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 R E S U M E N 
 

Este artículo examina un periodo de transformación y convulsión húngara en la década de 1950, 
examinando sus impactos humanos e intelectuales en Colombia. Para aquel periodo, en el país 
sudamericano la atención se centró en asuntos internos, lo que oscureció la percepción de los 
eventos en Europa del Este, como la Revolución Húngara. Sin embargo, aquellos sucesos 
tuvieron repercusiones que se hicieron sentir en Colombia, dando lugar a la recepción de 
refugiados, incluyendo intelectuales de renombre que rápidamente se incorporaron a 
universidades del país latino. El objetivo es analizar los acontecimientos húngaros frente a los 
debates entre algunos intelectuales colombianos, quienes enmarcaron sus discursos en el 
contexto de la Guerra Fría. Además, se explora cómo, desde las agencias como la CIA, se observó 
la migración húngara buscando encontrar posibles agentes soviéticos en Latinoamérica y se 
analizan las dinámicas de migración.: Para llevar a cabo esta investigación, se consultó fuente de 
prensa, revistas de opinión, registros de la CIA y fotografías. A través de este análisis, se busca 
comprender cómo eventos en apariencia ajenos pueden converger y dejar una huella duradera 
en contextos aparentemente inconexos, contribuyendo así al entendimiento de la interconexión 
de eventos globales en la historia política. 

 
A B S T R A C T 

 

This article examines a period of Hungarian transformation and upheaval in the 1950s, 
examining its human and intellectual impacts in Colombia. During that period, attention in the 
South American country was focused on internal affairs, which obscured the perception of 
events in Eastern Europe, such as the Hungarian Revolution. However, those events had 
repercussions that were felt in Colombia, leading to the reception of refugees, including 
renowned intellectuals who quickly joined universities in the Latin country. Objective: to 
analyze the Hungarian events against the debates among some Colombian intellectuals, who 
framed their discourses in the context of the Cold War. In addition, it explores how, from 
agencies such as the CIA, Hungarian migration was observed looking for possible Soviet agents 
in Latin America and analyzes the dynamics of migration. To carry out this research, press 
sources, opinion magazines, CIA records and photographs were consulted. Through this 
analysis, we seek to understand how seemingly unrelated events can converge and leave a 
lasting imprint in seemingly unconnected contexts, thus contributing to the understanding of 
the interconnectedness of global events in political history. 
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1. Introducción 

 

Los ecos de las revoluciones suelen ser tan poderosos que tienen la capacidad de traspasar fronteras. Estas 

fronteras se convierten, de esta manera, en barreras vulnerables ante las ideas y los deseos de diversos seres 

humanos que, sin importar su condición o ubicación geográfica, generan transformaciones. Así, los ecos de la 

marsellesa retumbaron hasta en los rincones más recónditos del planeta. Simultáneamente, la explosión 

independentista en Hispanoamérica recorrió todo un continente en tan solo unos años, mientras que la Revolución 

Bolchevique, por la fuerza, se expandió por Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. La 

internacionalización lograda por este movimiento permitió que los ecos de una misma revolución cruzaran el 

Atlántico y resonaran con diversas intensidades.  

En la década de 1950, en el contexto de Guerra Fría que marcaba la pauta en la escena internacional, dos 

lugares aparentemente distantes, Colombia y Hungría, vivieron procesos de transformación política que, a primera 

vista, parecían aislados y desconectados. La atención nacional en Colombia estaba fuertemente enfocada en 

asuntos internos, lo que oscurecía la percepción de los eventos en Europa del Este, como la Revolución Húngara. 

Sin embargo, a medida que los acontecimientos en Budapest se desarrollaban, surgían vínculos sorprendentes que 

conectaban estos dos lugares geográficamente alejados. 

Este artículo analiza este período de la historia política de Colombia y Hungría, destacando cómo los 

sucesos en Europa del Este, en particular en Hungría, tuvieron repercusiones inesperadas en Colombia. Uno de los 

aspectos más notables fue la llegada de refugiados, incluyendo intelectuales de renombre, que encontraron en 

Colombia un refugio y una oportunidad para contribuir a las instituciones académicas del país sudamericano. Al 

mismo tiempo, los acontecimientos en Hungría no pasaron desapercibidos para algunos intelectuales 

colombianos, quienes enmarcaron sus discursos y análisis en el contexto de la Guerra Fría y la política 

internacional. 

