdoba.

1830
20 de enero Bolívar instala el Congreso Admirable.
1 de marzo Bolívar entrega el mando al general Caicedo.
8 de mayo Sale Bolívar para Cartagena.
4 de junio Asesinado Sucre en Barruecos.
10 de agosto Separación del Ecuador.
23 de septiembre Separación de Venezuela.
17 de diciembre Muerte de Bolívar.
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1.1.1.1.1. Lee las frases de tres importantes personajes de las luchas de
Independencia.

FRASES DE SANTANDER:
– Si las armas os han dado
independencia, las leyes os darán libertad.
– En América, sólo los miserables pueden
alegrarse por la muerte de Bolívar.
– Oponerme a la dictadura era mi deber,
so pena de incurrir en la nota de infame,
desleal y falso magistrado. Y si porque me
opuse se me califica de enemigo del
Libertador, puedo vanagloriarme entonces
de ello.
– Los maestros deberán enseñar a los
niños a leer, escribir, los principios de la
aritmética y los dogmas de la religión y de
la moral cristiana. Les instruirán de los
deberes y derechos del hombre en
sociedad.

FRASE DE "LA POLA":
Pueblo indolente, cuán diversa sería hoy
vuestra suerte si conocieses el precio de la
libertad. Ved que, aunque mujer y joven,
me sobra valor para sufrir ésta, y mil
muertes más, y no olvidéis este ejemplo.

FRASES DE BOLÍVAR:
– El no habernos compuesto con
Santander, nos ha perdido a todos.

– No daré descanso a mi brazo ni reposo
a mi alma hasta que no haya roto las
cadenas que nos oprimen por voluntad del
poder español. (Declaración en el Monte
Sacro, Roma).

– Colombianos: mis últimos votos son por
la felicidad de la patria. Si mi muerte
contribuye a que cesen los partidos y se
consolide la unión, yo bajaré tranquilo al
sepulcro.

– Yo soy el hombre de las dificultades.

– Más glorioso y satisfactorio para mí que
el cetro de todos los imperios de la Tierra.
(Al recibir el título de Libertador.)
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Para cada una de las frases escoge, del banco de palabras, una que ilustre
el sentido de cada afirmación. Escribe luego en tu cuaderno aquellas que
más te llaman la atención. Escribe la palabra primero y la afirmación
después. Luego, explica qué fue lo que te llamó la atención de las frases que
elegiste.

DEMOCRACIADEMOCRACIADEMOCRACIADEMOCRACIADEMOCRACIA

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

HONRAHONRAHONRAHONRAHONRA

DETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓN

2.2.2.2.2. Reúnete con dos o tres compañeros para elaborar una cartelera
en la cual muestren fotografías, dibujos, e información acerca de Bolívar
y Santander. En la cartelera utiliza un cuadro como el siguiente:

CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO BOLÍVARBOLÍVARBOLÍVARBOLÍVARBOLÍVAR SANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDERSANTANDER

Educación

Conceptos políticos

Ideales

Cargos

Sus seguidores fueron

Sus logros fueron

Finalmente escriban tres opiniones que muestren aspectos por los cuales se
pueda admirar a cada uno; luego tres que muestren aspectos criticables de
cada uno. Utiliza como ayuda para elaborar tu trabajo las frases de ambos
que aparecen en la actividad anterior.

3.3.3.3.3. De la lista de años que se presentan a continuación, escoge el que
corresponda a cada uno de los hechos siguientes. Escríbelos en tu cuaderno
en orden cronológico. Para cada hecho escribe cuál fue el propósito que se
tuvo, qué se logró y qué no se logró.

LUCHALUCHALUCHALUCHALUCHA

FRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDADFRATERNIDAD

ARREPENTIMIENTOARREPENTIMIENTOARREPENTIMIENTOARREPENTIMIENTOARREPENTIMIENTO

VALENTÍAVALENTÍAVALENTÍAVALENTÍAVALENTÍA

GRANDEZAGRANDEZAGRANDEZAGRANDEZAGRANDEZA

AUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍA
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Triunfo patriota en Ayacucho, Perú

Bolívar instala el Congreso Admirable1821

1819

1828

1830

1824

Presidente y vicepresidente

Elegidos Bolívar y Santander

Congreso de Angostura

Atentado a Bolívar

4. 4. 4. 4. 4. Elabora con otros dos compañeros una cadena de causas y efectos que
muestren el desarrollo de los acontecimientos acaecidos durante la época de
la Gran Colombia.

