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Resumen

Las diferentes luchas, manifestaciones y movimientos sociales en 
Colombia han sido abordadas y tratadas analíticamente desde distin-
tas ópticas, teorías y ángulos, los cuales conforman el rico espectro 
explicativo desde donde se ve su desarrollo. Perspectivas como la fun-
cionalista, la desarrollista, la marxista, la política, la sociológica, la de la 
dependencia y, actualmente, las que buscan abordar el conflicto social 
desde nuevas dimensiones, se encuentran en este conjunto. Como parte 
de las luchas sociales de nuestro país, el Paro Cívico Nacional de 1977 
ha sido objeto de análisis desde algunas de ellas. Partiendo de la iden-
tificación de las perspectivas analíticas sobre movimientos sociales en 
Colombia y de las utilizadas en varios textos sobre este hecho social, 
la intención de este Artículo luego de su desarrollo es mostrar el trata-
miento historiográfico y las perspectivas desde donde se ha abordado 
esta jornada de protesta en los últimos veinte años, mediante el desglo-
se analítico de las publicaciones que han tratado el tema durante este 
período de tiempo. Con el propósito de lograr este objetivo se realizó un 
rastreo bibliográfico en distintas bases de datos, repositorios y catálo-
gos de bibliotecas, y se identificó, por una parte, pocas investigaciones 
específicamente sobre al análisis del Paro Cívico de 1977 y, por otra, una 
marcada disyuntiva entre dos ópticas de análisis que, en los últimos 
tiempos, han utilizado los/as investigadores/as para abordar este tema.

Palabras clave: Paro Cívico, perspectivas, últimos veinte años, 
1977, manifestaciones sociales, población colombiana.



The National Civic Strike of September 14, 
1977: a look at two decades of historiography

Abstract

The different struggles, protests and social movements in Colom-
bia have been approached and dealt with analytically from different 
lenses, theories and angles, which make up a rich explicative spectrum, 
from which its development can be seen. Perspectives such as the 
functionalist, developmentalist, Marxist, political, sociological, that of 
dependence, and currently, those that seek to approach the social con-
flict from new dimensions are found in this group. As part of the social 
struggles of this country, the Civic National Strike of 1977 has been the 
object of analysis from some of these. Beginning from the identification 
of the analytic perspectives regarding social movements in Colombia, 
and those used in various texts about this social reality, this article 
aims to show the historiographic handling and the perspectives from 
how this day of protest has been approached during the past 20 years, 
through an analytical breakdown of the publications that have dealt 
with the subject in this period. In order to achieve this goal, a biblio-
graphic search was carried out in different databases, repositories and 
library catalogues, and it was identified that on the one hand, there are 
few investigations specifically into the analysis of the Civic Strike of 
1977, and, on the other hand, that there is a marked disconnect between 
the two analysis perspectives that, in recent times, have been used by 
researchers to approach this topic.

Keywords: civic strike, perspectives, last 20 years, 1977, social pro-
tests, Colombian population.
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1. Introducción

El presente Artículo hace parte del Proyecto 
de Investigación que trata el tema de las luchas 
sindicales en la Provincia de Sugamuxi del depar-
tamento de Boyacá entre 1970 y 1979. Su intención 
es mostrar el tratamiento y perspectivas de análi-
sis en los últimos veinte años sobre el Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre de 1977 (en adelante 
PCN de 1977), jornada que se convirtió en una de 
las movilizaciones sociales más representativas 
de la población y de la historia colombiana en la 
segunda mitad del siglo XX; todo un hito en la 
historia social colombiana y tema de análisis de 
varios/as investigadores/as.

La importancia de llevar a cabo un balance de 
las visiones desde las cuales se ha estudiado el PCN 
de 1977 radica, particularmente, en que este hecho 
social se desarrolló dentro de un contexto nacional 
de finalización del Frente Nacional, el cual limitó 
fuertemente las prácticas de expresión pluralista 
durante su vigencia. A esto se le suma el ambiente 
de la puesta en marcha de las primeras acciones 
económicas hacia el reemplazo del modelo de in-
dustrialización de sustitución de importaciones, 
medidas que influyeron negativamente en el cam-
po laboral, generando carestía, inflación exagerada 
y deterioro de la calidad de vida. Todo lo anterior 
en el contexto de tensión mundial producto de la 
Guerra Fría, la cual traería al país una gran activi-
dad de la corriente ideológica de izquierda, y cuyas 
organizaciones políticas y en casos insurgentes van 
a ser «las que movilizan la inconformidad social y 
llenan de contenido reivindicativo y «revoluciona-
rio» los conflictos de este periodo»1

1 Carlos Medina Gallego, «Una 
propuesta para la periodización de la 
histórica del conflicto colombiano en 
el siglo xx», en Para reescribir el siglo 

XX Memoria, insurgencia, paramili-
tarismo y narcotráfico, comp. Javier 

Guerrero y Olga Acuña (Medellín: 
UPTC/ La Carreta Editores, 2011), 57.
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Lo anterior hace que el PCN de 1977 tenga 
gran relevancia para la historia social colombiana 
y para el mundo académico investigativo de este 
espacio disciplinar. En estas circunstancias se le 
ubica como una manifestación de unidad de varios 
sectores sociales que se abrieron espacio para la 
expresión del inconformismo popular multiclasis-
ta que los identificaba. A pesar de la lectura hecha 
de esta jornada por el gobierno nacional y por las 
clases poderosas como un acto subversivo, y a la 
interpretación que los movimientos insurgentes 
y de izquierda hicieron sobre lo ocurrido (que a 
nuestro entender justificó la visión de los sectores 
poderosos y perjudicó de manera importante su 
imagen y contundencia social) este alzamiento de 
voz de los inconformes se instaló como referente 
de futuras acciones de lucha de la población colom-
biana que, con éxito o no, emularon lo realizado 
allí. El PCN de 1977 pasó a ser parte del imaginario 
social del sector obrero, cívico y popular de Co-
lombia y —como se dijo antes— se convirtió en la 
movilización social de protesta más destacada de 
la segunda mitad del siglo XX en este territorio, de 
ahí su significancia como objeto de estudio.

Para la consecución del objetivo del presente 
Artículo se realizó un rastreo y una revisión de las 
bases de datos2 y repositorios de las Universida-
des Javeriana, Andes y Nacional de Colombia, del 
catálogo bibliográfico WorldCat, así como del co-
rrespondiente a la biblioteca del Centro de Inves-
tigación y Educación Popular (CINEP), con el fin 
de identificar las publicaciones y los estudios que 
sobre este acontecimiento social se han realizado 
en las dos últimas décadas. Estos espacios de infor-
mación se constituyen en el universo de búsqueda 
utilizado para la elaboración de este Artículo3.

2 EBSCO “Academic Search 
Premier - Academic Search 
Complete”, DOAJ, DIALNET, SCIELO.

3 En este universo (bases de 
datos, repositorios, bibliotecas, 
catálogos) se utilizaron las palabras 
o frases de búsqueda: Paro Cívico 
Nacional de 1977 en Colombia, Paros 
Cívicos en Colombia, Paro Cívico 
de 1977 y Paros en Colombia.
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Esta metodología de selección se encuentra 
determinada por las condiciones actuales de de-
sarrollo de la pandemia de COVID-19, las cuales 
impidieron el acceso natural y físico a algunas 
investigaciones que se han hecho sobre el PCN de 
1977 en los últimos tiempos.

Los textos encontrados fueron objeto de 
análisis, discriminando su enfoque, ideas princi-
pales, fuentes utilizadas, tipo de texto, contexto, 
corriente o mirada desde donde abordan el tema 
del Paro Cívico. Este análisis alimentó la matriz 
de datos en formato Excel que se construyó para 
la organización de la información en aras del ob-
jetivo propuesto.

Simultáneamente a esta parte metodológica se 
identificaron las principales perspectivas, teorías y 
corrientes de análisis de los movimientos, luchas y 
movilizaciones sociales en Colombia a lo largo de 
su historia bajo los conceptos de los historiadores 
e investigadores sociales del país: Mauricio Archila 
Neira y Alfonso Torres Carrillo. Dicha identifica-
ción contextual se encuentra inmersa, de manera 
general, en una de las partes de este documento.

El presente Artículo se divide en tres seccio-
nes: la primera, hace una descripción general del 
desarrollo, motivaciones y reivindicaciones de lo 
acontecido durante el PCN de 1977; la segunda, 
muestra de manera general los enfoques y co-
rrientes de análisis de los movimientos, luchas y 
movilizaciones sociales en Colombia durante la 
segunda mitad del siglo XX y en la actualidad, y 
asimismo, presenta las perspectivas de análisis de 
lo sucedido el 14 de septiembre de 1977 utilizadas 
en los primeros textos que se hicieron sobre este 
acontecimiento social, después de que ocurrió; la 
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tercera y última, hace un balance de la producción 
investigativa que se ha hecho sobre el PCN de 1977 
en las últimas dos décadas, mostrando el trata-
miento historiográfico, las perspectivas con las 
que se ha abordado este tema, las ideas principales 
de cada texto, las fuentes utilizadas y el contexto 
desde donde se abordó.

Como resultado de esta selección se evidenció 
una baja producción investigativa sobre este acon-
tecimiento en todos los tiempos. En el periodo que 
involucra este escrito, el número de publicaciones 
que tratan exclusivamente este tópico es reducido, 
otras lo involucran en acápites o capítulos enteros; 
ante esta evidencia podríamos mencionar algunas 
posibles causas de esta escasez de documentos al 
respecto: por un lado, al ser lo cívico un objeto de 
estudio relativamente reciente, no posee catego-
rías propias de análisis como otros movimientos 
sociales, lo que ha llevado a que el PCN de 1977 se 
vea involucrado solo en análisis macros que se han 
hecho sobre el movimiento obrero en un espacio 
temporal y geográfico determinado, situación que 
lo lleva a ser tratado como parte contextual del en-
torno explicativo de dichos estudios y no como un 
acontecimiento que habla por sí solo de la historia 
social del país.

