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Capítulo 13

Narrar la paz, compromiso  
de medios y periodistas  
del Caribe colombiano1

Jessany Herrera* 
Flora del Pilar Fernández**

En el marco de la investigación “Medios escritos y la paz en Colom-
bia, perspectiva de la Región Caribe”, liderada por la Asociación de 
Facultades y Programas de Comunicación Social (Afacom) y en la que 
participaron ocho instituciones de educación superior de la zona norte 
colombiana, se realizó un análisis del cubrimiento hecho por los prin-
cipales medios escritos regionales al proceso de paz entre el Gobierno 
Nacional y el Grupo FARC en La Habana (Cuba).

El corpus del estudio estuvo integrado por las primeras páginas de los 
diarios El Universal (Cartagena); El Heraldo, impreso y digital (Barran-
quilla); Zona Cero (Barranquilla); La Libertad, impreso (Barranquilla) 
El Informador (Santa Marta); El Meridiano de Córdoba (Montería) y 
La Razón.co (Montería) entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015.

1 El presente capítulo de libro es resultado del proyecto de investigación 
Medios escritos y la paz en Colombia, perspectiva de la Región Caribe 
liderado por la Asociación de Facultades y Programas de Comunicación 
Social, Afacom. Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Montería (Radicado 
CIDI 173-05/16-G015).

* Magíster en Comunicación. Comunicadora Social y Periodista. Área de 
Realización Audiovisual y docente catedrática de la Universidad del Norte, 
Barranquilla. jessanyh@uninorte.edu.co

** Magíster en Comunicación, Docente Titular Universidad Pontificia Bolivaria-
na, Montería, flora.fernandez@upb.edu.co. Grupo de Investigación: COEDU 311
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El tema es relevante para la región Caribe, pues durante décadas ha 
vivido inmersa en una ola de violencia que no le ha permitido su pleno 
desarrollo. El Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2013), identifica 
cuatro períodos en la evolución del Conflicto Armado en Colombia. El 
primero comprendido entre los años 1958 a 1982, en el que la violencia 
pasó a convertirse de una violencia bipartidista a una subversiva, con la 
conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento 
19 de abril (M-19); esto produjo grandes movilizaciones sociales y 
evidenció la marginalidad del conflicto. 

El segundo período, comprendido entre los años 1982 a 1996, se 
caracterizó por la expansión territorial, el crecimiento militar y la 
proyección política de las guerrillas, la época de los grandes carteles del 
narcotráfico (Medellín y Cali), la nueva Constitución Política de 1991 
y el primer fallido diálogo de paz entre las FARC y el ELN durante el 
gobierno del expresidente Belisario Betancur, que desencadenó en la 
creación de los grupos de autodefensa como una manera de proteger 
a la población frente a los constantes ataques guerrilleros. 

El tercer período se dio entre los años 1996 a 2005, y en éste se pro-
movió el fortalecimiento de las guerrillas, los grupos paramilitares y 
la lucha contra el narcotráfico; tras el debilitamiento de los carteles 
del narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares empezaron 
a consolidar su presencia en las zonas de acción de los carteles y su 
mayor fuente de financiación fueron los ingresos provenientes por el 
narcotráfico de cultivos ilícitos; simultáneamente las FARC aprove-
charon la zona de despeje que se creó durante los diálogos de paz con 
el expresidente Andrés Pastrana para reorganizar su estructura militar 
y fortalecer la producción de cultivos ilícitos. 

El cuarto período, entre los años 2005 a 2012, se conoce como la fase 
de la ofensiva militar hacia los grupos armados y fue la etapa en la que se 
debilitó a las FARC y fueron obligados a reorganizarse militarmente y 
hubo desmovilización de varios frentes paramilitares con más de 31000 
combatientes que entregaron las armas; sin embargo, no se cumplió 
el objetivo por cuanto muchos frentes no se desmovilizaron y otros 
continuaron con sus estructuras militares. Luego, permeados por los 
ingresos generados por las actividades ilícitas, crearon nuevas bandas 312
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que reciben actualmente el nombre de Bandas Criminales (Bacrim), 
son más estructuradas en sus actuaciones militares y con nuevos desafíos 
frente a las instituciones del Estado (Arias et al., 2014).