Esta investigación arroja luces sobre el papel de las agencias de inteligencia estadounidenses en el 

seguimiento de la migración húngara en busca de posibles agentes soviéticos en América Latina. Para esta 

investigación se han empleado diversas fuentes, incluyendo artículos de prensa, revistas de opinión, registros de la 

CIA y material fotográfico, que proporcionan una visión de las perspectivas de la intelectualidad colombiana en 

torno a la Revolución Húngara y la asimilación de cientos de húngaros en Colombia. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 La expresión de las convulsiones  

Las naciones detrás del Telón de Acero parecían haber sido olvidadas por los proyectos occidentales. 

Desde lejos, se creía que países como Polonia, Ucrania, Checoslovaquia o Hungría aceptaban pasivamente un 

modelo impuesto. Sin embargo, algunos sucesos ocurridos en los años 50 demostraron lo contrario. Las 

medidas totalitarias dieron forma a proyectos políticos subordinados a Moscú, respaldados por fuerzas de 

seguridad extremadamente represivas (Judt, 2013).  Las voces discordantes se vieron obligadas a huir o a 

enfrentar valientemente al régimen soviético, arriesgando sus vidas (Applebaum, 2014). La fragilidad de la 



 

 

30 

libertad se puso a prueba. La estalinización en Hungría, que había estado en marcha desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, se convirtió en antagonista de movimientos sociales y culturales, de organizaciones políticas e 

instituciones religiosas como la Iglesia. Estas últimas, lamentablemente, presenciaron su desmantelamiento 

liderado por el secretario del Partido Comunista Húngaro, Mátyás Rákosi. 

Esto provocó una primera ola de emigrantes, en su mayoría intelectuales, que llegaron a países tan 

lejanos para ellos como Colombia. Entre los emigrantes que llegaron a la nación sudamericana se destacaron el 

matemático János Horváth (1951), quien contribuyó en la Universidad Nacional y en la Universidad de los 

Andes (MAcTuror , Horváth, 1954), y Ferenc Vajta (1950), quien además de ser profesor de ciencias sociales en 

ambas universidades, trabajó como corresponsal en algunos periódicos y colaborador en importantes revistas 

culturales. 

En Colombia, la situación de Hungría pasaba relativamente inadvertida. Tal vez, por los asuntos del orden 

interno que robaban la atención y las energías de su población. El Bogotazo y la subsiguiente oleada de 

violencia, llevaron a la nación sudamericana al debilitamiento de sus instituciones. El cierre del Congreso por 

varios años, y la mancha de sangre de un feroz enfrentamiento partidista librado en los campos, desembocaron 

en un gobierno radical, a manos de Laureano Gómez, que promovió una Asamblea Constituyente sin 

participación democrática (Henderson, 2006). Paralelamente, mientras moría Iósif Stalin en 1953, y parecía que 

la política totalitaria iba a tomar un nuevo rumbo un poco más abierto a las disidencias, en Colombia, el 

entonces gobierno radical era depuesto, en un golpe de Estado, por el General Gustavo Rojas Pinilla, que pareció 

tener el beneplácito de las élites políticas del país, aunque solo momentáneamente. Ambos cambios abruptos, 

en Budapest y en Bogotá, solo serían la antesala a una serie de coyunturas políticas que transformarían sus 

procesos históricos.  

El discurso secreto de Nikita Jrushchov, que criticaba muchas de las políticas estalinistas comenzó a ser 

escuchado por un sector de la población húngara que lo entendió como el inicio de un programa aperturista 

social y político, que abandonaría paulatinamente las medidas represivas del Estado soviético (Todorov, 2016). 

La firma del Pacto de Varsovia, en 1955, aunque como oposición al de la OTAN, figuraba como una medida que 

traería colaboración recíproca para los países comunistas. Este pacto también contemplaba la asistencia militar 

colectiva para defender las fronteras de la cortina de hierro. Gracias a ello, desde marzo de 1956 algunas 

agrupaciones obreras y estudiantiles comenzaron a movilizarse en Polonia pidiendo, mínimamente, mejores 

condiciones laborales y sociales. Rápidamente, las huelgas se hicieron generales y el régimen soviético no tuvo 

más remedio que permitir que el sector reformista accediera al poder prometiendo una serie de reformas. 