Por otra parte, aunque los movimientos socia-
les más tradicionales como el obrero, el campesino 
y el estudiantil mantienen vigencia en las investi-
gaciones actuales, la aparición de «nuevos movi-
mientos sociales»4, como los denomina Mauricio 
Archila Neira, y el mayor interés que estos vienen 
teniendo en la mente de los investigadores con-
temporáneos del ámbito social del país, puede ser 
un indicador que dé luces sobre la baja producción 
investigativa exclusiva sobre este hecho. Más aun, 

4 Para ampliar el tema de los 
nuevos movimientos sociales véase 
Mauricio Archila, Historiografía 
sobre los movimientos sociales en 
Colombia. Siglo XX en La historia 
al final del milenio ensayos de 
historiografía colombiana y 
latinoamericana, comp. Bernardo 
Tovar Zambrano (Bogotá: Universidad 
Nacional,1994), 251–321.
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cuando la relación del PCN de 1977 se establece 
con el movimiento obrero colombiano, es decir 
con aquellos movimientos considerados tradicio-
nales. Sin embargo, la relevancia de este suceso y 
la contundencia explicativa que realiza sobre la 
situación del pais para la época, en varias de sus 
estructuras, es una llamativa ancla de interés hacia 
su investigación en la actualidad.

Entre las perspectivas de análisis en el período 
y objeto de estudio que involucra este documento 
podemos destacar la utilización, por un lado, de 
la óptica marxista con su análisis económico y de 
lucha de clases y, por otro, de la óptica que busca 
explicar el conflicto social desde nuevas dimen-
siones y que analiza este hecho desde su rescate 
del olvido, a partir de la construcción de relaciones 
culturales entre la población que participó en esta 
jornada y desde la ubicación en el imaginario colec-
tivo como la movilización social más importante 
del siglo XX en Colombia.

Aparecen otras perspectivas que buscan hacer 
un análisis crítico del discurso tomando como 
referente la prensa de la época y su visión de lo 
ocurrido. Surge también la que sin pretensiones 
historiográficas reseña la protesta del 14 de sep-
tiembre desde lo anecdótico, lo conmemorativo, 
describiendo sin profundidad los análisis ya 
contenidos en otros textos investigativos sobre el 
tema. La intención de realizar estudios en los úl-
timos tiempos sobre el PCN de 1977 desligados de 
las corrientes tradicionales como el marxismo, su 
lucha de clases y el análisis económico es notable; 
sin embargo, estas propuestas aún permanecen en 
el colectivo investigativo del tema.
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2.Paro Cívico Nacional de 1977: desarrollo, 
motivaciones y reivindicaciones

El PCN de 1977 fue una manifestación que re-
flejó el inconformismo y las injusticias de la imple-
mentación errónea de políticas públicas por parte 
del gobierno de Alfonso López Michelsen, políticas 
que afectaron negativamente las condiciones labo-
rales y la calidad de vida de la población, y llevaron 
a la carestía de la vida en general para todo el país; 
se llevó a cabo el 14 de septiembre y reunió per-
sonas con distintos intereses e inconformidades 
«obreras con las barriales, en una jornada general 
de reivindicación contra la carestía de la vida»5.

Convocada y liderada en el seno de la unidad 
de las centrales obreras más representativas de la 
época, esta jornada de protesta tuvo acciones por 
parte de la población como cierre de vías, arrojo 
de tachuelas a las calles, incineración de llantas, 
utilización de postes como barricadas, paraliza-
ción del transporte que «jugó un papel definitivo»6, 
entre otras; todos estos comportamientos fueron 
utilizados con el fin de hacer no solo visibles 
sus demandas, sino para plasmar en el escenario 
nacional el malestar social que por esa época im-
pregnaba al país.

Su epicentro de desarrollo fue la ciudad de Bo-
gotá; al respecto, Arturo Alape menciona cómo «al 
medio día de ese 14 de septiembre la capital del país 
era un hervidero, un río de manifestaciones popu-
losas que alojaban más de tres millones y medio de 
habitantes (…) miles de hombres y niños participa-
ban del bloqueo de los accesos viales de la capital»7, 
protesta que «también se realizó en numerosas 
ciudades intermedias»8, cuyo espíritu de reproba-

5 Arturo Alape, Un día de sep-
tiembre: testimonios del paro cívico 
1977 (Bogotá: Armadillo, 1980), 9.

6 Mauricio Archila Neira, «El Paro 
Cívico Nacional del 14 de septiembre 
de 1977. Un ejercicio de memoria 
colectiva», Revista de Economía 
Institucional, N° 18 (2016): 316, DOI: 
10.18601/01245996.v18n35.18

7 Alape, Un día de septiembre, 11.

8 Daniel Pécaut, Crónica de dos 
décadas de política colombiana 
1968–1988 (Bogotá: Siglo 
Veintiuno S.A., 1987), 310.
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ción se despertó a flor de piel, aquel miércoles de 
septiembre, en la gran mayoría de sus habitantes.

La jornada trajo desórdenes, destrucción, heri-
dos, víctimas mortales y una lectura por parte del 
gobierno de López Michelsen: como «un pequeño 9 
de abril»9. Lectura que se sumó a la de los mandos 
militares cuando la calificaron como subversiva 
por medio de declaraciones entregadas a los medios 
de comunicación como la siguiente: «los elementos 
de extrema y anarquistas aprovechan toda clase de 
manifestación, así sea pacífica, para explotarla en 
beneficio de sus propósitos y de su malsana inten-
ción de destruir la paz y la tranquilidad social»10.

A pesar de estas lecturas, el balance de lo ocu-
rrido fue la realización de una de las manifestacio-
nes más grandes de lucha y unión de intereses po-
blacionales ocurrida en la vida social colombiana. 
Aquel 14 de septiembre se conjugaron aspectos que 
en otras convocatorias a paro y a jornadas de pro-
testa no se habían dado; en palabras de Mauricio 
Archila «sin duda fue una jornada de unas magni-
tudes inesperadas para propios y ajenos»11, califica-
tivo que reforzaría Medófilo Medina al señalar que 
«la magnitud que alcanzó la protesta sorprendió 
en los más diversos ámbitos de la opinión»12.

Pero, ¿qué motivos suscitaron esta manifesta-
ción y qué reivindicaciones reclamó? Para la época, 
el presidente de turno era Alfonso López Michel-
sen, primer gobierno posterior al Frente Nacional 
elegido con gran diferencia frente a sus contendo-
res. López llegó al gobierno con una visión en la 
población obrera de optimismo, de confianza y de 
manejo adecuado de la cuestión social, reflejo del 
espíritu revolucionario que caracterizaba su figura 

9 Pécaut, Crónica de 
dos décadas, 310.

10 Alape, Un día de septiembre, 153.

11 Mauricio Archila y 
Mauricio Pardo, ed., Movimientos 

sociales, Estado y democracia 
en Colombia, (Bogotá: Centro de 

Estudios Sociales, Universidad 
Nacional–Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2001), 27.

12 Medófilo Medina y otros, La 
crisis sociopolítica colombiana: un 

análisis no coyuntural de la coyuntura 
(Bogotá: Utópica, 1997), 31.



133

Álvaro Ernesto Suárez Alarcón 

en el pasado y que lo ponía en posición favorable 
ante muchos de sus electores y contendores13.

Ante estas expectativas, López no supo res-
ponder adecuadamente; al contrario, mediante la 
implementación de medidas económicas, agrarias, 
políticas y laborales erradas, y en total distancia de 
las expuestas en su campaña presidencial, perju-
dicó las condiciones de la clase trabajadora y de la 
población en general, y llevó al país a un período de 
inflación, carestía y deterioro social preocupante; 
dichas medidas las resume Mauricio Archila en la 
siguiente forma:

[…]libertad de precios y tarifas, pero eso sí 
controlando los salarios (…) una reforma laboral 
que desmontaba el régimen de prestaciones (…) 
y recortaba el derecho a la huelga (…) la reforma 
agraria se congeló definitivamente (…) y en las 
ciudades se continuó con el modelo urbano de 
mayor exclusión y segregación de los sectores 
populares […]14.

A este resumen de medidas podemos sumar 
algunas otras como: mantener la distribución de 
cargos en el gobierno pactada durante el Frente 
Nacional, la implementación perentoria durante 
todo su mandato de un estado de sitio constante 
y el otorgamiento de facultades a las Fuerzas mi-
litares en lo concerniente a la dirección del orden 
público. Cada una de ellas en continua contraven-
ción de lo establecido en su propaganda electoral, 
con dedo punzante de perjuicio hacia la clase 
asalariada y trabajadora del país y encareciendo 
sus condiciones de vida, ocasionándoles mala 
situación económica y poco poder adquisitivo, cir-
cunstancias que crearon un escenario de protesta 
al que López Michelsen respondió con represión 
y calificativos de subversión frente a todo intento 

13 Para ampliar esta información 
véase Daniel Pécaut, Crónica de 
dos décadas de política colombiana 
1968–1988 (Bogotá: Siglo 
Veintiuno S.A.,1987), 247 – 321.

14 Archila, El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre, 314.
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de movilización popular que pusiera en entredicho 
sus decisiones presidenciales.

A este clima se le adicionan otros aspectos 
que contextualizaban la gran agitación social que 
se vivía, para aquella época, en el país: «fracaso en 
la aplicación a los controles de los precios de los 
artículos de primera necesidad (…) aumento exor-
bitante de desempleados y subempleados en las 
ciudades (…) incremento desbordado de activida-
des delictivas»15, así como la ya conocida presencia 
y formación de grupos insurgentes al margen de 
la ley; como resultado de todo esto se produjo un 
importante número de casos de agitación y mani-
festación social durante todo el gobierno del citado 
Presidente16, acciones de las que hace parte el PCN 
de 1977 y que, particularmente, pusieron sobre la 
mesa el inconformismo derivado de un timonel 
gubernamental desacertado y demagógico.

Sobre los motivos de su realización, Arturo 
Alape señala que «fueron eminentemente econó-
micos y reivindicativos»17. Por su parte, Mauricio 
Archila, aunque considera que estos fueron múlti-
ples y provenientes de todo el ambiente de imple-
mentación de las políticas públicas a lo largo del 
gobierno de López Michelsen, le da crédito a que lo 
acontecido tuvo motivaciones «especialmente por 
el rechazo del costo de vida y del estado de sitio»18.

En cuanto a sus acciones reivindicativas, las 
principales centrales obreras fueron las abande-
radas del dosier peticionario. Impregnadas de 
un espíritu de unidad nunca antes visto, estas 
redactaron un manifiesto que reunía las distintas 
problemáticas de la población colombiana de la 
época, contra un enemigo común llamado gobier-

15 María Alicia Cabrera, El 
sindicalismo en Colombia: una 
historia para resurgir (Bogotá: 

Nomos, S.A., 2005),161.