Sin embargo, hay que destacar otros conflictos que ha vivido Colombia 
a lo largo de su vida institucional: 

› La guerra de los mil días en 1898 
› Violencia y guerra Conservadora-Liberal, 1946/1953/1957
› La violencia bipartidista: gobiernos liberales 1930-1946
› Gobiernos conservadores 1946-1953, ataques al liberalismo y a la 

población campesina
› Guerrillas liberales y autodefensas comunistas 
› La guerra de Corea 1950-1953
› Gobierno militar General Rojas, 1953 -1957, amnistías y reha-

bilitación, persecución a sindicatos, campesinos, estudiantes y 
opositores. Guerra entre Limpios y Comunes, columnas de marcha 
con autodefensas campesinas, 1953 

› Operación Tenaza o Guerra de Villarrica, 1955-1958
› Pacto de paz Liberal – conservador: Frente Nacional: alternancia 

en el poder cada cuatro años
› Acuerdos de Stiges y Benidorm, España, Junta Militar 1957
› Comisión de Esclarecimiento, Plebiscito de 1958

Políticas de paz

El 19 de noviembre de 1982, el presidente Belisario Betancur Cuartas 
sancionó la Ley 35 sobre Amnistía que permitió la libertad de la ma-
yoría de los presos de las guerrillas. Se trató de una amnistía general 
relacionada con los delitos políticos y conexos, con excepción de los 
crímenes atroces (Villarraga, 2015). Durante la administración de 
Betancur se creó una Comisión de Paz que estableció en 1984 un 
banco de datos con información de más de mil 500 los amnistiados, 
quienes recibirían auxilios de sostenimiento inmediato, apoyo para la 
obtención de la documentación, vinculación a atención básica en salud, 
acceso a crédito para programas educativos y auxilios extraordinarios 
por calamidades. 

313
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Pero la misma población amnistiada desmintió la información y afirmó 
que no era correcta y denunciaron ser víctimas de allanamientos, segui-
mientos, desapariciones forzadas y asesinatos en Medellín, Florencia y 
otros lugares, por lo que solicitaron protección oficial, acompañamiento 
para su organización y respaldo a la tregua y diálogos emprendidos 
con las guerrillas. Discutieron también la ineficacia y la demora en 
el otorgamiento de créditos y en el reintegro laboral ante instancias 
oficiales y en las universidades.

El 28 de marzo de 1984 se firmó inicialmente una tregua bilateral 
con las FARC-EP, tras lo cual surgió la Unión Patriótica (UP), y se 
instaló una Comisión Nacional de Verificación, que posteriormente 
declaró el cese de los enfrentamientos y el inicio del período de prue-
ba o tregua propiamente dicha, orientado hacia el logro de la paz y la 
reincorporación política y social de esta guerrilla. (Villarraga, 2015). 

Simultáneamente, el presidente Betancur integró una Comisión de 
negociación y diálogo para las conversaciones con el M-19, el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y la Autodefensa Obrera (ADO), y el 23 
y 24 de agosto se suscribió otro acuerdo de tregua bilateral conjunta 
con estos movimientos armados, acuerdo que destacó en su contenido 
la convocatoria a un gran diálogo nacional por la paz, pero que fracasó, 
por una parte con el M-19 por la muerte de Carlos Toledo Plata y el 
atentado a Antonio Navarro Wolf y con el EPL por la muerte de Oscar 
William Calvo (Molano, 2015).

Según reportes oficiales, 1384 guerrilleros se habían acogido a la 
amnistía en el ámbito nacional, la que incluyó beneficios económicos 
y acceso a varios programas oficiales, creados por decreto y por otras 
acciones, dentro del concepto de una rehabilitación que debía permitir 
la recuperación económica de las poblaciones afectadas por la violencia 
y la integración social de los amnistiados. 

Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990) se firmó 
el Acuerdo de Paz con el grupo M-19. Fue entonces un elemento 
determinante del fenómeno político y electoral configurado por la 
Alianza Democrática M-19, que logró ser la principal votación en la 
elección de delegados para la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991, principal referente para una renovación política democrática.314
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Al presentarse la negociación con los movimientos EPL, PRT y 
MAQL, entre los años 1990 y 1991 (a quienes se les aplicó un esquema 
de indulto, lo que les permitió participar en la Constituyente y en la 
implementación de los programas de reinserción) se produjo un nuevo 
reagrupamiento entre las guerrillas que quedaron activas: las FARC-
EP, la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UC ELN) 
y la pequeña disidencia del EPL que desconoció los diálogos e intentó 
reconstruir ese movimiento con apoyo de las FARC-EP.

En estas circunstancias, durante el gobierno de César Gaviria Tru-
jillo se desmovilizaron, mediante pactos de paz el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la Corriente 
de Renovación Socialista (CRS) y las Milicias Populares (MP) con 
quienes se firmaron acuerdos de paz. Por su parte, las FARC-EP y el 
ELN mantuvieron las hostilidades, sufrieron fuertes operativos mili-
tares del Ejército Nacional, especialmente a partir del ataque a Casa 
Verde, en Uribe, Meta.

Posteriormente, con la creación de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, el gobierno de Ernesto Samper Pizano quiso asegurar el 
manejo de la política de paz, pero los diálogos con las FARC y el ELN 
fracasaron y durante su administración se vivió el proceso 8000 que 
fue la denuncia de la presencia de dineros del narcotráfico, del Cartel 
de Cali en la campaña presidencial, lo que le restó credibilidad al go-
bierno central y muchos de sus dirigentes terminaron cuestionados y 
encarcelados (Villarraga, 2015).

Por su parte, durante la administración de Andrés Pastrana Arango se 
dio el despeje de San Vicente del Caguán, pero no se consiguió firmar 
los acuerdos de paz. Mucho se recuerda la imagen de Pastrana esperando 
la fallida llegada de Manuel Marulanda, comandante de las FARC, 
para la firma del inicio del proceso de paz. Durante su administración 
se implementó el Plan Colombia para combatir el narcotráfico.

Posteriormente y durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se logró 
la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) en el corregimiento de Santafé de Ralito, 
municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba y se extraditó 315
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a los Estados Unidos a sus principales dirigentes. Se considera que la 
desmovilización paramilitar quedó inconclusa, pese a que se aprobó la 
Ley de Justicia y Paz. Se dieron entonces en el año 2002, ocho rondas 
de diálogo entre el Gobierno y el ELN en La Habana (Cuba). A lo que 
se sumó que el 5 de diciembre de 2005 se produjo un acuerdo que no 
prosperó. Se presentó además la mediación del presidente venezolano, 
Hugo Chávez, para la liberación de secuestrados, pero, posteriormente, 
se enfriaron las relaciones entre los dos presidentes. Durante esta misma 
administración se realizó la “Operación Jaque” que logró la liberación 
de dirigentes políticos, policías, militares y tres norteamericanos que 
se encontraban en poder de la guerrilla. Entre los liberados estuvieron 
Ingrid Betancourt y Clara Rojas. En este mismo período se produjo 
la muerte de Alfonso Cano y otros cabecillas de las FARC.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se logró la firma de los 
acuerdos de Paz con las FARC en Cartagena el 26 de septiembre de 
2016, después de cuatro años de negociaciones con las FARC en La 
Habana, Cuba, pero éste no fue ratificado por los colombianos en un 
plebiscito realizado el 2 de octubre del mismo año. Acto seguido se 
iniciaron conversaciones con ELN que no prosperaron.

Narrar la guerra y la paz

Para Rodríguez (2016) las causas del conflicto en Colombia van más 
allá de la incursión de los grupos armados y hunden sus raíces en la 
pobreza, la inequidad, la corrupción y la ausencia del Estado: “las 
dinámicas de un conflicto en el que tienen participación y responsa-
bilidades diversos actores incluyendo potencias internacionales y élites 
interesadas en perpetuar el conflicto”. 