Como resultado de ello, un eco de aparente apertura recorrió otros países del Este, entre ellos Hungría, que 

deseaban conseguir aquellos mismos objetivos (Gutiérrez Álvarez, 1986). Así, el sistema totalitario y el gran 

hermano soviético se puso en riesgo. Los rumores del levantamiento comenzaron a hacerse realidad cuando un 

grupo de estudiantes comenzó a acrecentarse gracias una estrategia divulgativa que analizaba los problemas 

húngaros, y que estratégicamente fue titulada como “Petõfi”, en recuerdo del poeta que influenció la 

independencia del país magiar en 1848 (ONU, 1957). 

La revuelta comenzó en octubre de 1956, cuando, según algunos historiadores, la multitud 

espontáneamente marchó hacia el Parlamento Húngaro, y en poco tiempo, se comenzaron a desmantelar 

algunos símbolos soviéticos, entre ellos la estatua de Stalin. Con ello, se caldearon los ánimos, que conducirían a 

un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Los disturbios se generalizaron y la consecuencia resultó siendo la 



 

 

invocación del Pacto de Varsovia por parte de las autoridades húngaras, reclamando así el apoyo militar de 

Moscú. La solución más rápida del Partido Socialista Húngaro fue elegir a un antiguo y respetado primer 

ministro, Imre Nagy, que era reconocido por sus propuestas reformistas y aperturistas. Ello no impidió que el 

combate intraurbano en Budapest se mantuviera. El Kremlin no podía permitir que la revolución húngara 

progresara por el riesgo que supondría para la integridad del Pacto y la debilidad que representaría en medio 

del Conflicto del Suez, que se desarrollaba en el Medio Oriente. Ello fue argumento suficiente para imponer un 

nuevo gobierno, en cabeza de János Kádár, que purgó el levantamiento y forzó el retorno del país al estado 

anterior. Además del juzgamiento de Nagy y su condena a la pena de muerte, muchas personas fueron 

asesinadas o desaparecidas.  

Figura 1 

Imagen de Stalin en ruinas (Budapest, 1956). 

 

Fuente: Békés, Rainer & Byrne (2002). 

 

2.2 El impacto en Colombia 

Las noticias en Colombia sobre la situación húngara no se hicieron esperar. En diciembre de 1956, el 

periódico Intermedio de la casa editorial El Tiempo, publicó una columna de Eduardo Caballero donde exponía 

que algunos escritores, donde incluía, por ejemplo, a Sartre, rechazaban la “cínica y abominable matanza que el 

comunismo ruso ha organizado en Hungría” (Caballero Calderón, 4 de diciembre de 1956, 5). Allí, criticando las 

restricciones impuestas por el régimen soviético, e invocando la libertad por encima de cualquier ideología, 

fuera fascista o comunista, le asignaba al intelectual un compromiso con la sociedad. Decía: 

Nuestra obligación de escritores es defender la libertad y no entregar la nuestra a nadie por temor, 

o por simples consideraciones personales. (…) La misión del escritor consiste en denunciar el 

cinismo de quienes la proclaman de puertas para afuera, como los rusos, reservándose el derecho 

de asesinarla de puertas para adentro. Lo cual, por otra parte, no solo ocurre con los rusos (…), 

que se reservan el derecho de reinar en Hungría. (Caballero Calderón, 4 de diciembre de 1956, 5). 

 

En la misma línea, unos meses después, el periódico El Tiempo, publicó una columna de Luis de Zuleta, 

quien registró en agosto de 1957, que los tanques rusos “seguían ametrallando a los estudiantes y obreros” en 

las calles de Budapest: “Diez meses han pasado, y todavía el gobierno impuesto y sostenido por las bayonetas 

rusas sigue enviando a los patriotas húngaros al patíbulo y a los campos de concentración.” Y al mismo tiempo 
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afirmaba: “La sangre de Hungría es un estigma fatal para la Unión Soviética. La coloca ante un terrible dilema 

que no sabe cómo eludir. Si atenúa la represión y afloja las ataduras, el satélite se escapa de la órbita rusa (…). Y 

finalizó diciendo: “En la actual batalla del mundo, lo que más peligra, y lo primero que hay que salvar, es la 

persona humana. Y ahora, en la coyuntura presente, donde hay que salvarla es en Hungría.” (Zuleta, 28 de 

agosto de 1957, 4). 