16 Mauricio Archila en su libro Idas 
y venidas, vueltas y revueltas. Protes-
tas sociales en Colombia 1958-1990 

(Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, Centro de 

Investigación y Educación Popular, 
2018) hace un análisis de las huelgas 

ocurridas en Colombia durante el 
período de 1971 a 1979. De este des-
taca los años 1975–1976 como uno 

de los momentos de mayor agitación 
social de los años setenta, los cuales 
corresponden al período presidencial 

de Alfonso López Michelsen.

17 Alape, Un día de septiembre, 8.

18 Archila, El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre, 316.
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no. Al respecto el historiador Ricardo Sánchez 
Ángel menciona que:

[…] allí se pedía un alza general de los salarios 
del 50%, congelamiento de tarifas y precios, 
tierra para los campesinos, levantamiento del 
estado de sitio, reapertura de las universidades 
y derogatoria del Estatuto Docente, derogatoria 
de los decretos de reorganización de los Seguros 
Sociales, jornada de ocho horas y salario básico 
para los trabajadores del transporte […]19.

A pesar de tener muchas de estas peticiones 
una solvente razón, estas no obtuvieron el resul-
tado reivindicativo que originalmente contenía. 
Al respecto, Hernando Gómez Buendía señala: 
«si se mide por sus conquistas programáticas in-
mediatas, habría que concluir que la protesta fue 
un descalabro»20. Sin duda, esta movilización tan 
contundente podía haber obtenido mucho más.

El PCN de 1977 fue una gran jornada de protes-
ta que reunió a campesinos, estudiantes, obreros, 
amas de casa, jóvenes y niños quienes alzaron su 
voz de lucha ante las crisis que vivía el país. Su de-
sarrollo se convirtió en algo más que un malestar y 
sus peticiones, así no hubiesen tenido el éxito rei-
vindicativo esperado, sirvieron de base para mos-
trarle al país que la unidad trasciende hasta las más 
amplias diferencias ideológicas, políticas y sociales 
de un territorio, logrando, así fuese momentánea-
mente, un campo popular que durante la jornada 
puso en reales aprietos al gobierno nacional.

19 Ricardo Sánchez Ángel, ¡Huelga! 
Luchas de la clase trabajadora 
en Colombia 1975-1981 (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, Instituto Unidad 
de Investigaciones Jurídico-Sociales 
Gerardo Molina y Facultad de 
Ciencias Humanas, Departamento 
de Historia, 2009), 367.

20 Hernando Gómez Buendía, «La 
encrucijada laboral,» Coyuntura 
Económica: Investigación Económica 
y Social, Vol. 7, n.° 3 (1977): 72. 
Acceso 18 de noviembre de 2020 
http://hdl.handle.net/11445/2714
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3. Perspectivas de análisis de los 
movimientos, movilizaciones y luchas sociales 

durante el siglo XX en Colombia y en la 
actualidad: caso PCN de 1977

Los movimientos sociales como objeto de in-
vestigación aparecen a «finales de los años setenta 
y comienzos de los ochenta»21. A partir de allí y aun 
antes, sus estudios se realizan desde teorías y ópti-
cas analíticas cuyo objetivo es mostrar las dimen-
siones de sus actuaciones desde distintos ángulos y 
así, contribuir a la reconstrucción del pasado y del 
presente social del país. Su rica historia ha tenido 
un abordaje, un tratamiento historiográfico y un 
análisis con visiones de distintas características; 
para gran parte de la segunda mitad del siglo XX 
en Colombia y en la actualidad, trabajos historio-
gráficos como los de Mauricio Archila22 y Alfonso 
Torres Carrillo23 nos permiten distinguir estas mi-
radas; se exponen a continuación algunas de ellas.

Según el análisis historiográfico24 de Mauricio 
Archila, en los años sesenta, la corriente desarro-
llista-funcionalista25 fue la encargada de explicar 
los fenómenos y movimientos sociales en nuestro 
país. Para esta década, «al abrigo de las teorías fun-
cionalistas se hicieron desde análisis macrosocia-
les, hasta estudios de caso para tratar de indagar 
sobre las causas de nuestro subdesarrollo»26.

Ya en los años setenta, la corriente marxista 
«inició la disputa con los modelos desarrollistas y 
ofreció un entendimiento distinto del sentido de la 
acción social colectiva»27 en el país. Caracterizado 
por sus análisis desde lo económico, a partir de la 
lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, 
esta corriente historiográfica tenía como principal 
protagonista a la clase obrera, la cual se desenvol-

21 Mauricio Archila, «Historiografía 
sobre los movimientos sociales en 

Colombia. Siglo XX» en La historia al 
final del milenio, ensayos de historio-
grafía colombiana y latinoamericana, 

comp. Bernardo Tovar (Bogotá: 
Universidad Nacional,1994), 252.

22 Historiador e Investigador 
social colombiano.

23 Historiador e investigador 
de historia popular urbana.

24 Mauricio Archila y Mauricio 
Pardo, ed., Movimientos sociales, 

Estado y democracia en Colombia, 
(Bogotá: Centro de Estudios Sociales 

Universidad Nacional – Instituto 
Colombiano de Antropología e 

Historia, 2001), 16 – 29.

25 Teoría de los países occidentales 
que preocupados por la pobreza, el 

avance del comunismo y el aumento 
demográfico que ponía en jaque su 

idea de progreso, lleva a la creación 
de la categoría de tercer mundo, con 

la cual se van a analizar los países 
de su periferia, durante esa época.

26 Archila y Pardo, 
Movimientos sociales, 20.

27 Archila y Pardo, 
Movimientos sociales, 22.
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vía entre contradicciones laborales y sociales con 
sus patronos, y generaba movilizaciones y acciones 
de lucha como su forma más visible de protesta28.

Durante el mismo período irrumpe en el es-
cenario la corriente explicativa de la teoría de la 
dependencia, perspectiva que «miraba, más que a 
las clases aisladas, a un conjunto de sectores po-
pulares sumidos en condiciones de atraso precisa-
mente por el desarrollo capitalista mundial»29. Este 
enfoque le imprimió un tinte de análisis político 
a las movilizaciones, las luchas y los movimientos 
desarrollados en el país.

La década de los ochenta llega a Colombia con 
nuevos actores sociales, movilizaciones, luchas, es-
cenarios y reivindicaciones; con ellos surgen nuevos 
modelos explicativos de su acontecer y accionar. Es 
así como perspectivas neomarxistas ya trabajadas 
por académicos en otros círculos geográficos del 
mundo son utilizadas por investigadores sociales 
nacionales para explicar la cuestión social.

Aun cuando esto resulta significativo, durante 
esta década «definitivamente quien más inspira a 
los investigadores criollos es el académico francés 
Alain Touraine»30 y su sociología de la acción, pers-
pectiva que cambia la lectura económica y de lucha 
de clases que se venía empleando en los estudios 
sociales, para reemplazarla por aquella que analiza 
«dimensiones culturales y simbólicas que entran 
en la agenda de los actores sociales y en la mente 
de los investigadores»31.

Esta corriente investigativa transforma la vi-
sión que se tenía de los movimientos sociales y sus 
luchas; con ella se comienzan a ver como elementos 
que no entran en conflicto directo con el Estado, se 
les aleja de calificativos derivados de la influencia 

28 Véase el libro Idas y venidas, 
vueltas y revueltas. Protestas socia-
les en Colombia 1958 - 1990 (Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Centro de Investigación 
y Educación Popular, 2018) de 
Mauricio Archila. El capítulo dos de 
este texto está destinado a hacer un 
análisis y descripción de los ritmos 
de la protesta en Colombia. Dentro 
de ellas se describen y analizan las 
ocurridas en los años setenta.

29 Daniel Pécaut, Política 
y sindicalismo en Colombia 
(Bogotá: La Carreta,1973), 16.

30 Archila, Idas y venidas, 
vueltas y revueltas, 66.

31 Archila y Pardo, 
Movimientos sociales, 31.



138

El Paro Cívico Nacional del 14 septiembre de 1977: una 
mirada a dos décadas de historiografía

bipolar internacional con la que se miraba al comu-
nismo y se toma el ideario político para el análisis 
de toda la cuestión social en general.

Para finales de los ochenta y principios de 
los noventa, la situación política internacional y 
nacional sufre modificaciones: la terminación de la 
Guerra Fría, la firma de la Constitución Política de 
Colombia 1991 y la puesta en marcha del proyecto 
neoliberal son algunas de ellas. De su impacto no 
fue ajeno el ámbito social; como consecuencia, 
algunos paradigmas se derrumban, así como al-
gunas formas explicativas de la acción social que 
de manera tradicional se venían utilizando en las 
investigaciones.

Aparecen nuevos actores sociales en escena en-
tremezclados con los que tradicionalmente (obre-
ros, campesinos, estudiantes, indígenas) lideraban 
la acción reivindicativa en décadas anteriores. 
Las luchas sociales continúan y en determinados 
momentos se disparan; comienzan a establecerse, 
aunque de manera tenue, acciones reivindicativas 
alejadas de lo material, motivación que fue regu-
larmente la base de las que se desarrollaron en 
décadas anteriores32.

Por su parte, las protestas sociales y los movi-
mientos que las desarrollan se comienzan a anali-
zar desde los impactos que estas nuevas circuns-
tancias generan en las estructuras de la sociedad 
colombiana; en respuesta a ello aparecen modelos 
explicativos de lo social como el neoestructura-
lismo y el neoconstructivismo, adecuaciones ac-
tualizadas de modelos explicativos tradicionales 
anteriores provenientes de círculos extranjeros 
que para Colombia, según Mauricio Archila, su 

32 Para ampliar este tema véase 
Mauricio Archila y Mauricio Pardo, 

ed., Movimientos sociales, Estado y 
democracia en Colombia, (Bogotá: 

Centro de Estudios Sociales Universi-
dad Nacional – Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, 2001). En 
el preámbulo de este texto, realizado 

por Mauricio Archila, se desglosan 
los principales efectos y cambios 
de las organizaciones sociales y 
sus luchas, en los años noventa 

en Colombia a causa del derrum-
bamiento del sistema soviético.
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principal problema para la época fue «la forma 
acrítica y ligera como se suelen incorporar»33.