Desde el punto de vista del autor cuando se habla de narrar la paz (lo que 
es una función de los medios de comunicación) es necesario rescatar las 
historias locales que reflejan la bondad innata de las personas, aquellas 
que hablan de valores poco visibilizados en los medios acostumbrados 
a la crónica roja, “historias de resiliencia, de reconciliación, de perdón, 
de exigencia de derechos, de vida en medio de la muerte, de esperanza 
en medio de la desesperanza”. (Rodríguez, 2016)
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Se considera que es fundamental dar voz a las víctimas, para que cuenten 
la verdad, porque son ellas las que han vivido plenamente el conflicto 
y narrarlo implica saber de él, comprenderlo y ser sensible frente a la 
tragedia humana que implica, de lo contrario, afirma la fuente consul-
tada, es como si la camiseta de su trabajo le hubiera quedado grande.
 
En el texto Coordenadas del posconflicto, periodismo para tiempos de transición 
de la guerra a la paz, publicado por Consejo de Redacción en 2017, se 
indica que a través de las ciencias sociales y con recursos metodológicos 
participativos, los periodistas pueden narrar la guerra y la paz desde 
una perspectiva de derechos y no únicamente de acuerdo con lo que 
revelan las fuentes oficiales; ejemplo de lo citado son las líneas de 
tiempo, las consultas a expertos, grupos focales y cartografías sociales. 
Esta última metodología ayuda a ubicar en el espacio y el tiempo los 
hechos de violencia y paz (generalmente se tiende a identificar más y 
mejor los eventos violentos que las iniciativas pacíficas), a establecer 
relaciones entre estas dinámicas, a definir densidades de hechos y es-
grimir hipótesis. 

En esta línea, la primera tarea del periodista es comprender el conflicto 
y la paz con todas sus sensibilidades. 

Se ha hecho del conflicto un espectáculo que ha saturado a las 
audiencias, una mercancía que se vende como cualquier otra, sin 
importar la tragedia humana o los anhelos y fuerza de vida que 
se esconden en los hechos y datos; es necesario reflexionar si la 
saturación de noticias sobre la guerra actúa como una estrategia 
de manipulación mediática de distracción porque no se trata de 
divulgar más hasta llegar a la saturación, se trata de hacerlo de 
manera responsable y digna, en consonancia con los derechos de 
las personas. 

Para Cardona (2017) el reto principal de los periodistas locales es cons-
truir los capítulos de memoria histórica del conflicto desde sus regiones: 

Se deben mirar los acuerdos desde una perspectiva histórica. Hay 
al menos dos momentos importantes de la historia colombiana a 
tener en cuenta. Uno de ellos permitió la creación de la Expedición 
Botánica en el siglo XVIII y el otro fue la Comisión Corográfica del 317
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siglo XIX. Ambos movimientos tuvieron una trascendencia parecida a 
lo que hoy se necesita, y tuvieron impacto en la historia de Colombia 
porque hicieron lo mismo que hoy se requiere: un inventario del país. 

Sobre la investigación: medios escritos  
y la paz en Colombia

Como ya se indicó, la investigación que motiva este artículo analizó las 
primeras páginas de los principales periódicos del Caribe colombiano, 
entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015. Producto del análisis, 
a continuación, se esbozan los resultados:

El Informador
29%

La Libertad
impreso

16% El Meridiano
10%

El Heraldo
digital
15%

El Heraldo
impreso

22%

La Razón.co
2%

El Universal
3%

Zona Cero
3%

MUESTRA ANALIZADA

Los niveles de presencia de la temática del proceso entre el Gobierno 
y las FARC en las primeras páginas de los medios analizados se refleja 
en la gráfica expuesta, en la que se evidencia que el medio con mayor 
número de noticias publicadas sobre el tema fue El Informador, seguido 
de El Heraldo y La Libertad. 
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Tabla 1. Número de noticias publicadas sobre el proceso de paz entre el Gobierno 
y las FARC