Aunque sin mucho protagonismo, la situación húngara se instalaba tímidamente en el debate nacional en 

Colombia. Por un lado, ponía en jaque el proyecto socialista que tenía adeptos dentro de algunos círculos 

intelectuales. Por el otro, representaba una vergüenza internacional, donde los recién creados sistemas de 

organización multilateral e internacional se ponían a prueba, aunque sin muchos logros qué contar. Y 

colateralmente, significaba, también, una buena excusa para emprender campañas políticas contra todo lo que 

se pareciese a comunismo. Y en Colombia, la lucha guerrillera que se reivindicaba entre marxista o maoísta, 

también podría ser combatida alegando este desastre soviético. Así, la política nacional se vio permeada 

directamente por la Guerra Fría.  

Dentro del grupo de los reconocidos intelectuales colombianos que defendían los ideales 

socialdemócratas, y con posturas muy próximas al liberalismo, fue inevitable tener diferentes posiciones sobre 

el levantamiento húngaro. La recién inaugurada revista cultural y literaria llamada Mito, fundada en 1955 y bajo 

la dirección de Jorge Gaitán Durán (Builes, 2017, 163-189), y Hernando Valencia Goelkel, destacados poetas y 

literatos colombianos que fueron bastante críticos de la realidad nacional e internacional, se dedicaron varios 

volúmenes a la situación del pueblo magiar. Cabe señalar que este proyecto editorial tuvo una relevancia 

cultural nunca antes vista en Colombia.  

Por sus páginas desfilaron escritores de importancia mundial como lo fueron Gabriel García Márquez, 

Álvaro Mutis, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Arthur Miller, León de Greiff, Gonzalo Arango, entre otros; e 

intelectuales y políticos como Baldomero Sanín Cano, Rafael Gutiérrez Girardot o Eduardo Caballero Calderón. 

Allí, el debate argumentado y sereno, aunque contundente y sagaz, ponía en tela de juicio los hechos ocurridos 

durante los últimos gobiernos conservadores, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, y el periodo de la Violencia. Es 

decir, sus preocupaciones literarias eran alimentadas, a su vez, por las coyunturas mundiales que padecía la 

sociedad durante la mitad del siglo XX. 

En dicho contexto la situación húngara, no pasó desapercibida. Una de las más interesantes columnas de 

opinión, titulada “Mito y la tragedia húngara”, fue escrita tempranamente, en noviembre de 1956, por Gaitán 

Durán, expresando su defensa por la libertad y el rechazo a los acontecimientos de Budapest: 

Hemos defendido, como hombres y escritores, las libertades democráticas, así como el derecho de los 

pueblos a la autodeterminación y las relaciones pacíficas, iguales y libres entre las naciones. Nos 

desmentiríamos y contradeciríamos si no reprobáramos con toda energía –como ahora lo hacemos- la 

intervención soviética en Hungría, la cual desvirtúa gravemente la idea de un socialismo que sea a la vez acción 

y ética, pasión y verdad. (Gaitán Durán, 1956, 233). 

Y complementaba: 

El drama húngaro no es diferente de cualquier otro atentado contra la dignidad humana: debe ser vivido en 

la angustia, como un desgarramiento de conciencia. (Gaitán Durán, 1956, 233). 

 

De esta manera se sentaba un precedente dentro de un país que estaba en pleno ciclo de violencia: 



 

 

ninguno de los colaboradores de Mito, indistinto de su color político, se pronunció justificando las atrocidades 

que fueron cometidas en suelo húngaro. La lucha armada no podría sobrepasar así, los límites de lo humano. La 

política se debía guiar por criterios éticos y responsables con la vida misma. Estas primeras noticias de la 

revolución húngara, fueron recibidas por la comunidad intelectual como un baldado de agua fría, que, de nuevo, 

veía como se asesinaba a las personas por reclamar justicia social. 

Meses después, a la revista fue invitado el profesor húngaro Ferenc Vajta, llegado a Colombia en la 

primera oleada de migrantes, quien dedicó una columna titulada “La confesión de un emigrado húngaro”. Allí, 

señalaba que: 

En donde fracasó más el comunismo, fue en sus teorías psicológicas, en la tentativa gigantesca de 

imponer las características del “homo sovieticus” a los 120 millones de hombres de Europa Oriental y Central. 

