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Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Grado NOVENO.   
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CONTACTO 

CODIGO DE CLASE CLASSROOM: 
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GUIA NO. 7 

Unidad temática:  Relaciones con la 
historia y las culturas 

❖ Eje Temático:   Las construcciones 
culturales como generadoras de 
identidad y conflicto 

 

❖ Tema:   Transformación de la 
economía colombiana 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

Propósito de formación:  
Al finalizar el trabajo diseñado en esta guía el 
estudiante estará en capacidad de explicar algunos 
de los grandes cambios políticos, económicos y 
sociales que se presentan en Colombia, durante las 
primeras décadas del siglo XX 

Preguntas Orientadoras  
 ¿Como era la economía de Colombia al iniciar el siglo XX?  

 ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los procesos 

económicos y políticos internacionales con los procesos 

colombianos en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 

Evidencias de aprendizaje  

• Reconoce relaciones entre eventos causas, 
consecuencias, incidencias).  

• Analiza y saca conclusiones. 
• Reconoce que los fenómenos sociales se pueden 

ver desde distintos ángulos. 

Criterios de Evaluación  

• Puntualidad en la entrega de la actividad  
• Argumentación de las preguntas  
• Honestidad en el desarrollo de la actividad  
• Cumplimiento a las instrucciones de la actividad   

 

 

OBSERVACIONES: 

1. REALIZAR LA ACTIIVIDAD EN EL CUADERNO, O ARCHIVO EN WORD SEGÚN LAS POSIBILIDADES.  

2. SI REALIZA LA ACTIVIDAD DE FORMA FÍSICA TOMAR FOTOS NITIDAS, COMPLETAS Y ORDEN DE SECUENCIA.  ORGANIZARLAS 
EN UN SOLO DOCUMENTO PARA SUBIRLAS A LA PLATAFORMA. NO OLVIDAR MARCAR LA ACTIVIDAD AL INICIO DE LA HOJA 
CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.   

3.  ENVIAR TODO COMPLETO NO POR PARTES.  

4. AL RESOLVER DEBES IR ENUNCIANDO EL NUMERO DE LA ACTIVIDAD, ESCRIBIR PREGUNTA Y DAR LA RESPUESTA DE UNA 
VEZ. 

5. ESTA ACTIVIDAD VIRTUAL ES PARA SER REALIZADA DEL 3 AL 14 DE MAYO. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL SEGUNDO 
PERIODO.  

6. DEBE SER REALIZADO EN FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE A LA CATEGORÍA DE TALLERES EN LA NOTA DEL SEGUIMIENTO 
DEL PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

7. EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM, PARA ELLO DEBES INSCRIBIRTE CON TU 
CORREO INSTITUCIONAL CON EL CODIGO DE TU GRUPO (APARECE AL INICIO DE LA GUIA) 

DESARROLLO CONCEPTUAL Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

https://meet.google.com/lookup/hm4ergcnpv


  ACTIVIDAD INICIAL:  

 
1. INDAGACIÓN: Observa la información que se presenta en el siguiente mapa sobre la geografía de la industrialización en 

Colombia y a manera de conclusión realiza cuadro destacando los departamentos en los cuales se desarrollan actividades 
de producción industrial. 

 
 

DEPARTAMENTO TIPO DE INDUSTRIA 

  

  

  

 

  ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE LO ACOMPAÑAN 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia sufrió grandes transformaciones en el campo económico. En primera instancia, 
logró insertarse en el mercado internacional lo que le permitió pasar de una economía agropecuaria a una economía de 
agroexportación e industrial. Estos cambios influyeron profundamente en nuestra sociedad, pues Colombia dejó de ser un país 
rural para convertirse paulatinamente en un país urbano. 
 
EL CAFÉ Y EL INICIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: Después de la Guerra de los Mil Días y durante casi cincuenta años, Colombia vivió 
el crecimiento sostenido de las exportaciones de café. El aumento de la demanda mundial por el grano y la relativa estabilidad 
política que vivió el país durante las primeras décadas, fueron las causas de que el café se convirtiera en el principal producto de 
exportación. 