Medio Total

El Universal 16

La Razón.co 9

El Heraldo impreso 125

El Heraldo digital 83

El Meridiano 59

La Libertad impreso 91

Zona Cero 18

El Informador 165

Total 566

El estudio buscó responder a las preguntas: ¿Cuál es el tratamiento 
que la prensa escrita ha dado al proceso de paz con las FARC? ¿Han 
contribuido los medios de la Región Caribe a la construcción de la paz 
o han polarizado a sus lectores? ¿Cómo ha sido la caracterización de 
los contenidos noticiosos? ¿Los medios le han dado protagonismo al 
Gobierno o a los grupos al margen de la ley? Asimismo, planteó como 
objetivo principal analizar la agenda noticiosa de la prensa escrita del 
Caribe colombiano en torno al proceso de paz con las FARC llevado 
a cabo en La Habana, Cuba, y como objetivos específicos: establecer 
el tratamiento de la primera página de los medios escritos del Caribe 
colombiano en torno al proceso de paz con las FARC y caracterizar 
los contenidos noticiosos sobre el conflicto armado en el marco del 
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

La investigación adoptó el enfoque cuantitativo y, como técnica, el 
análisis de contenido para estudiar las primeras páginas de los medios 
impresos y digitales seleccionados; la muestra se escogió de manera 
aleatoria mediante método de semana compuesta. Dentro del proceso 
investigativo se establecieron unas variables de forma y otras de fondo 
para que, a través de un diagrama de Venn, la intersección de las dos 
variables arrojara la agenda impuesta por los medios que contenían in-
formación sobre el proceso de paz que se cumplió en La Habana, Cuba.

Entre las variables de forma se encuentran la identificación general de 
la noticia, indicadores de prominencia de la información y los indi- 319
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cadores de construcción, exactitud y coherencia informativa. Entre 
las de fondo: indicadores de contexto informativo, de pluralidad y 
manejo de fuentes de información, de investigación periodística y de 
tematización informativa. 

La metodología presentó un estudio de carácter cuantitativo y como 
técnica el análisis de contenido. La población son los contenidos de 
primera plana de los medios escogidos durante el período de septiembre 
4 de 2012 a 31 de diciembre de 2015, relacionados de manera especí-
fica con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). La muestra se tomó de los periódicos impresos 
y digitales. La muestra fue escogida de manera aleatoria mediante el 
método de semana compuesta y el equipo técnico principal estuvo 
compuesto por un docente investigador y un estudiante asistente por 
universidad participante. 

Grafico 1. Resultados globales del estudio

Ubicación por
columnas, 

ubicación en la 
página, firma de 

autor, 
prominencia,

alineación

Coherencia
informativa.
Exactitud en 

la información,
fuentes,

contexto.

Aspectos básicos de las noticias estudiadas: 
composición, autor, exactitud de la 
información, coherencia, contexto y tono 
De la totalidad de medios analizados el 66% empleó textos con fotografía, 
mientras el 34% optó por el texto. La tendencia observada en estos pro-
ductos periodísticos fue la ausencia de firma de quien produce la noticia. 
En el 10% de los casos se identificó el redactor. De manera preponderan-
te, las noticias estudiadas contienen los datos básicos, de tal manera que 
cumplen con los requisitos de redacción de esta tipología de contenidos. 320
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La coherencia se vio reflejada como tendencia en las noticias sobre 
conflicto publicadas en los medios analizados del Caribe colombiano. 
En cuanto a relacionar el hecho noticioso con otros acontecimientos, 
el 51% de las noticias sí lo presentó, frente a un 49% que no. El 62% 
de las notas analizadas contiene antecedentes que permiten enmarcar 
el hecho noticioso, mientras un 38% no. 

El tono empleado fue, en su mayoría neutro, de acuerdo con los princi-
pios que orientan el ejercicio del periodismo. Sólo un porcentaje menor 
(18 y19%) se calificó como positivo o negativo, respectivamente, según 
los investigadores participantes.

Fuentes: contraste, identificación

Como tendencia destacada los textos estudiados contemplaron el uso 
de una sola fuente (67%) y seguidamente de dos (19%). En menores 
escalas figuraron las noticias con un mayor número de fuentes. El con-
traste como medio de ratificación no fue empleado en el marco de las 
noticias estudiadas. Así se expresó en el 56% derivado de la categoría 
“no aplica”, mientras el 11% sí llevó a cabo esta labor. Al observar la 
identificación de fuentes, el 76% de las piezas sí dejó claro el origen de 
sus contenidos, mientras el 15% lo hace de manera parcial.