Pónganla en la cartelera del salón y luego compárenla con las de los otros
compañeros. Escriban en el cuaderno cuáles fueron las diferencias que
tuvieron con los otros. Finalmente, hagan una cadena final en el cuaderno,
en la que muestren el mayor consenso posible entre todas las cadenas.

5.5.5.5.5. Lee las siguientes afirmaciones acerca de la Constitución de Cúcuta.
Algunas son falsas y otras verdaderas. En tu cuaderno escribe las que son
falsas, pero corregidas.

– La nueva Constitución se redactó después de que Bolívar fue nombrado
presidente de la República.  F

– Durante el Congreso hubo consenso con respecto al centralismo.  F

– La Constitución fijó un nuevo modelo de gobierno.  V

– La Constitución fue impositiva.  V

– La Constitución le complicó la vida a los esclavos.  F

– La gente tuvo que pagar más impuestos.  F

– La Constitución no consideró las dificultades geográficas.  V
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 Lo que aprendemos y nuestra vida Lo que aprendemos y nuestra vida Lo que aprendemos y nuestra vida Lo que aprendemos y nuestra vida Lo que aprendemos y nuestra vida

1. 1. 1. 1. 1. Después de haber estudiado acerca de varios personajes que hicieron
historia en nuestro país, debes tener una idea más clara de por qué fueron
importantes. Esto te va a servir para la siguiente actividad.

Reúnete con dos o tres compañeros y escriban una de las siguientes
posibilidades:

Un poema, un vallenato, un monólogo o un diálogo.

a. El contenido debe relacionarse con BOLÍVAR/SANTANDER.

b. El mensaje lo deciden ustedes.

c. El tono puede ser serio o humorístico, pero basado en hechos.

Finalmente, deben preparar una presentación de su actividad para
mostrarla a los padres de familia.

2.2.2.2.2. Imaginemos que tu escuela tiene el sueño de integrar la comunidad
escolar para celebrar el aniversario de su fundación. En esa celebración
deben intervenir todos los miembros de la comunidad escolar: directivas,
profesores, empleados, alumnos y padres de familia.

Reúnanse en un grupo de máximo cinco y mínimo tres compañeros. Ustedes
van a planear la primera etapa de la celebración.



Primero
1. Deben nombrar un líder del grupo para dirigir el proceso.
2. Deben proponer qué podrían hacer para la celebración.

Segundo
1. Deben reunirse con los otros grupos y analizar las distintas propuestas
para llegar a un consenso.
2. Finalmente, cada grupo debe proponer una actividad que se relacione
con el plan general.

Tercero.
Como cada grupo va a planear una actividad, para ella se debe tener en
cuenta:
a. Qué tareas se pueden desarrollar para integrar a grandes y pequeños, a
hombres y mujeres, a profesores y padres de familia, a directivas y alumnos,
a alumnos y padres, a empleados, profesores y alumnos, etcétera.
b. Después escriban una lista de problemas que se puedan presentar en la
integración de esos grupos y cómo se podrían solucionar.
c. Finalmente, hagan una lista de necesidades que ustedes ven para poder
llevar a cabo la actividad. En este punto tengan en cuenta necesidades
económicas, personales y de reglamento.

Cuarto
Elaboren una gran lista de dificultades que tuvieron en el proceso de
planeación. Reúnanse con otro grupo y resuelvan las dificultades en
conjunto.

Último paso
Cada grupo escribirá una página para el periódico escolar, en la que se
exponga una reflexión acerca de la importancia de la integración, los
beneficios que podría tener para la escuela y las dificultades que ustedes
tuvieron en esa primera parte.
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