Ya ubicados en la actualidad, Archila distingue 
la presencia y el desarrollo de dos corrientes nuevas 
en el estudio de los movimientos y luchas sociales 
en el país: la primera los analiza desde «nuevas 
dimensiones del conflicto social»34, cuyas caracte-
rísticas pasan por realizar estudios desde ópticas 
y espacios culturales como minorías étnicas, de 
género, generacionales y ambientales, con inves-
tigaciones sobre indígenas, feminismo, mujeres 
trabajadoras, sexualidad y relevos generacionales.

La segunda es aquella que identifica su «rela-
ción con la política y el Estado»35, caracterizada por 
estudios que buscan darle un valor analítico a esta 
relación desde el escenario social, reconociendo al 
Estado como garante de las acciones ciudadanas 
y de los movimientos sociales y sus luchas; a esto 
se le suma el análisis del plano político cuando en 
medio de sus acciones movilizadoras se enfrentan 
y negocian con la entidad estatal por la toma de 
decisiones de poder.

Al pasar al ámbito de las perspectivas de es-
tudio de las acciones cívicas y populares, de las 
movilizaciones, de las luchas y de las reivindica-
ciones con tendencia urbana en el país, el trabajo 
de Alfonso Torres Carrillo36 ofrece bastantes luces 
al respecto. A continuación, se observan a grandes 
rasgos algunas de sus características por períodos 
de tiempo. Para la década del cincuenta, este autor 
describe cómo para estos años la corriente expli-
cativa de dichas acciones y movimientos se basa 
en el trabajo investigativo que sobre la pobreza en 
Bogotá realizó el padre Camilo Torres, trabajo que 
Torres Carrillo considera «el pionero de la investi-

33 Archila y Pardo, 
Movimientos sociales, 38.

34 Archila, Idas y venidas, 
vueltas y revueltas, 69.

35 Archila, Idas y venidas, 
vueltas y revueltas, 71.

36 Alfonso Torres Carrillo, «Estudios 
sobre pobladores urbanos en 
Colombia: balance y perspectivas» 
Maguare n.° 9 (1993): 133, DOI: 
10.15446/mag.v0n9.14244
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gación urbana en Colombia»37. Ya para la siguiente 
década, estos análisis van a estar marcados por la 
aparición de trabajos investigativos «cuyo común 
denominador es el asumir como paradigma inter-
pretativo al marginalismo»38 (ver Marginalismo39).

En los años setenta, la sociología urbana mar-
xista40 junto al interés de interpretar y explicar los 
fenómenos sociales desde los modos de producción 
y la lucha de clases (el materialismo histórico) ha-
cen su aparición. A finales de los ochenta y comien-
zos de los noventa, las tendencias analíticas sobre 
movimientos y acciones sociales cívicas se centran 
«en la relación entre la lucha reivindicativa y la 
lucha política»41, tendencias que colocan sus ojos 
esperanzadores sobre ellos como catalizadores 
del avance de la democracia, como agentes que la 
dinamizan y contribuyen significativamente a su 
consolidación, apartándolos de una intrínseca y ex-
clusiva acción revolucionaria dentro de la sociedad.

Por otra parte, en cuanto al estudio de las 
movilizaciones cívicas o paros que se realizaron 
en los años ochenta, Torres Carrillo señala cómo el 
historiador Medófilo Medina a partir de su obra42 
crea un modelo de análisis que influye en los es-
tudios posteriores que sobre el tema se hicieron. 
Esta aseveración coincide con la expresada por 
Mauricio Archila, quien menciona que «todos los 
balances (…) sobre este tema señalan al ensayo de 
Medófilo Medina Los paros cívicos en Colombia 1958 – 
1977 como el pionero en plantear la problemática y 
sentar las pautas metodológicas de análisis»43. Va-
rios trabajos posteriores a este reciben influencia 
metodológica importante de su parte; entre este 
grupo de trabajos encontramos también aquellos 
que abordaron el estudio del PCN de 1977, puesto 
que con este acontecimiento “se inauguran las lu-

37 Torres Carrillo, «Estudios 
sobre pobladores urbanos 

en Colombia», 133.

38 Torres Carrillo, «Estudios 
sobre pobladores urbanos 

en Colombia», 133.

39 Perspectiva que ve a los sectores 
populares como «marginados» de la 

modernidad capitalista, los cuales 
pueden representar un peligro para 

la propiedad privada y para el orden 
público; y que por tanto deben ser 

«integrados» al orden urbano.

40 Algunos de los más 
representativos exponentes de 

esta perspectiva analítica según 
Alfonso Torres Carrillo son Manuel 

Castells, Jean Lojkine, Alaín Touraine, 
Heno Lefebvre y Jordi Borja.

41 Archila, «Historiografía 
sobre los movimientos sociales 

en Colombia», 308.

42 Medófilo Medina, «Los paros 
cívicos en Colombia 1958·1977», 
Estudios marxistas n.° 14 (1977): 
3-24. https://revistas.unal.edu.co/
index.php/maguare/issue/archive

43 Archila, «Historiografía 
sobre los movimientos sociales 

en Colombia», 302.
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chas cívicas como objeto de estudio”44. Al respecto, 
Torres Carillo identifica las siguientes produc-
ciones académicas:

[…]CARRILLO Jaime, Los paros cívicos en 
Colombia, Oveja Negra, Bogotá 1981; FONSECA 
Luz Amparo, Los paros cívicos en Colombia 
en Desarrollo y sociedad Cuadernos CEDE # 
3, Bogotá 1982; UNGAR Elizabeth, Los paros 
cívicos en Colombia 1977-1980, Universidad de 
los Andes, Bogotá 1981; SANTANA Pedro, El paro 
cívico de 1981 (1982), Desarrollo regional y paros 
cívicos en Colombia, Crisis urbana y movimientos 
cívicos en Colombia (1985); GIRALDO Javier y 
Santiago Camargo, Paros y movimientos cívicos 
en Colombia (1986) y La reivindicación urbana 
(1986); LÓPEZ William, La protesta urbana en 
Colombia, en Revista Foro #3, Bogotá 1987. […]45

En lo concerniente al PCN de 1977, los prime-
ros trabajos investigativos del tema46 quisieron «re-
construir su dinámica, destacando principalmente 
su papel dentro de la coyuntura política del mo-
mento»47, utilizando interesantes testimonios de 
participantes en los hechos y archivos de prensa de 
la época. Según el historiador Frank Molano estos 
textos «abordan el Paro Cívico (…) como una mo-
vilización obrero-popular, de carácter económico y 
político»48, «cuyo marco analítico está relacionado 
con la visión del Partido Comunista Colombiano»49.

En resumen, varias y diversas ópticas de 
análisis han estado presentes en el estudio de los 
movimientos sociales y sus luchas desde su apari-
ción como objeto de estudio. Entre ellas, algunas 
buscan determinar su relación con lo económico, 
con lo estructural, con lo político, con el desarrollo 
del comunismo y con el impacto de su caída; asi-
mismo, han mostrado su voz aquellas que buscan 
establecer la participación de los sectores inmersos 
en ellos y ya para la actualidad, aquellas que ponen 

44 Archila, «Historiografía 
sobre los movimientos sociales 
en Colombia», 303.

45 Torres Carrillo, «Estudios 
sobre pobladores urbanos 
en Colombia,» 135.

46 Álvaro Delgado, El Paro cívico 
nacional, Estudios marxistas No. 
15 (1978); Oscar Delgado, El Paro 
popular de septiembre de 1977 
(Bogotá: Editorial Latina,1978); 
Arturo Alape, Un día de septiembre: 
testimonios del Paro cívico 1977 
(Bogotá: Ediciones Armadillo, 1980).

47 Torres Carrillo, «Estudios 
sobre pobladores urbanos 
en Colombia», 135.

48 Frank Molano, «El Paro 
Cívico Nacional del 14 de 
septiembre de 1977 en Bogotá: las 
clases subalternas contra el modelo 
hegemónico de ciudad», Ciudad 
Paz-Ando, Vol. 3, n.° 2 (2010): 113.
49 Molano, «El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre», 114.
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el lente analítico desde nuevas dimensiones del 
conflicto social.

En cuanto a la lectura de las acciones cívicas, 
dentro de las cuales se enmarca el PCN de 1977, 
Archila señala «la coincidencia entre las lecturas 
de los movimientos sociales (…) y las que a marchas 
forzadas se han realizado sobre los paros cívicos»50, 
acción que las coloca en el mismo conjunto de pers-
pectivas analíticas, aun cuando poseen caracterís-
ticas que las diferencian como objetos de estudio.

De la historiografía sobre el PCN de 1977 iden-
tificamos dos corrientes explicativas: una presente 
en los textos elaborados después de lo acontecido 
aquel 14 de septiembre, la cual involucra la aplica-
ción del modelo elaborado por Medófilo Medina 
bajo una mirada marxista del hecho. La segunda, 
expresada en textos más contemporáneos que ca-
lifican este acontecimiento como la protesta social 
más importante de la segunda mitad del siglo XX 
en Colombia, que busca rescatarlo del olvido ana-
lítico en el que se encuentra y cuyo análisis pasa 
por elaborar un mapa de las identidades de quienes 
hicieron parte de su realización51.

4. Producción investigativa sobre el Paro 
Cívico Nacional de 1977 en las dos últimas 

décadas: perspectivas de análisis

Esta parte del presente documento analiza la 
producción investigativa acerca del PCN de 1977 
realizada en las últimas dos décadas con el ánimo 
de identificar los diferentes puntos de vista, las 
fuentes manejadas, el contexto nacional o regional 
que poseen, su contenido y los vacíos o circuns-
tancias que posiblemente sus autores no tuvieron 
en cuenta: el objetivo es lograr un acercamiento, lo 
más completo posible, al tratamiento historiográ-

50 Archila, «Historiografía 
sobre los movimientos sociales 

en Colombia», 312.

51 Frank Molano, El Paro Cívico 
Nacional del 14», 113 – 114. 

En su primera parte hace una 
descripción de las perspectivas 
desde donde se ha analizado el 

Paro Cívico Nacional de 1977.
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fico que de este acontecimiento se ha hecho en los 
últimos tiempos.