Gráfico 2. Identificación de fuentes 

1. Identificadas 2. Parcialmente identificadas 3. No identificadas

9%

15%

76%
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Pluralidad y manejo de fuentes

Esta categoría hace referencia a las fuentes derivadas de las noticias 
según su origen, tuvo en cuenta la caracterización según si fueron de 
Gobierno, instituciones del Estado, Fuerza Pública, sociedad civil, 
comunidad internacional, grupos armados al margen de la ley y los par-
tidos políticos. Dada la alta presencia del Gobierno y, en particular del 
Presidente en los contenidos, se destaca en este punto de la experiencia. 

Gráfico 3. Fuentes de la información

6. Otros 12%

4. Gobernadores 0%

3. Ministros 10%

2. Oficina del
Alto Comisionado

3%

1. Presidencia 74%

5. Alcaldes 1%

Como la contraparte del hecho figura como fuente con mayor re-
levancia y alusión al grupo armado de las FARC, dentro de los más 
consultados en el segmento de “grupos armados al margen de la ley”.

Gráfico 4. Fuentes consultadas por la prensa escrita del Caribe colombiano. 
Grupos armados

3. Paramilitares 2%

5. Narcotráfico 3%

6. Crímen organizado 0%
7. Otros 0%2. ELN 4%

1. FARC
91%322
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Indicadores de investigación periodística- 
origen de la información

Al evidenciar las dinámicas mediante las cuales los medios estudiados 
obtienen su información se destacó que los reporteros no especifican el 
origen de los contenidos (45%); en orden de importancia se ubicaron 
los eventos (22%) como insumo de las noticias analizadas.

Gráfico 5. investigación periodística- origen de la información

10. Otros 2%

9. Sin 
especificar 

45%

9. Sin 
especificar 

45% 5. Otro medio de 
comunicación 2%

8. Investigación
realizada por
el propio...

3. Boletín/
Comunicado 
de prensa 16%

1. Rueda de 
prensa 5%

2. Agencia de 
prensa 0%

4. Eventos
(foros, 
congresos, 
etc.). 22%

Asuntos de las informaciones y análisis 
disruptivo 

Este aspecto de la investigación se concentró en categorizar las noticias 
según contenidos de tipo bélico, jurídico o judicial, de política inter-
nacional, derechos humanos, política y sociedad civil, así como de 
economía e infraestructura. A partir de la relevancia que presentaron 
en estos contenidos los ataques contra la población civil (77% de los 
registros), resulta válida su consideración. Finalmente, la agenda de 
estos medios en lo relacionado con el proceso de paz estuvo marcada 
de modo paralelo con asuntos relevantes como los “hechos de violencia 323

Na
rra

r l
a p

az
, c

om
pr

om
iso

 de
 m

ed
ios

 
y p

er
iod

ist
as

 de
l C

ar
ibe

 co
lom

bia
no



social” (53%). Tal relación evidencia que el conflicto no se hace visible 
únicamente en los ámbitos de negociaciones o combates propiamente 
dichos sino en la cotidianidad de nuestro país.

Gráfico 6. Asuntos de las informaciones 

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD CIVIL

2. Acuerdos 
DIH/ Derechos 
Humanos 20%

3. Acciones /
Movilizaciones 

civiles 3%
5. Otros 0%

4. Acciones en contra de 
la libertad de prensa 0%

1. Ataques contra 
la población civil

77%

El cubrimiento al proceso de paz  
con las FARC en Córdoba

Dentro de la investigación Medios escritos y la paz en Colombia, perspectiva 
de la Región Caribe, realizada por la Asociación de Facultades y Progra-
mas de Comunicación Social (Afacom) la Universidad Pontificia Boli-
variana en Montería analizó el cubrimiento realizado por el periódico 
El Meridiano de Córdoba al tema del proceso de paz con las FARC. 