Con el aumento de las exportaciones se expandieron las tierras dedicadas al cultivo del grano, en especial, hacia el occidente del 
país, en lo que hoy llamamos el eje cafetero. El Estado también se benefició con el auge de la economía cafetera, pues debido a 
los impuestos que se cobraban al café, se pudo invertir en la construcción de obras de infraestructura. Por último, los comerciantes 
y cultivadores del grano recibieron grandes ingresos, los cuales fueron invertidos en la fundación de industrias, con lo que se inició 
el proceso de industrialización. 
 
LA INSDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA: Además del impulso dado por la economía cafetera, tuvieron que suceder otros hechos 
para que la industrialización se consolidara en el país, El primero de ellos fue la implementación de una serie de medidas 
económicas de corte proteccionista, tomadas por los gobiernos, en especial los conservadores, para incentivar la creación de 
industrias nacionales. El segundo hecho está relacionado con las crisis económicas mundiales ocurridas luego de la Primera Guerra 
Mundial y de la Gran Depresión de 1929. Estas crisis generaron una disminución de la producción industrial de algunos productos, 
especialmente los relacionados con los bienes de consumo (textiles, alimentos, etc.) que obligó, a los gobiernos de los países no 
industrializados, a impulsar la creación de fábricas para cubrir la demanda interna de tales bienes. 
 
En Colombia, la industria se desarrolló en tres zonas: Bogotá, Barranquilla y Antioquia; siendo esta última la más importante. El 
sector que más se desarrolló fue el textil, en el cual se destacan las fábricas Coltejer, fundada en 1907, Fabricato, creada en 1920 
y Tejicóndor, conformada en 1934. Además de la industria textilera, en Colombia se crearon fábricas relacionadas con las 
industrias de cerveza, de alimentos, de fósforos y de cemento. 
 
EL PETRÓLEO: Durante la primera mitad del siglo XX, en Colombia también se desarrolló la explotación petrolera. Esta actividad, 
a diferencia del cultivo del café y de la industria manufacturera, estuvo siempre en manos de inversionistas y compañías 
extranjeras, hasta la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL en 1951. 
 
La historia de la explotación petrolera en Colombia se remonta a la primera década del siglo XX cuando el presidente Rafael Reyes 
le entregó en concesión a Roberto de Mares, el yacimiento petrolífero de Barrancabermeja y a Virgilio Barco, el de la selva del 
Catatumbo. Estos dos colombianos, como no tenían el capital suficiente para iniciar la explotación, decidieron entregarles las 
concesiones a compañías norteamericanas. Luego de intensas discusiones, el gobierno aprobó este negocio y le entregó, a la 
Tropical Oil Company, la concesión de Mares y a la colombiana Petroleum, la concesión Barco. 
 
Los términos de estos dos contratos fueron desfavorables para el país pues, por un lado, las zonas de explotación petroleras 
quedaban prácticamente bajo el control de las compañías extranjeras, y por el otro, el Estado colombiano solo recibiría entre un 
7 y un 14% de las ganancias. El único punto que menos desventajas representaba para Colombia era que estas concesiones tenían 
que ser devueltas al país en un plazo de más o menos treinta años. Así en 1948 el gobierno colombiano creó Ecopetrol con el 
objetivo de hacerse cargo de las concesiones devueltas por las compañías extranjeras. La Tropical Oil fue la primera en devolver 
los yacimientos petroleros de Barrancabermeja. Desde ese momento, Ecopetrol comparte la explotación petrolera con compañías 
extranjeras. 
 
EL BANANO: Otra actividad económica que contó exclusivamente con la inversión de capitales extranjeros fue el cultivo del 
banano. Este se inició a principios del siglo XX y en la década de los veinte ya representaba el 6 % de las exportaciones totales del 
país, pero gran parte de los ingresos quedaban en manos de la United Fruit Company, compañías norteamericanas encargadas de 
comercializar frutas producidas en las zonas tropicales del mundo. Esta empresa estableció sus operaciones en la región de 
Ciénaga, un lugar ubicado en la Costa Atlántica, cercano a Santa Marta. La United Fruit nunca fue propietaria de la tierra en donde 
se producía el banano, en vez de ello, compraba la producción a productores locales. Aun así, al igual que lo que ocurrió con la 
explotación petrolera, esta compañía se convirtió prácticamente en la administradora de la región. 
 