Inicialmente, es necesario reconocer que varios 
trabajos de investigación hechos sobre movimien-
tos sociales durante los últimos veinte años hacen 
mención del PCN de 1977 con referencias esporá-
dicas y contextuales como parte de su contenido; 
sin embargo, para los fines del presente Artículo, 
estas no fueron tenidas en cuenta. Aquí se exponen 
aquellas que en su totalidad de contenido (no muy 
abundantes en las últimas décadas, tema que lla-
ma la atención)52 abordan de manera analítica este 
acontecimiento; no obstante, a este grupo se suman 
algunas que destinan capítulos, acápites y demás 
partes a esta jornada de protesta, porque ayudan a 
dar más luces sobre el objetivo aquí propuesto.

En términos temporales se tomaron los últi-
mos veinte años porque la intención también es 
identificar si el tratamiento historiográfico y las 
perspectivas con las que se ha analizado el PCN de 
1977 han tenido continuidad de utilización en este 
período de tiempo o si, por el contrario, este hecho 
social se ha abordado desde otras y nuevas ópticas 
de análisis en las últimas dos décadas.

Dentro del total de publicaciones aquí anali-
zadas podemos distinguir artículos de reconoci-
dos historiadores e investigadores sociales como 
Mauricio Archila Neira y Frank Molano Camargo; 
investigaciones de pregrado y posgrado de las Uni-
versidades Javeriana y Pedagógica Nacional como 
las de Sandra Milena León Tiusaba, Liz Jeannette 
Cabrera y Marlon Mauricio Martínez Umaña, 
respectivamente; adicionalmente, producciones 
conmemorativas del hecho apoyadas por el Centro 
de Investigación y Educación Popular (CINEP), 

52 Al respecto, Mauricio Archila 
en su libro Idas y venidas, vueltas 
y revueltas. Protestas Sociales en 
Colombia 1958 - 1990 (Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Centro de Investigación y 
Educación Popular, 2018) considera 
que los estudios sobre movimientos 
cívicos y regionales han disminuido 
notablemente, en comparación con 
la cantidad que se realizaba de ellos 
en los años setenta y ochenta del 
siglo XX, si bien reconoce algunos 
esfuerzos para que estos no desapa-
rezcan definitivamente de la escena 
del debate analítico académico.
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como la de la socióloga Martha Cecilia García 
Velandia, y un libro que destina un capítulo en-
tero al PCN de 1977, publicado por la Universidad 
Nacional de Colombia, del historiador y abogado 
Ricardo Sánchez Ángel.

Estos documentos fueron organizados de 
acuerdo con las perspectivas desde donde se ha 
abordado lo ocurrido el 14 de septiembre de 1977 
en las últimas dos décadas. Para ello se tuvo como 
base lo expuesto en el numeral 2 sobre las perspec-
tivas de análisis de los movimientos, movilizacio-
nes y luchas sociales.

Dicha organización dio como resultado su 
agrupamiento en: perspectiva marxista, perspec-
tiva de nuevas dimensiones del conflicto social y 
perspectiva de análisis crítico del discurso53; a las 
anteriores se suman algunos estudios que desde 
páginas web, blogs, artículos de opinión y demás 
medios en línea hablan sobre el PCN de 1977 desde 
lo anecdótico y lo conmemorativo, pero sin ningu-
na pretensión historiográfica.

Entre las publicaciones que utilizan la perspec-
tiva marxista encontramos El Paro Cívico Nacional del 
14 de septiembre de 1977 en Bogotá: las clases subalternas 
contra el modelo hegemónico de ciudad54 del historiador 
Frank Molano Camargo; el capítulo del libro !Huel-
ga!: lucha de los trabajadores 1975–198155 titulado El Paro 
del 14 de septiembre de 1977 del abogado e historiador 
Ricardo Sánchez Ángel, y el Trabajo de Grado La 
profundización de la crisis política del bipartidismo a par-
tir del Paro Cívico nacional de 1977 y su manifestación en 
la instauración del Estatuto de Seguridad56 de Marlon 
Mauricio Martínez Umaña.

El docente universitario e investigador Frank 
Molano Camargo en su artículo publicado en el 

53 Para conocer las características, 
principales protagonistas de sus aná-

lisis, períodos de aparición y mayor 
auge de estas perspectivas véase la 

segunda parte de este documento.

54 Molano, «El Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre 

de 1977, 111–142.

55 Ricardo Sánchez Ángel, ¡Huelga! 
Luchas de la clase trabajadora 

en Colombia, 1975-1981 (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, Instituto Unidad 
de Investigaciones Jurídico-Sociales 

Gerardo Molina y Facultad de 
Ciencias Humanas, Departamento 

de Historia, 2009,) 359 – 389.

56 Marlon Mauricio Martínez 
Umaña, «La profundización de 

la crisis política del bipartidismo 
a partir del paro cívico nacional 

de 1977 y su manifestación en la 
instauración del Estatuto de Seguri-

dad» (Tesis de pregrado, Universidad 
Pedagógica Nacional, 2019).
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año 2010 muestra la oposición al modelo urbanís-
tico de ciudad implementado en Bogotá por las 
clases dominantes y por los grupos políticos en los 
años setenta como causa para la participación de 
las clases subalternas de esta ciudad en la protesta 
de septiembre de 1977. Desde una postura de lucha 
de clases desglosa el contexto económico, social y 
urbanístico de las clases subalternas bogotanas, 
las cuales se encontraban «en pugna con el modelo 
de ciudad imperante y con las lógicas del capital»57. 
Esta situación contribuyó al descontento social, lo 
que las llevó a participar en la movilización popu-
lar de septiembre.

Sumado a lo anterior, este texto analiza el 
PCN de 1977 desde tres escenarios: cómo se gestó 
(reuniones previas, unidad sindical, organización 
logística, fuerzas ideológicas y políticas involu-
cradas en su preparación, agitación y propaganda, 
respuesta del aparato estatal a esta); cómo se desa-
rrolló (participación de sectores populares, accio-
nes de lucha, confrontación con la fuerza pública y 
número de víctimas), y cuáles consecuencias tuvo 
(balance, lectura y pasos a seguir por cada sector 
social luego de la protesta).

Molano ve lo sucedido en septiembre de 
1977 utilizando un riquísimo arsenal de fuentes 
secundarias como el cúmulo de sentimientos de 
inconformidad de las clases subalternas durante la 
década del setenta en la ciudad de Bogotá, incon-
formidad que les permitió construir ciertos rasgos 
de identidad que sumados al modelo de ciudad 
que vulneraba al mismo tiempo sus intereses y los 
de otros sectores sociales animó la participación 
directa de estas en la movilización.

57 Molano, «El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre de 1977», 142.
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Sin embargo, este texto no profundiza —den-
tro de la dinámica de desarrollo del paro— en la 
presencia de otros grupos sociales pertenecientes 
al sector subalterno como son las mujeres y los 
estudiantes; tampoco indaga sobre el éxito, rei-
vindicativo o no, que tuvieron estos sectores frente 
al modelo de ciudad impuesto por las élites, esto 
último según Molano Camargo a causa de su par-
ticipación en la jornada de protesta. Por otra parte, 
no contempla la influencia de las ideologías pro-
venientes del plano internacional, muy presentes 
para la época, en la construcción de la identidad y 
el inconformismo de las clases subalternas de los 
años setenta ni. analiza si estas jugaron un papel 
importante con su contexto argumentativo del 
rechazo del modelo de ciudad y su posterior parti-
cipación en la protesta.

Otro documento en el que se analiza el PCN 
de 1977 desde la perspectiva marxista es el libro 
del historiador Ricardo Sánchez Ángel58. En el 
capítulo noveno Sánchez Ángel hace un estu-
dio detallado de este hecho social y muestra las 
interpretaciones que sobre este acontecimiento 
tuvieron diferentes actores de la vida nacional (las 
élites, las clases populares, el gobierno, las fuerzas 
armadas, las centrales obreras —organizadoras del 
paro— y la prensa, entre otras), mientras realiza 
un balance de la jornada basándose en diferentes 
y variadas fuentes entre las que podemos destacar 
los relatos59 con los cuales recoge, por un lado, las 
actitudes de varios actores sociales del momento 
frente al desarrollo y acerca del objetivo de la 
jornada, y, por el otro, los análisis de periódicos60 
como La República, El Siglo, El Heraldo, El Bogo-
tano, El Tiempo y El Espectador con el propósito 
de evidenciar las interpretaciones hechas sobre el 
PCN de 1977 por parte de diversos estamentos de 

58 Sánchez Ángel, ¡Huelga! Luchas 
de la clase trabajadora, 259-389.

59 Utiliza varios de los testimonios 
contenidos en Arturo Alape, Un día 

de septiembre: testimonios del Paro 
Cívico 1977 (Bogotá: Armadillo, 

1980), 13–152, especialmente aque-
llos que tienen relación con el Partido 

Comunista; también entrevistas de 
líderes sindicales de las centrales 

obreras con el ánimo de mostrar el 
balance de la jornada de protesta.

60 Utiliza los resultados de la 
investigación de Lepeley Cynthia 
Jean Elite perspectives on three 

crises of legitimacy in Post-National 
Front Colombia. Ann Arbor: University 

Microfilms International, 1991. Tesis 
PhD en Filosofía, Universidad de 

Illinois, 1997 quien analiza el PCN de 
1977 como uno de los momentos de 
crisis de los gobiernos posteriores al 

Frente Nacional, en la cual hace un 
análisis muy detallado de la visión 
de la prensa mencionada sobre lo 

sucedido el 14 de septiembre.
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la sociedad colombiana; a estos últimos se suma 
la opinión expresada por los medios de comuni-
cación internacionales como el Granma y el New 
York Times sobre el balance de esta jornada de 
protesta, así como las concepciones de destacados 
historiadores, tales como Álvaro Delgado, Óscar 
Delgado, Mauricio Archila, Medófilo Medina y 
Daniel Pècaut, entre otros.

Sánchez Ángel basa su escrito en el modelo 
creado por Medófilo Medina sobre el estudio de los 
paros y las protestas cívicas en Colombia, y da ca-
bida a entrevistas de sectores obreros y a relatos de 
personajes del común afines al Partido Comunista, 
muchos de ellos expuestos en el texto que Arturo 
Alape realizó sobre este Paro61.