El Meridiano de Córdoba es un periódico regional, fundado hace 25 
años en la capital de este departamento y busca cumplir una misión 
informadora, de entretenimiento y de formación de su público. Los re-
sultados derivados del análisis específico a este medio y su cubrimiento 
del proceso de paz con las FARC son los siguientes:
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En cuanto a la composición, un alto porcentaje de las informaciones 
publicadas no estaban ilustradas con fotografías y un 2% con titulares de 
editoriales que se destacaban en la primera página. Además, la mayoría 
de textos no estaban firmados por sus autores, teniéndose en cuenta el 
hecho de que, por ser periódico regional, no desplazó periodistas a La 
Habana (Cuba) sino que las informaciones se obtuvieron a través de 
información de terceros, como agencias de noticias. 

Gráficos 7. Composición de las noticias y autor de las noticias

AutorComposición

Redactor 
30%Con foto

33%

Otro
12%

Otros
2%

Sin foto
65%

U. Invest.
5%

Sin firma
53%

La ubicación por columnas muestra la tendencia de informaciones a 
dos columnas, alineadas a la izquierda y ubicadas en la parte superior 
de la página. El mayor despliegue se observa en los altos y bajos que se 
dieron en el proceso, es decir, titulares del inicio de las conversaciones 
y de la suspensión que se dio a finales de 2014, cuando se presentaron 
enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado y las de las FARC 
que también ocasionaron atentados contra estructuras del Gobierno. 
Uno de los períodos más críticos porque la opinión pública se mostró 
en contra del grupo insurgente.

De otro lado, el campo visual establece que la información más impor-
tante de un periódico se ubica en la primera página y vale anotar que 
dentro de esa primera página en la parte superior izquierda se ubica la 
noticia más destacada, lo que ocurre con El Meridiano de Córdoba 
que, en su gran mayoría (65%) destacó en sus páginas la información 
del proceso de paz. 
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      Gráfico 8. Ubicación por columna                      Gráfico 9. Alineación 

Cuatro 
col 17%

Derecha 
a 15%

Izquierda 
65%

Centro 
20%

Tres col 
17%

Una col 
17%

Dos col 
49%

Gráfico 10. Ubicación en página

Abajo
46%

Arriba
54%

Entre los indicadores de construcción, exactitud y coherencia informa-
tiva, se resalta el hecho de que un alto porcentaje responde a los datos 
básicos del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, cumpliendo 
así con los requisitos de redacción en esta clase de contenidos.

Gráfico 11. Exactitud de la información 

Sin datos
15%

Datos
Bási.

En la muestra analizada existe coherencia entre la información y el 
titular y entre el titular, los elementos gráficos y el texto. Esta corres-
pondencia también es importante para dar a conocer las informaciones 
a los lectores. Un buen título es una provocación para continuar la 
lectura de la noticia y así la opinión pública conozca la temática.
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 Gráfico 12. Correspondencia  Gráfico 13. Correspondencia
 con el título con textos-imágenes

Coherente
97%

Incoherente
3%

Coherente
97%

Incoherente
3%

Entre las variables de fondo se encuentran los indicadores de contexto 
informativo en el que se destaca un mayor porcentaje de relación de las 
informaciones con acontecimientos recientes, mientras que en cuanto 
a antecedentes históricos ocurre lo contrario puesto que un 37% los 
presenta y el tono o énfasis valorativo presenta igual porcentaje:  po-
sitivo y neutro.

      Gráfico 14. Contexto informativo     Gráfico 15. Antecedentes históricos

No 29%

Si 71%

No 63%

Si 37%

Gráfico 16. Tono o énfasis valorativo

Neutro
39%

Positivo
39%

Negativo
22%
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Dentro de las variables de fondo también se destacan los indicadores 
de pluralidad y manejo de fuentes de información en las que el mayor 
número de informaciones publicadas por el periódico El Meridiano de 
Córdoba únicamente fue consultada con una fuente. Además, el 49% 
de las informaciones no tiene contraste en sus fuentes. 