La tentativa de fabricar un solo tipo de hombre era tanto más errada, porque Moscú ensayó con toda la rigidez 

del estalinismo imponer justamente el comportamiento psico-social del hombre ruso. (Vajta, 1957, 145). 

Su interpretación surgía de un recuerdo de una Hungría que no estaba preparada para el dominio 

soviético. Y resaltaba la imposibilidad de impostar en las personas uno u otro modelo político por la vía de la 

fuerza homogeneizadora. Sus posturas eran abiertamente anticomunistas, incluso llegó a ser vigilado por la CIA, 

por aparentemente inclinarse hacia el bando pronazi, y querer exportarlo a Estados Unidos (CIA, 1943-1947).1 

La participación de Vajta, un personaje tan diferente políticamente de los que publicaban en Mito, señaló 

la apertura editorial de la revista. Indicó, además, que, sobre los temas tratados, estaban decididos a explorar 

todo un mundo de posibilidades, como pretexto para esbozar la fuerza de los argumentos. También demostró, 

que la revolución húngara no fue un tema de discusión de pasillo en Colombia. De hecho, como pocas veces, 

promovió el intercambio, motivó la reflexión, y condujo a un sector de la población a pensar en la situación de 

Europa del Este. Gracias a ello, el pensar estos modelos soviéticos, no fue exclusivo de las escuelas europeas o 

norteamericanas. 

Para 1958, la revista convocó a un nutrido grupo de escritores, que nuevamente, desde diferentes 

posturas ideológicas, expusieron sus argumentos sobre la revolución húngara. Gerardo Molina, de corte 

socialista expresaba que “una de las conclusiones que se pueden sacar de estos sucesos, es la de que aún no se 

ha podido hallar la manera de establecer relaciones verdaderamente socialistas entre Estados socialistas (…).” 

(Molina, 1958, p. 77). A su vez, el pensador de extrema izquierda Darío Mesa, exponía que: “lo que uno puede 

comprobar es que, si la clase obrera y sus aliados recurren a la violencia, lo hacen por imposición de la violencia 

previa desatada por sus enemigos. Aún más: la violencia revolucionaria restringe la actividad violenta de la 

reacción. El pueblo colombiano tiene experiencia suficiente para comprender este asunto” (Revista Mito, 1958, 

no. 19, tomado de: Kawakami, 2016).  

Del otro lado del espectro político, el conservador Bernardo Ramírez, argumentaba que: “Se trata de la 

marcha de un sistema más brutal pero menos hipócrita e inconsecuente que aquellos en donde los dirigentes 

toleran (diciéndose enemigos doctrinarios de su presencia) a las infamias de Little Rock ¿Quién acusa a quién?”. 

Desde el Partido Liberal, la opinión estuvo liderada por Mario Latorre, quien planteaba:  

Después de la muerte de Stalin, se anunció una liberalización del régimen. Se afirmó que, por la 

configuración de Rusia, ese hecho era un imperativo. Desde el punto de vista político esas ejecuciones serían, 

entonces un regreso. Estarían necesariamente dentro del sistema. No dentro del sistema comunista; con él o no 

 
1 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/VAJTA%2C%20FERENC_0021.pdf 
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tienen nada que ver. Dentro del absolutismo, de cualquier absolutismo, antiguo o moderno. (Revista Mito, 1958, 

no. 19). 

Y finalmente, el editor de Mito, narraba que: “La dictadura del proletariado ha desembocado en una 

burocracia terrorista y fetichista. El ideal de la sociedad sin clases ha sido reemplazado por la razón de Estado.” 

(Revista Mito, 1958, no. 19). 

Aquellas intervenciones, cada una matizada por sus ideologías, pero alineada con la defensa de la 

dignidad humana, posicionó un discurso claro contra los hechos de octubre de 1956. Reclamaban, sin distinto, 

una recuperación de las libertades personales y colectivas, que habían sido mancilladas por un régimen al que 

catalogaron como brutal e inconsecuente. Sin embargo, sobre la ejecución del antiguo primer ministro Imre 

Nagy, durante el gobierno de Janos Kadas, hubo expresiones que marcaron la diferencia, no en cuanto a su 

rechazo, sino en cuanto a las explicaciones de sus motivaciones o fines. Por ejemplo, Darío Mesa, se preguntaba 

por los derechos a la oposición que se deterioraban en aquel país, pero lo asimilaba como “un accidente” dentro 

del sistema comunista. Agregaba: 

Bien, la muerte de Nagy nos conturba; más, si somos consecuentes, no debería conturbarnos más 

que el fusilamiento de los líderes maumau; o que la liquidación física, intelectual y moral de 

millones de obreros en las fábricas y las minas taylorizadas; o que el trabajo infantil en las minas 

de carbón (…). (Revista Mito, 1958, no. 19). 