LA URBANIZACIÓN: La inserción de Colombia al mercado internacional y su posterior proceso de industrialización iniciaron la 
transformación del país de una sociedad rural a una urbana. Tanto las industrias manufactureras como las agencias importadoras 
y exportadoras, instaladas en las principales ciudades del país, necesitaban grandes contingentes de mano de obra para poder 
funcionar. Fue así como se inició la migración de personas del campo hacia las ciudades, lo cual produjo su crecimiento. A este 
proceso se le denominó urbanización. 
 
2. Actividad Interpretativa: 

A. ¿Cuáles son los principales avances que se dan en la economía colombiana a iniciar el siglo XX? 
 

  ACTIVIDAD DE CIERRE: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE LO ACOMPAÑAN 

 
El origen de la deuda externa colombiana se dio por la necesidad de sostener los ejércitos y proveerlos de armas y equipos para 
enfrentar a los españoles. Francisco Antonio Zea, vicepresidente de la República, firmó en 1820 un primer acuerdo con acreedores 
ingleses reconociendo obligaciones externas adquiridas en la lucha de independencia, luego en 1822 obtuvo en Paris un nuevo 
crédito de 2 millones de libras esterlinas. En 1823 el Congreso de la República, ante la crisis fiscal que vivía el país, autorizó al 
presidente Francisco de Paula Santander a realizar un nuevo préstamo por 30 



millones de pesos, sin embargo, no pasaron dos años para presentarse de nuevo otra difícil situación fiscal causada por los 
elevados costos militares y los bajos ingresos al país. 
 
La depresiva situación económica que caracterizó al país al iniciar el siglo XX, empezó a presentar cambios significativos entre 
1922 y 1929, cuando se presentan diferentes factores que favorecieron las condiciones del sector externo, y las finanzas 
gubernamentales, esto trajo consigo lo que se ha denominado como “la prosperidad al debe”. La mejoría del sector externo se 
evidenció en el aumento del valor total de las exportaciones, que comenzaron a ampliarse desde 1905. 
 
Esta expansión de las exportaciones se presenta fundamentalmente por el alza de los precios internacionales del café, que hacia 
1922 estaban en 15,4 centavos de dólar por libra y se incrementan en 1928 a 26,3. De igual forma, se presentó un incremento del 
51% de la cantidad de café exportado y del 70% del total de las exportaciones. Es así como Colombia consolida su lugar en el 
mercado mundial del café pasando de 3.5% de producción mundial en 1915 a 8% en 1925 hasta llegar al 11.3% en 1930. 
 
Al incremento de las exportaciones del país, se sumaron las divisas provenientes de la indemnización por parte de Estados Unidos 
de 25 millones de dólares, como reparación material a las pérdidas tenidas en Colombia por la separación de Panamá. A este 
periodo de abundantes ingresos en dinero se le denominó la “danza de los millones”. Con este panorama económico el país pudo 
intervenir en los mercados financieros mundiales, a pesar de no gozar hasta ese momento con una imagen positiva por los 
constantes incumplimientos en las deudas a causa de la situación crítica y fiscal que había vivido en la década anterior. Fue así 
como coincidieron la recuperación en la capacidad de endeudamiento y una mejor imagen del país como deudor, con el auge 
financiero de Estados Unidos, que se dedicó a ampliar el crédito internacional en la mayor parte de los países latinoamericanos. 
 
El incremento de la deuda externa: Al ampliar la capacidad de endeudamiento, Colombia, entre 1923 y 1928, incrementó en un 
743% la deuda externa, al pasar de 24 millones de dólares a 203 en 1928. Este endeudamiento no solo se presentó a nivel nacional; 
también los departamentos aumentaron la deuda en más de veinte veces y los municipios la multiplicaron por ocho; de igual 
forma, el sistema bancario presentó unos alarmantes incrementos llegando a quintuplicar las deudas, con el fin de financiar las 
actividades del Banco Agrícola Hipotecario, creado en 1924. 
 