El abordaje que este texto le da a la manifes-
tación de 1977 es enriquecedor y amplio, y ayuda a 
comprender las perspectivas de varios sectores del 
país sobre el suceso. Acción narrativa y cronológica 
que nos ayuda a entender, comprender y contrastar 
las diversas interpretaciones de lo acontecido. Las 
fuentes utilizadas son minuciosamente tratadas62 
y dan crédito a la rigurosidad del trabajo investi-
gativo; constituye uno de los mejores análisis sobre 
el PCN de 1977 en las últimas dos décadas, aun 
cuando solamente habla del tema en uno de sus 
capítulos. Lastimosamente, se circunscribe en su 
gran mayoría a la explicación de lo nacional y le 
da únicamente un pequeño toque regional cuando 
menciona lo ocurrido aquel 14 de septiembre en la 
ciudad de Barrancabermeja, de la cual destaca su 
activa participación.

Finalmente, dentro del conjunto de la perspec-
tiva marxista encontramos el trabajo de Marlon 
Mauricio Martínez Umaña publicado en el año 

61 Bajo un detallado proceso 
de entrevistas, Alape reúne los 
testimonios de varios personajes 
que participaron en la jornada de 
protesta de septiembre de 1977, la 
mayoría de los cuales son activistas 
y gente del común muy relacionados 
con el Partido Comunista.

62 Otras fuentes que utiliza, además 
de las mencionadas, son las cifras 
que maneja el libro: Óscar Delgado, El 
Paro popular de septiembre de 1977 
(Bogotá: Latina, 1978), 59 para hacer 
el balance de víctimas mortales 
luego de la jornada, así como para 
hablar del papel de Barrancabermeja 
en el Paro cívico utiliza el texto de 
Jairo Chaparro, Recuerdos de un 
tropelero (Bogotá: CINEP, 1991), 
25 – 28 que recoge todas las luchas 
y paros cívicos de la Unión Sindical 
Obrera (USO) en Barrancabermeja, 
durante el período de 1963-1988.
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2019. Este análisis investigativo sobre el PCN de 
1977 se realiza desde tres escenarios: el contexto 
económico y político del país durante los años 
setenta como argumento para el suceso de las 
protestas de septiembre; la identificación de las 
distintas luchas sociales, tanto las anteriores como 
las contemporáneas con el año1977, como cata-
lizadoras de lo sucedido el 14 de septiembre, y el 
establecimiento de la relación del Paro Cívico con 
la imposición del Estatuto de Seguridad de Turbay 
Ayala en 1978. Este último escenario es el argumen-
to e idea principal de desarrollo del texto.

Inicialmente Martínez Umaña rescata el pa-
pel de las diversas clases populares participantes 
en el paro y responsabiliza a las luchas sociales 
llevadas a cabo en el país, como ya se dijo, las an-
teriores y las contemporáneas con el año 1977, del 
caos institucional existente en los gobiernos del 
Frente Nacional y subsiguientes, principalmente 
el de Alfonso López Michelsen. Denomina a esta 
jornada como el evento final y de decantación del 
acumulativo de años de inconformidad y sucesivos 
movimientos de protesta social en el país, previos 
a su fecha de realización; lo anterior en contrapo-
sición con lo expuesto por Mauricio Archila, quien 
señala que «no se puede afirmar que existió una 
articulación entre las grandes jornadas del 75, el 
76 y principios del 77, y el Paro Cívico Nacional»63.

Martínez Umaña al analizar el PCN de 1977 
desde la lucha de clases lo ve como el golpe estraté-
gico de la población colombiana que ocasionó cierta 
crisis en la clase política poderosa de nuestro país, 
clase que ante «tal situación desfavorable para sí 
misma»64, tomó la medida represiva de implemen-
tación del Estatuto de Seguridad Nacional en todo 
el país a finales de 1978 bajo el gobierno de Turbay 

63 Mauricio Archila, «Las 
huelgas del Mandato Claro» 

(Bogotá: Centro de Investigación 
y Educación Popular, 1986), 3.

64 Martínez Umaña, «La profun-
dización de la crisis política», 86.



149

Álvaro Ernesto Suárez Alarcón 

Ayala. Dicha acción es considerada por Martínez 
Umaña, dentro de su texto, como la principal con-
secuencia que deja la protesta vivida el 14 de sep-
tiembre de 1977, planteamiento que Frank Molano 
refuerza cuando señala que «para las clases domi-
nantes el desarrollo del Paro Cívico incrementó el 
“pánico antisubversivo”, profundizando su mirada 
sobre la protesta popular como crimen o patología 
social y desarrollando una estrategia de control y 
normalización social basada en la represión»65.

La lectura hecha del PCN de 1977 en el texto 
de Umaña le quita contundencia social reivindica-
tiva a lo sucedido. Lo anterior ocurre al mirar este 
suceso, simplemente, como la causa de una acción 
represiva del Estado y de las élites que lo goberna-
ban, que para el caso fue el Estatuto de Seguridad 
Nacional. Por tal razón, su análisis muestra en la 
dinámica acción-respuesta, una abierta y frontal 
lucha de clases. Además, se alinea con la óptica 
de lo acontecido como una amenaza de carácter 
subversivo y de insurrección popular66. Esta fue 
la lectura realizada por las élites poderosas del 
país con el propósito de deslegitimar la acción 
cívico-obrero-popular y que en parte se consideró 
fundamentada debido a la visión desafortunada y 
exagerada que la izquierda colombiana, específica-
mente el grupo guerrillero de las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) defendió 
y que el historiador Medófilo Medina resume en 
forma de crítica cuando señala que «el Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre había sido una insu-
rrección popular a la que solo le habían faltado las 
armas para instaurar el poder popular»67.

Hasta aquí se han revisado los textos que des-
de la perspectiva marxista han analizado el PCN 
de 1977 en las últimas décadas; a continuación, se 

65 Molano, El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre, 142.

66 Varios Autores en sus 
textos exponen esta idea: Daniel 
Pècaut, Mauricio Archila, Medófilo 
Medina, Ricardo Sánchez Ángel y 
Arturo Alape atribuyéndole esta 
lectura a sectores del gobierno 
nacional, a las Fuerzas Armadas 
y a sectores de la insurgencia.

67 Medina y otros, La crisis 
sociopolítica colombiana, 33.
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estudiarán algunas publicaciones que abordan este 
acontecimiento desde la perspectiva de las nuevas 
dimensiones del conflicto social, tales como 40 
años del Paro Cívico Nacional de 197768 de Martha Ce-
cilia García Velandia, El Paro Cívico Nacional del 14 de 
septiembre de 1977. Un ejercicio de memoria colectiva69 de 
Mauricio Archila Neira y La construcción de identidad 
en pobladores de Kennedy central y estudiantes del INEM 
Francisco de Paula Santander durante el Paro Cívico de 
197770 de Liz Jeannette Cabrera Mateus.

El texto de Archila Neira, publicado en el año 
2016, cataloga al PCN de 1977 «como la mayor pro-
testa popular de la segunda mitad del siglo XX»71, 
manifestación que en ningún momento tuvo la 
intención de tomarse el poder: buscaba una modi-
ficación al régimen establecido. Desde esta mirada, 
su intención es rescatar este acontecimiento del ol-
vido investigativo, analítico y de relevancia social 
en el que se encuentra, hecho que se refleja en la 
muy reducida producción investigativa existente 
al respecto. Archila Neira, sin entrar en detalles 
descriptivos y narrativos del desarrollo de la jor-
nada de protesta, muestra el contexto del Paro, 
las interpretaciones sobre este suceso dadas por 
distintos sectores, algunos rasgos significativos de 
esta movilización y las enseñanzas que le dejó a los 
habitantes de nuestro territorio una acción de esta 
magnitud; dicho estudio maneja una óptica que se 
distancia del enfoque utilizado en los textos que 
explican y analizan al PCN de 1977 desde la pers-
pectiva marxista.

Archila Neira ve lo ocurrido el 14 de sep-
tiembre de 1977 no como una acción de protesta 
exclusivamente obrera, sino como la confluencia 
de intereses de varios sectores diferentes de la 
población colombiana. Evidencia que se reunieron 

68 Martha Cecilia García Velandia, 
«40 años del Paro Cívico Nacional 
de 1977», Cien días, n.° 91 (2017): 
acceso 20 de noviembre de 2020, 
https://babel.banrepcultural.org/

digital/collection/cinep/id/51/rec/1

69 Archila, «El Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre 

de 1977», 313–318.

70 Liz Jeannette Cabrera 
Mateus, «La construcción de 

identidad en pobladores de Kennedy 
central y estudiantes del INEM 
Francisco de Paula Santander 

durante el Paro Cívico de 1977» 
(Tesis de Maestría, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2011).

71 Archila, «El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre de 1977», 313.
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iniciativas provenientes de distintos círculos y le 
dieron a la movilización un carácter cívico-popular 
pluralista; con el fin de contextualizar el ambien-
te preliminar al desarrollo de la jornada, y para 
determinar la justificación y las razones por las 
cuales «asalariados, estudiantes y pobladores ur-
banos»72 participaron en esta jornada, utiliza como 
fuentes las cifras de la base de datos sobre luchas 
sociales del CINEP, así como algunos ejemplares 
de la Revista Alternativa; esta última de especial 
importancia en los años setenta, en cuyas líneas el 
sentir obrero resultaba preponderante.

Por otra parte, en su intención de rescatar del 
olvido al PCN de 1977, Archila Neira en su texto 
evidencia algunas enseñanzas que esta moviliza-
ción le dejó a la población colombiana y que deben 
ser objeto de reflexión. Primero, la unidad sindical 
lograda para la convocatoria a paro; segundo, la 
lastimosa y poca repercusión que tuvo este hecho 
en las futuras acciones de movilización, y tercero, 
los retos que poseen los movimientos sociales de 
los primeros años del siglo XXI al actuar frente a 
gobiernos que buscan la represión y la deslegiti-
mación de la acción social en el país. Finalmente, 
Archila Neira se aparta de la visión marxista para 
analizar el PCN de 1977 y se aleja también de las 
narraciones descriptivas y testimoniales que exis-
ten de este suceso; sin embargo, reconoce el valor 
de estos trabajos investigativos73 dentro de su esca-
so tratamiento historiográfico.