 

Su punto de vista, a pesar de no justificar la muerte del líder húngaro, la incluía dentro de los miles 

muertes más que de un lado u otro del mundo bipolar, se presentaba en aquel momento. Esa misma posición, 

que invitaba a la no generalización del movimiento proletario, dentro de los terrenos criminales, era la 

defendida por Gaitán Duran. (Rivas Polo, 2010, 113).  

Esto último, fue recalcado por Georg Lukács, un filósofo marxista húngaro, a quien se le tradujo y publicó 

en Mito. Argumentaba que “esos camaradas que persisten en el dogmatismo estaliniano están ayudando, 

involuntariamente pero objetivamente a la burguesía, ayuda que se confirma en la opinión difundida de que la 

dictadura del proletariado es incompatible con la democracia, con la libertad, con la legalidad, de que el 

marxismo es una colección de dogmas, de que sobre la base ideológica socialista, no es posible desarrollar 

ninguna ciencia ni ningún arte, etc.” (Kawakami, 2016, 175). 

Pese a aquellos discursos que intentaban matizar los acontecimientos, dos años después, en la prensa 

colombiana, seguía hablándose del levantamiento húngaro, incluso se criticaba fuertemente al gobierno de 

Kadar: 

Por cuarta vez desde la ocupación de Hungría por las tropas rusas, el hombre del Kremlim, muestra 

especial interés en asegurarse de que su esclavo predilecto, tiene las argollas bien soldadas. El gobierno de 

Janos Kadar, le brinda un asiento prominente en el Congreso del Partido Socialista Obrero, que se está 

celebrando en la sometida capital de Hungría. (…) Es bueno que hagamos referencia a la lucha de un pueblo por 

su libertad, en momentos en que el mundo se preocupa en demasía, por el peligro que pueda correr la libertad 

de una isla del Caribe. Porque, para la gran nación del Norte, la defensa de las democracias del mundo, parecen 

estar en relación directa a la proximidad geográfica. (Sánchez Alonso, 6 de diciembre de 1959, p. 34). 

Con ello se reclamaba por entonces no olvidar los acontecimientos húngaros, ni en el mundo, ni en tierras 

colombianas. 



 

 

Uno de los episodios más dolorosos del levantamiento húngaro de 1956, fue la decisión de muchos de sus 

habitantes de salir del país, llegando primero a Austria, y luego partiendo así a territorios desconocidos, 

obteniendo alojamiento en naciones tan remotas, para ellos, como República Dominicana, Brasil, Venezuela, 

Argentina o Colombia, entre otras. Las fuentes oficiales mencionaron que de Hungría salieron 

aproximadamente 180.000 refugiados. (ACNUR, 2006). 

Aunque no todos emprendieron el viaje hacia América Latina, sino que buscaron rehacer sus vidas en 

Europa, o retornaron a su tierra, muchos húngaros comenzaron a llegar a estos países, que, como Colombia, 

respondiendo a los acuerdos firmados en la ONU, y definidos por la ACNUR, recibió cientos de ciudadanos 

húngaros. Para el caso colombiano, en su mayoría llegaron por el Océano Atlántico a ciudades como Cartagena y 

Barranquilla, y luego por vía aérea a Bogotá.  

La prensa hizo eco de aquella noticia, y miles de colombianos se agolparon en puertos y aeropuertos para 

recibir a los húngaros. Su recibimiento se hacía en un momento de debilitamiento de la dictadura de Gustavo 

Rojas Pinilla, quien paulatinamente perdió el apoyo de las élites, de la Iglesia y de los militares.  Es por ello que 

aquel episodio demostró ser una buena oportunidad para expresar una cara amable del régimen, abierto al 

mundo y dispuesto a luchar contra el comunismo.  