 Gráfico 17. Pluralidad  Gráfico 18. Contrastación
 y manejo de fuentes de versión de fuentes

Tres
fuentes

12%
Sin

fuente
21%

Una
fuente

42%

Dos
fuentes

25%

Con 
contraste

20%
No 

aplica
39%

Sin 
contraste

41%

Dentro de las informaciones el mayor porcentaje corresponde a fuentes 
identificadas y es preponderante el hecho de que el mayor porcentaje 
corresponde a la Presidencia de la República. Se muestra, además, la 
diversificación de la naturaleza de estas fuentes.

Gráfico 19. Identificación de las fuentes  Gráfico 20. Fuentes identificadas

Víctimas 22%

Ejército 10%

Mov.
Sociales

17%

Pre. de la
Rep. 31%

Alto
Comisionado

20%

Parcialmente
15%

Identificadas
51%

No 
identificadas

34%
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Gráfico 21. Naturaleza de las fuentes

Org. 
Inales.
14%

Otras
fuentes

33%

Gob.
Europeos

13%

Grupos
Pol.
20%

FARC
20%

En los indicadores de investigación periodística el origen de las infor-
maciones se basa principalmente en los boletines oficiales expedidos por 
los organismos gubernamentales en torno al tema del proceso porque 
están basadas, sobre todo, en asuntos relacionados con la negociación 
y temas legales o de legislación.

 Gráfico 22. Origen de la información   Gráfico 23. Asuntos de la información

Sin 
especificar

5%
Rueda
de P.
25%Investigación

26%

Legislación
17%

Operaciones
5%
Grupos

armados
10%

Negociación
68%

Por último, el análisis disruptivo muestra un porcentaje superior a los 
hechos de violencia social, cuya equivalencia fue del 38%. 
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Gráfico 24. Análisis disruptivo

Viol.
Infantil

28%

Viol.
de Género

34%

Viol.
Social
28%

De esta correlación entre variables de forma y de fondo se puede 
concluir que la agenda del periódico El Meridiano de Córdoba en el 
período analizado es:

› Un total respaldo al proceso de paz
› Sus informaciones provienen de fuentes oficiales
› En cuanto a tematización se hace énfasis en negociación y legis-

lación

Otros aspectos hallados en el análisis al periódico El Meridiano de 
Córdoba exponen que los textos no están firmados por sus autores y no 
utilizan la contrastación de fuentes, sino que están basados en una sola 
fuente, por lo general, boletines de prensa. Las mismas características 
del proceso de negociación podría haber incidido en este cubrimiento 
por cuanto la premisa fundamental del mismo era “nada está acordado 
hasta que todo esté acordado” y las informaciones no fluian, sobre 
todo, por parte del equipo negociador del Gobierno. La Presidencia 
de la República fue la fuente más consulta, seguida de la Oficina de 
Alto Comisionado para la Paz, sobre la temática de la negociación, sin 
destacar a los diferentes actores del conflicto.

Conclusiones generales de la experiencia

› La realidad social es el principal insumo de los medios de comu-
nicación, tal hecho impone una responsabilidad privilegiada de 
representar los principales acontecimientos que atañen a todo el 
colectivo. 
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› El proceso de paz con las FARC corresponde a una problemática 
que ha aquejado por décadas al país y la región Caribe también se 
ha visto afectada de manera considerable. Pese a ello, la relevancia 
dada por los medios escritos en el norte de Colombia no reflejó la 
importancia del tema durante el período estudiado. 

› La misión de los medios de comunicación incluye la verificación 
de fuentes, lo que es una tarea difícil de cumplir si los periódicos 
no envían a sus corresponsales a los lugares en los que se produce 
la información. 

› Es una tarea pendiente de los periódicos el contraste de fuentes 
con el ánimo de establecer semejanzas o parecidos en los conceptos 
que emiten las fuentes consultadas. 

› El origen de las informaciones deberían ser no solo los entes 
gubernamentales o actores armados, sino mostrar las diferentes 
facetas del problema del conflicto y, en particular, a sus víctimas. 

› La utilización del contexto en las primeras planas es un compro-
miso por cumplir, ya que el conflicto armado, como problemática, 
requiere que se dimensionen los factores que le estimulan, afectan 
y dan continuidad. La investigación expuso esta relevante falencia 
en el accionar de los medios analizados. 
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