Con base en la misma postura, estilo meto-
dológico y estructura que desarrolla el texto de 
Mauricio Archila Neira, Martha Cecilia García 
Velandia elabora un Artículo conmemorativo de 
los 40 años del PCN de 1977 en el cual, esta inves-
tigadora social del CINEP, hace un análisis de las 

72 Archila, «El Paro Cívico Nacional 
del 14 de septiembre de 1977», 315.

73 Álvaro Delgado, «El Paro Cívico 
Nacional», Estudios marxistas 
n.° 15 (1978); Óscar Delgado, El 
Paro popular de septiembre de 
1977 (Bogotá: Latina,1978), Arturo 
Alape, Un día de septiembre.
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distintas circunstancias y del impacto que en ma-
teria participativa, económica, política, guberna-
mental, motivacional, geográfica, entre otras, tuvo 
este hecho para el país. Asimismo, como marco ex-
plicativo, contextual, justificativo y de motivación 
de la convocatoria a paro hace un recuento de las 
decisiones políticas y económicas tomadas por el 
gobierno de López Michelsen, cuya actitud arro-
gante no favoreció en nada el ánimo de negociación 
planteado y plasmado por las centrales obreras en 
el pliego peticionario que a su escritorio hicieron 
llegar meses antes de la movilización.

Además de estas condiciones contextuales que 
sirvieron de motivo a la protesta, García Velandia 
en su texto muestra las lecturas de varios sectores 
frente al Paro (especialmente la de la guerrilla y 
la del Estado), sin quitarle valor social de lucha a 
lo sucedido. Igualmente, indica los cambios que 
se presentaron en el país a raíz del desarrollo del 
PCN de 1977 (represión–imposición del Estatuto 
de Seguridad, entre otros). Al igual que el texto 
de Archila Neira, este Artículo publicado en el 
2017 caracteriza al PCN de 1977 bajo los criterios 
de una jornada no exclusivamente obrera y de ins-
talación en el imaginario colectivo como la lucha 
social más importante de la segunda mitad del 
siglo XX en Colombia.

El mayor aporte de la perspectiva en la que se 
enmarcan los textos de Mauricio Archila Neira y 
Martha Cecilia García Velandia no es solo rescatar 
del olvido investigativo al PCN de 1977, sino tam-
bién el deslegitimar la concepción malsana que por 
años lo ha encasillado como una protesta de acción 
subversiva. Es devolverle su protagonismo social, 
su aporte a la construcción de la democracia sin 
caer en alegorías de añoranza como se presenta en 
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algunos textos que se mencionan al final de esta 
parte del documento.

De la misma manera, como en las anteriores 
publicaciones, el texto de Liz Jeannette Cabrera 
Mateus abarca el análisis del PCN de 1977 desde 
la perspectiva de nuevas dimensiones del conflicto 
social. Para tal fin, ella explica el desarrollo de este 
acontecimiento determinando el impacto cultural, 
antropológico y sociológico de esta jornada en 
los habitantes del barrio Kennedy de Bogotá, el 
cual toma como referente central de su análisis. 
Igualmente, utiliza este barrio como elemento de 
articulación y construcción de identidad entre la 
población que lo habitaba en aquella época y los 
estudiantes de la Institución Educativa INEM 
Francisco de Paula Santander que funcionaba allí.

Cabrera Mateus caracteriza al barrio como un 
lugar de sociabilidad diaria y como un escenario 
para la construcción de aspectos y rasgos iden-
titarios en la población; como un lugar donde se 
conjugaron las influencias ideológicas y culturales 
de la época con las necesidades diarias de la po-
blación, lo que ayudó a construir el puente para la 
participación conjunta de los sectores subalternos 
barriales en el PCN de 1977.

Su texto utiliza como fuentes los testimonios 
de exalumnos y docentes de la Institución Educati-
va INEM Francisco de Paula Santander y los de ha-
bitantes del barrio Kennedy de la ciudad de Bogotá. 
Lo anterior lo hizo Cabrera Mateus con el ánimo 
de establecer los rasgos culturales construidos por 
la población de estos dos escenarios —el barrio y la 
institución educativa— que los llevaría a participar 
de manera colectiva en la acción cívica de 1977. Esta 
característica hace que el texto de Cabrera Mateus 
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contenga relevancia metodológica, la cual sumada 
a la utilización del escenario barrial como articu-
lador de las necesidades e identidades construidas 
por los pobladores matiza esta investigación con el 
toque y rango de lo subalterno y lo cívico.

El ejercicio analítico hecho por Cabrera 
Mateus en este texto refleja y da coherencia a lo 
expuesto por Mauricio Archila74 cuando señala 
que en la actualidad «es cada vez más común el 
llamado a estudiar los movimientos sociales desde 
las dimensiones culturales»75.

Al hacer la transición a otra perspectiva ana-
lítica del PCN de 1977 en las últimas dos décadas 
se encuentra que la publicación de Sandra Milena 
León Tiusaba Análisis comparativo del manejo de la 
información por parte de los periódicos El Tiempo y Voz 
Proletaria en relación con el Paro Cívico Nacional de 197776 
se hace desde la óptica del análisis crítico del dis-
curso. Basada en los conceptos teóricos del lingüis-
ta holandés Teun Van Dijk y del psicólogo rumano 
Moscovicci, «los cuales permiten establecer una 
comparación conceptual, estructural e intencional 
del contenido periodístico»77, León Tiusaba mues-
tra las posiciones ideológicas desde las cuales dos 
medios de comunicación con direcciones política e 
ideológicamente distintas presentaron las noticias 
en torno al PCN de 1977.

En este texto la Autora hace un análisis del 
lenguaje periodístico utilizado por los medios 
escritos El Tiempo y Voz Proletaria como voces 
oficiales y opositoras de la movilización. Evidencia 
la influencia del lenguaje utilizado por la prensa en 
las acciones participativas de la población durante 
la jornada de protesta cívica y, además, mediante la 
aplicación de una metodología comparativa inter-

74 Véase el balance de la 
producción académica colombiana 

en el libro, «Idas y venidas vueltas 
y revueltas. Protestas sociales en 

Colombia 1958 - 1990 (Bogotá: 
Instituto colombiano de Antropología 

e Historia, Centro de investigación 
y educación popular, 2018) 61–73. 

En este su autor describe los 
nuevos vientos teóricos y analíticos 

desde donde, en la actualidad, se 
estudian los movimientos sociales 

y sus luchas en el país.

75 Archila, Idas y venidas, 
vueltas y revueltas, 69.

76 Sandra Milena León Tiusaba, 
«Análisis comparativo del manejo de 
la información por parte de los perió-

dicos El Tiempo y Voz Proletaria en 
relación con el Paro Cívico Nacional 
de 1977» (Tesis de Maestría, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2011).

77 León Tiusaba, «Análisis compa-
rativo del manejo de la información 

por parte de los periódicos El 
Tiempo y Voz Proletaria», 5.
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preta la realidad, la lectura y las representaciones 
dadas a este acontecimiento desde enfoques polí-
tica e ideológicamente opuestos.

Para esto no solo utiliza el componente textual 
propio de los periódicos que aborda, sino que tam-
bién añade el análisis de testimonios, caricaturas y 
fotografías que sobre este hecho reseñaron dos de 
los más relevantes periódicos de la época, los cua-
les buscaban legitimar sus respectivas posiciones 
ideológicas y editoriales sobre el Paro.

Muy importante resulta esta perspectiva desde 
la que se hace el análisis del PCN de 1977; la óptica 
y la forma metodológica presentes en el trabajo de 
Cynthya Lepeley78 las utiliza de igual forma el his-
toriador Ricardo Sánchez Ángel en el capítulo de 
su libro destinado al PCN de 1977 con el fin de en-
tender la postura de las élites frente a esta jornada.

Sin embargo, este texto y sus análisis reafirman 
lo ya conocido sobre la interpretación y la visión 
de la prensa oficialista y la prensa opositora acerca 
de lo ocurrido el 14 de septiembre de 1977, hecho 
que le resta poder a esta publicación investigativa 
haciéndola caer en la comparación descriptiva y en 
la faceta de lucha de clases, escenario que coloca, 
por un lado, a quienes buscan legitimar el poder 
y deslegitimar esta acción cívica utilizando un 
medio de comunicación para tal fin y, por el otro, 
a quienes reivindican y plantean lo sucedido como 
una acción social contundente, haciendo lo propio 
con el medio del que ejercen control y propiedad.

Como se anotó antes, el análisis regional que 
se ha hecho del PCN de 1977 es muy escaso; al 
respecto, Mauricio Archila señala que en la ac-
tualidad «los estudios sobre movimientos cívicos 
y regionales, abundantes en los años ochenta, han 

78 Este trabajo busca analizar el 
papel de las clases poderosas en 
la estabilidad del sistema político 
colombiano. Lepeley, «Elite 
perspectives on three crises of 
legitimacy», 57. Destaca varios 
momentos de crisis política de los 
gobiernos posteriores al Frente 
Nacional entre los que menciona 
lo sucedido el 14 de septiembre de 
1977, hecho al que le destina un 
capítulo entero, haciendo un análisis 
discursivo de varios periódicos de 
la época que emitieron editoriales y 
noticias sobre este acontecimiento.
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disminuido notoriamente»79. En consecuencia, del 
rastreo bibliográfico realizado solo se destaca, 
como documento de análisis regional del tema, el 
texto Ciudad y Protesta: las luchas cívicas en Santander 
1976-198480 de Jhoney Díaz Fajardo.

Si bien esta publicación no se dedica exclu-
sivamente al análisis de lo acontecido el 14 de 
septiembre de 1977, sí hace una descripción del 
hecho conectándolo con las luchas regionales del 
departamento de Santander entre 1976 y 1984, 
nexo que realiza Díaz Fajardo al considerar que 
esta acción cívica es una jornada inmersa «en el 
contexto de la huelga de Ecopetrol de 1977 dirigida 
por la Unión Sindical Obrera»81 aspecto que Ri-
cardo Sánchez Ángel refuerza cuando señala que 
«el Paro Cívico nacional de 1977 tuvo en Barranca 
un entrelazamiento con la huelga y la agitación 
que venía de antes»82. Esta publicación resalta la 
nutrida y relevante participación de la ciudad de 
Barrancabermeja83 en el PCN de 1977, y relaciona 
empáticamente las manifestaciones y expresiones 
culturales propias de la población del puerto con 
la lucha regional que venía desarrollando el sector 
petrolero en aquella época. La solidaridad llegó 
a tal punto «que hubo momentos de la huelga en 
donde los habitantes de Barrancabermeja se invo-
lucraron de lleno en la protesta»84.