Las pancartas y afiches (ver figuras de la 2 a la 7) pregonaban mensajes en húngaro que decían: “Isten 

hozott magyar hősök” (Bienvenida a los héroes húngaros), “Bienvenidos a su nueva patria”, “Viva la Hungría 

Católica”, y, “El comunismo no pasará”. 

 

Figura 2 

“Isten hozott magyar hősök” (“Bienvenido a los héroes húngaros”), Bogotá, 1957. Tomado de: RTVC 

(2019). 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 
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Figura 3 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 

 

Figura 4 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 

Figura 5 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 

 

  



 

 

Figura 6 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 

Figura 7 

 

Fuente: Señal Memoria (2019). 

 “Señal Memoria - Llegada de refugiados húngaros a Colombia, 1957” “Este registro de la llegada de 

refugiados húngaros a Colombia fue realizado en el año 1957, luego de la infructuosa revolución contra el 

régimen comunista en 1956.” Tomado de: Señal Memoria (2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=E_oscI3sC-k&t=3s&ab_channel=Se%C3%B1alMemoria  

 

Dos de los migrantes húngaros, Gyorgy Villas y Erzebet Karaszi, quienes partieron por barco desde 

Venecia, Italia, el 18 de enero de 1957, llegaron a Colombia sin conocer su destino. Las sugerencias de la ONU 

apuntaban hacia los países sudamericanos, y los rumores decían que habría opciones de empleo en la nación 

cafetera: “decidimos irnos para Colombia porque nos prometieron que el presidente Rojas Pinilla nos dejaría 

trabajar en una de sus fincas del Sisga”, relatan Gyorgy y Erzebet (Peña, 2008). Con ellos llegaron 30 húngaros 

más, que fueron llevados hasta albergues en Bogotá, y rápidamente se enteraron que no tendrían las tierras de 

cultivo prometidas, y hablando un idioma que absolutamente nadie les comprendía, tendrían las alternativas 

muy reducidas. Su decisión de quedarse llegó con la motivación suficiente para salir adelante. 

La revolución húngara de 1956 pareció lejana geográficamente, sus implicaciones, se creía, pasarían 

desapercibidas. Sin embargo, fue tema de debate que ocupó páginas de prensa, despertó el interés de los 

intelectuales del momento, tuvo utilidades en la política nacional, y hasta algunos habitantes de Cartagena y 
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Bogotá se toparon con ciudadanos húngaros, que, gracias a aquellos sucesos, dejaron una nueva impronta en el 

país. Aquellos sucesos demostraron la cercanía que pudieron tener dos pueblos sin aparente semejanza. Aquel 

fue el momento propicio para unir destinos. Así Budapest estuvo más cerca de Bogotá. 

 

3. Conclusiones 

 

El análisis de la convergencia de eventos políticos en aparentemente diferentes contextos geográficos, 

como lo son Hungría y Colombia durante la década de 1950, revela la complejidad de las interconexiones 

globales en la historia política. Aunque inicialmente la Revolución Húngara de 1956 podría haber sido percibida 

como distante para Colombia, este estudio demuestra cómo sus repercusiones se sintieron en el país 

sudamericano de manera significativa. 

A través del estudio de fuentes como prensa, revistas de opinión, registros de la CIA y testimonios de 

migrantes húngaros, se logró evidenciar que los eventos en Budapest desencadenaron una serie de 

consecuencias en Colombia. La recepción de refugiados húngaros, incluyendo intelectuales destacados, tuvo un 

impacto en la intelectualidad colombiana, generando debates que se enmarcaron en el contexto de la Guerra 

Fría. 

La migración húngara también atrajo la atención de las agencias de inteligencia estadounidenses, quienes 

observaron este movimiento en busca de posibles agentes soviéticos en América Latina. Este análisis propone 

explorar las formas en las cuales estos eventos se tornan globales, incluso cuando aparentemente no tienen 

relación directa. 

El relato de los migrantes húngaros que llegaron a Colombia en busca de una nueva oportunidad de vida 

ejemplifica las formas en las que algunos procesos históricos pueden impactar en las decisiones individuales y 

colectivas, así como en la configuración de identidades nacionales. En conclusión, este estudio ofrece una nueva 

perspectiva sobre la interconexión de eventos globales en la historia política, evidenciando la capacidad de los 

acontecimientos aparentemente distantes para influirse mutuamente y dejar una huella duradera en contextos 

aparentemente inconexos. 
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