Estabilidad económica del país y el aumento de infraestructuras: El aumento de las exportaciones y el endeudamiento permitió 
una notable mejora en la situación financiera del país. Esto sirvió para que el gobierno pudiera realizar ciento de obras públicas, 
con lo cual aumentó el empleo y la gente pudo contar con dinero, para comprar. Sumado a todos estos avances en la 
infraestructura, el país por primera vez contó con un considerable fondo de divisas con el cual se pudieron ampliar las 
importaciones de equipos, de maquinaria y de materias primas, con las cuales la industria tuvo la capacidad de expandirse. De 
esta forma, con el endeudamiento que adquiere el país se logra un avance significativo en el desarrollo económico y social en 
comparación de las estructuras que se venían viviendo desde la época colonial. Fue así como entre 1925 y 1929 el país alcanzó la 
cifra más alta en toda su historia en la tasa de crecimiento anual del producto bruto con un índice de 5,2%, mientras que el 
producto total creció al 7,7% anual uno de los más rápidos a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, hacia 1928, por efectos del 
endeudamiento y por entradas adicionales relacionados con los impuestos aduaneros, se lograron ingresos del gobierno central 
en 107,5 millones de pesos una cantidad considerable comparada con los ingresos de 1921 que se acercaron a 15,7 millones. De 
igual forma, entre 1923 y 1929 los ingresos departamentales aumentaron en un 150% y los municipales en 112% derivados por 
los anticipos y por las mejores condiciones tributarias que se originaron gracias a la expansión económica. 
 
El desarrollo en la infraestructura vial: Buena parte de la nueva capacidad económica con la contaba el país, se destinó 
especialmente hacia la adecuación de las obras públicas. Con el desarrollo de las vías de comunicación se aceleraron los cambios 
más importantes de este periodo, puesto que la mayor limitación que tenía la economía del país hacia los años veinte, era 
precisamente la falta de un sistema articulado de transporte para la comercialización de los mercados. Hasta este momento, tan 
sólo se contaba con un recorrido de los ferrocarriles que apenas integraba las regiones cafeteras con los puertos de embarque 
para la comercialización al exterior, es decir, se tenía un sistema de transporte que se limitaba a la función de enlazar los mercados 
internos. 
 
Con la carencia de ferrocarriles y carreteras, la economía interna del país tenía que enfrentar varios problemas como: elevados 
costos de los fletes, dificultades para la importación de maquinaria, pocas posibilidades de vincular tierras a la frontera productiva, 
falta de comercialización de los productos locales y en definitiva el aislamiento de las regiones que conformaban el país.  Como 
respuesta a este conjunto de dificultades, el desarrollo ferrocarrilero de los años veinte se encaminó esencialmente hacia la 
integración de la economía nacional construyendo una red amplia. En segundo lugar, se dedicó un monto del presupuesto para 
completar las vías de comunicación orientadas al desarrollo de la economía exterior. Fue así como entre 1925 y 1930 se construyó 
buena parte de la red ferrocarrilera del total de país, que permitiría avanzar en la comercialización interna durante los años treinta.  
 
Los ferrocarriles de las zonas cafeteras que enlazaban de alguna forma las zonas internas, aumentaron entre 1922 y 1934 en un 
65%, mientras que en las zonas del centro el sistema ferroviario se amplió en un 550% hasta llegar a un 1000%. De esta manera, 
en tan sólo doce años de avances en la infraestructura vial, los ferrocarriles céntricos habían adquirido la misma proporción en 
kilómetros en uso, equipos rodantes e inversiones con los ferrocarriles instaurados en las regiones cafeteras en las décadas 
anteriores. 
 



Consecuencias de la adecuación de la infraestructura vial: Entre las principales consecuencias de la expansión de la 
infraestructura vial se destacan: 
• La interconexión por carretera o ferrocarril de las regiones aisladas del país. 
• El incremento en más de un doble de la carga transportada. 
• Una moderada rebaja de los fletes de transporte. 
• Aumento del parque automotor. 
• Un crecimiento prudente en las exportaciones. 
 
3. Actividad Argumentativa:  

A. Explica las condiciones que permitieron la capacidad de mayor endeudamiento de Colombia durante las primeras 
décadas del siglo XX. ¿Qué ventajas y desventajas trae esta situación para el país? 

4. Actividad Propositiva: 
A. Busca el significado de los términos subrayados y elabora un crucigrama (puedes utilizar la plataforma educaplay). 

 No olvides construir las pistas correspondientes. 
5. Pregunta valorativa:  
¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta guía? 
 
 