Aunque Díaz Fajardo lo hace de manera des-
criptiva, es destacable en este texto el intento de 
análisis regional que le da al PCN de 1977 el Autor 
(al menos lo aborda desde un círculo distinto a su 
epicentro de desarrollo: la ciudad de Bogotá), caso 
de poca presencia en los estudios que sobre este fe-
nómeno social se han hecho en los últimos tiempos.

79 Archila, Idas y venidas, 
vueltas y revueltas, 70.

80 Jhoney Díaz Fajardo, «Ciudad 
y Protesta. Las luchas cívicas en 

Santander 1976 – 1984», Anuario de 
Historia Regional y de las Fronteras, 

Vol. 18, n.° 1 (2013): 161–191 acceso 
15 de noviembre de 2020 https://

revistas.uis.edu.co/index.php/
anuariohistoria/article/view/3417

81 Díaz Fajardo, Ciudad 
y Protesta, 174.

82 Sánchez Ángel, ¡Huelga! Luchas 
de la clase trabajadora, 387.

83 La publicación conmemorativa 
de los 40 años de realización del 

Paro cívico nacional de 1977, de la 
socióloga Martha Lucía apellidos, 

basándose en datos y cifras del texto 
de Álvaro Delgado, El Paro cívico 

nacional, Estudios marxistas No. 15 
(1978), muestra una diferenciación 
de regiones en donde esta jornada 

de protesta tuvo mayor y menor 
intensidad; en el conjunto de mayor 

intensidad ubica a Barrancabermeja.

84 Díaz Fajardo, «Ciudad 
y Protesta», 175.
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Como parte final del presente documento se 
identificaron algunas publicaciones que, en las 
últimas décadas, abordan el tema del PCN de 
1977 de manera anecdótica y conmemorativa, sin 
ningún tipo de pretensión historiográfica —como 
ya se dijo— y sin rigor académico; no obstante, se 
consideran aquí, ya que son fácilmente fuente de 
consulta y porque reproducen, en su gran mayoría, 
los conceptos y análisis de textos investigativos 
tradicionales sobre el tema. Dentro de estas en-
contramos textos especialmente presentes en 
páginas web, blogs y Artículos de opinión que se 
hallan en la red; vale la pena destacar: El Paro Cívico 
de septiembre de 197785, Así fue el paro de 1977, el más grande 
(y violento) de la historia de Colombia86, Paro Nacional de 
1977: el pequeño 9 de abril 87, El Paro Cívico Nacional del 
14 de septiembre de 1977: la jornada de lucha que vislumbró 
la Esperanza88, Apuntes sobre el Paro Cívico Nacional de 
197789, El Paro Cívico del 14 de septiembre de 1977, 40 años 
después90, entre otras.

Dichas publicaciones tratan el tema sin 
ningún tipo de profundidad analítica en su con-
tenido: relacionan la participación de las clases 
populares en el hecho desde la óptica panfletaria 
y sin considerar sus dimensiones reivindican 
esta movilización como lucha insignia de la clase 
obrera colombiana; en su mayoría utilizan como 
fuente la reproducción literal de los documentos e 
imágenes que de manera académica y juiciosa han 
abordado este tema; dichos textos periodísticos, 
desde la perspectiva sociológica, son Artículos de 
opinión construidos a partir de sentimientos nos-
tálgicos que producen la evocación y la celebración 
onomástica de este acontecimiento.

85 «El Paro cívico de septiembre de 
1977», en viva.org.co, acceso 25 de 
octubre de 2020, http://viva.org.co/
cajavirtual/svc0079/articulo07.pdf

86 «Así fue el Paro de 1977, el más 
grande (y violento) de la historia 
de Colombia», Pacifista.tv, acceso 
el 23 de octubre de 2020, https://
pacifista.tv/notas/asi-fue-el-paro-
de-1977-el-mas-grande-y-violento-
de-la-historia-de-colombia.

87 «Paro Nacional de 1977: el 
pequeño 9 de abril,» Universocentro.
com, acceso 7 de enero de 2021, 
https://www.universocentro.com/
ExclusivoWeb/Otros/Paro-Nacional-
de-1977-el-pequeno-9-de-abril

88 «El Paro Cívico Nacional del 
14 de septiembre de 1977: La 
Jornada de Lucha que vislumbró la 
Esperanza», Socialistascolombia.
wordpress.com, acceso 7 de enero 
de 2021, https://socialistascolombia.
wordpress.com/2017/09/21/
el-paro-civico-nacional-del-14-de-
septiembre-de-1977-la-jornada-de-
lucha-que-vislumbro-la-esperanza/

89 «Apuntes sobre el Paro 
Cívico Nacional de 1977», 
Grupovialibre.org, acceso 8 de 
enero de 2021, https://grupovialibre.
org/2019/09/22/apuntes-sobre-el-pa-
ro-civico-nacional-de-1977/

90 «El paro cívico del 14 de 
septiembre de 1977, 40 años 
después» aceb.org.co, acceso 8 de 
enero de 2021, https://aceb.org.co/
el-paro-civico-del-14-de-septiembre-
de-1977-40-anos-despues/
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5.Conclusiones

El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre 
de1977 reflejó la lucha de la población colombiana 
ante las circunstancias adversas de desmejora-
miento de su calidad de vida y del bienestar social. 
Distintas perspectivas, teorías y corrientes, con las 
que se enfoca el lente de la cámara histórica han 
puesto sus ojos sobre este hecho, lo cual nos posibi-
lita, al común de nosotros, un mejor entendimiento 
de sus dinámicas, así como de sus más relevantes 
particularidades.

El tratamiento historiográfico que en las últi-
mas décadas se ha hecho del PCN de 1977 refleja 
una disyuntiva entre la perspectiva marxista que 
marcó los estudios del tema en sus primeras inves-
tigaciones y la perspectiva de nuevas dimensiones 
del conflicto social como se aborda en la actualidad. 
La perspectiva marxista se mantiene aún vigente y 
permanece en las mentes de algunos investigadores 
sociales de los últimos tiempos acerca del hecho.

Existen diferencias y, asimismo, similitudes 
entre los primeros estudios que se realizaron sobre 
el PCN de 1977 y aquellos que en las últimas dos 
décadas han abordado el tema. En cuanto a las di-
ferencias, las investigaciones más contemporáneas 
abordan el hecho desde una perspectiva ideológica 
reivindicativa, de instalación y recuperación de 
su importancia en el plano de la historia social 
del país. Por su parte, las primeras producciones 
académicas sobre el tema, están ideológicamente 
circunscritas en la perspectiva marxista y su análi-
sis desde la lucha de clases y el ámbito económico. 
Los estudios actuales buscan rescatarlo del olvido, 
haciendo un análisis de sus resultados como en-
señanzas para enfrentar los modelos de gobierno 
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deslegitimadores y represivos de la movilización 
social del país. Los estudios más lejanos en el 
tiempo acerca del PCN de 1977, lo abordaron para 
identificar el papel contestatario de la población 
y sus diversas manifestaciones, ante la afectación 
de sus intereses económicos por parte del gobier-
no de turno. Esto último mientras establecen y 
resaltan el papel de la izquierda colombiana en la 
jornada de protesta.

En cuanto a las similitudes destacamos el 
trabajo analítico que han hecho todas las investi-
gaciones sobre lo acontecido—las de los años pos-
teriores al desarrollo del PCN de 1977 y las de las 
últimas décadas— con el fin de mostrar las visiones 
y las interpretaciones dadas a este acontecimiento 
por los diversos sectores de la población; todas 
tienen, por un lado, la mención de aquella óptica 
que tildó de subversiva a esta movilización y, por el 
otro, la consideración de la jornada vivida como la 
movilización más importante de la historia social 
colombiana de la segunda mitad del siglo XX.

Podemos destacar como objetivos de la pers-
pectiva que aborda al PCN de 1977 desde nuevas 
dimensiones del conflicto social; que analiza sus 
más relevantes conclusiones y las utiliza como en-
señanzas y hoja de ruta para los diferentes actores 
sociales del país, en sus actuaciones frente a las 
decisiones de gobiernos que vulneran los derechos 
de la población colombiana y deslegitiman frontal-
mente la protesta social. A esta le podemos sumar, 
que busca reincorporarle su dimensión académica 
mostrando que su espectro investigativo no se en-
cuentra agotado y que aún existen muchas cosas 
por decir sobre esta jornada.
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A la perspectiva marxista y a la de nuevas 
dimensiones del conflicto social se suman otras 
propuestas de análisis del PCN de 1977, que con 
metodologías, teorías y discursos diferentes suman 
elementos explicativos al tema; sin embargo, sus re-
sultados son homologables con las investigaciones 
realizadas sobre este mismo hecho en otras épocas.

Existe, además, un sinnúmero de documentos 
especialmente presentes en la web, que sin preten-
sión historiográfica tratan el tema del PCN de 1977; 
desde lo conmemorativo evocan lo sucedido, son 
poco analíticos y repiten en su mayoría los análisis 
que de manera juiciosa se han hecho sobre el tema. 
Al mismo tiempo, algunos desglosan líneas enteras 
que legitiman la lectura subversiva dada por los 
gobiernos de la época a esta movilización.

A la poca historiografía sobre el PCN de 1977 
se le escapan temas que no han sido tratados, tales 
como el papel de las mujeres y de los niños en la 
protesta, y la profundización en la respuesta re-
presiva del Estado durante y después de la jornada. 
De igual manera, el análisis de lo sucedido desde 
lo regional y desde nuevos espacios geográficos 
distintos a su epicentro. Estos temas ayudarían a 
disparar la producción académica sobre el PCN de 
1977 y reforzarían el argumento sobre su no agota-
miento investigativo.

A esto se suma la necesidad de explorar nuevas 
fuentes o de reinventar las utilizadas, pues casi to-
das las investigaciones que aquí se han mencionado 
hacen uso de las mismas, pero con distintos grados 
de rigurosidad. Para responder a esta necesidad es-
tán listos los nuevos investigadores, así como cada 
una de las perspectivas que sobre los movimientos 
sociales, sus acciones y sus luchas han sido utiliza-
das en el análisis de la cuestión social de este país.
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