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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

TÍTULO: Prensa local y poder político en Colombia durante el primer gobierno del Frente 

Nacional. 

AUTOR (ES): Mónica Juliet Suárez Quiroga 

FACULTAD: Facultad de Comunicación Social  

DIRECTOR (A): Mg. Jaqueline Estévez Lizarazo.  

 

Prensa local y poder político en Colombia durante el primer gobierno del Frente Nacional es 

una investigación que tiene sus orígenes en Comunicación, a partir de un análisis de contenido 

del periódico Vanguardia Liberal y que utiliza el método histórico hermenéutico. La 

investigación presenta un panorama desde la formación de los partidos políticos, hasta el 

Frente Nacional, esto para contextualizar e intentar comprender la violencia bipartidista, la 

alternativa consociacionalista, sus causas y consecuencias. El estudio fue desarrollado a partir 

de la recolección de una muestra de 92 periódicos que corresponden al primer y último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo, de los cuales derivaron 310 noticias publicadas en 

portada que fueron registradas fotográficamente para luego ser transcritas y sistematizadas en 

el software para análisis de contenido Atlas.ti 5.2. Para realizar el análisis del contenido y del 

lenguaje periodístico de las noticias políticas, económicas y sociales, se utilizó una matriz 

dividida en supracategorías, categorías y subcateogrías, estas últimas fueron definidas y luego 

identificadas en los textos con la ayuda del software. Los resultados cuantitativos fueron 

presentados a partir de gráficos y una unidad hermenéutica, y los cualitativos, a manera de 

discusión. El estudio del tema también permitió dejar un registro fotográfico de las noticias y las 

transcripciones de las mismas, sus fichas de caracterización, un glosario y el registro 

fotográfico del cubrimiento noticioso que Vanguardia Liberal le dio a los Acuerdos de Sitges, 

Benidorm y el Pacto de Marzo.   

 

Palabras claves: Alberto Lleras Camargo, análisis de contenido, Consociacionalismo, Frente 

Nacional, método histórico-hermenéutico, poder político, prensa local, Vanguardia Liberal. 
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ABSTRACT OF THESIS 

 

 

 

NAME: Local press and political power in Colombia in the first government of Frente Nacional 

AUTHOR: Mónica Juliet Suárez Quiroga 

COLLEGE CAREER: Social Comunication 

DIRECTOR: Mg. Jaqueline Estévez Lizarazo 

 

Local press and political power in Colombia in the first administration of the Frente Nacional is 

an investigation that has its origins in Communication, from a content analysis of newspaper 

Vanguardia Liberal that uses the historical hermeneutic. The research provides an overview 

from the formation of political parties, to the Frente Nacional, to contextualize it and try to 

understand the bipartisan violence, the alternative consociationalism, its causes and 

consequences. The study was developed from a sample collection of 92 papers corresponding 

to the first and final year of government of Alberto Lleras Camargo, of which 310 resulted in 

published reports that were recorded photographically cover then be transcribed and 

systematized in content analysis software Atlas.ti 5.2. For the analysis of content and 

journalistic language of political news, economic and social, we used an array divided into 

supracategorías and categories, the latter were defined and then identified in the texts with the 

help of software. The quantitative results were presented from a unit graphics and 

hermeneutics, and the qualitative manner of discussion. The study of the subject also allowed to 

leave a photographic record of the news and transcripts of them, their characterization sheets, a 

glossary and photographic record of the news coverage that gave Vanguardia Liberal 

Agreements Sitges, Benidorm and the Covenant March. 

 

 

 

Key words: Alberto Lleras Camargo, analysis of content, alternative Consociationalism, Frente 

Nacional, historical - hermeneutic method, local press, political power. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

El filósofo español Jorge Santanyana tenía razón cuando decía: “aquel que no conoce el 

pasado, está condenado a repetirlo”.  Para este trabajo la frase resulta ser muy oportuna pues 

se trata de una investigación histórica que tiene sus bases académicas en la Comunicación 

como un análisis de contenido al periódico regional Vanguardia Liberal durante el primer y 

último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1959/1961-1962). 

 

Es así como proponerse a estudiar los fenómenos sociales del país a través de la prensa es útil 

para la Academia ya que muy pocos se preocupan por realizar un análisis de contenido sobre 

el Frente Nacional, un periodo de gran importancia política, económica y social pues fue, según 

sus promotores, una manera de refundar la patria que estaba sumida en la violencia 

bipartidista;  y para los estudiosos, un acuerdo que contribuyó a que en Colombia cambiaran 

los mecanismos políticos que más adelante se tradujeron en el surgimiento de grupos 

armados.  

 

Pero no sólo para los académicos es oportuno comprender, a partir de la prensa, la evolución 

de los hechos, analizarlos, relacionarlos con el acontecer actual y entender sus consecuencias. 

Para la sociedad en general y en especial para los santandereanos conocer el manejo de la 

información que hizo el periódico más importante de la región durante este periodo neurálgico 

resulta ser una forma de identificar la gran importancia política que tienen los diarios y su 

enorme influencia a nivel social, además de entender la forma en que se vivió el Frente 

Nacional en Santander.  

Esta tesis de grado titulada Prensa local y poder político en Colombia durante el primer 

gobierno del Frente Nacional, presenta al lector un panorama histórico que permite comprender 
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lo que fue este periodo, sus causas, consecuencias y antecedentes. El primer capítulo, está 

dividido en ocho secciones, la primera de ellas, Partidos y violencia bipartidista, narra el 

surgimiento de las colectividades roja y azul y el origen de su enfrentamiento por el poder de 

una manera detallada, pues aborda, desde los teóricos, David Bushnell, María del Rosario 

Piñeros, Catalina Reyes y Álvaro Mejía; las etapas de la República Conservadora y Liberal, la 

Revolución en Marcha, el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo, la muerte del caudillo 

liberal Jorge Eliécer Gaitán y el recrudecimiento de la violencia en el país a partir de este 

hecho, lo cual provocó el surgimiento de los primeros grupos armados en las zonas rurales de 

Colombia. Esta primera sección contextualiza al lector, lo cual permite comprender el siguiente 

apartado, comienzo de la dictadura y caída de Gustavo Rojas Pinilla.  

 

En la segunda sección, en la cual, básicamente se referencia al historiador César Augusto 

Ayala y se retoma a Bushell, Mejía y Reyes; se explican las razones por las cuales, los partidos 

vieron en el general Gustavo Rojas Pinilla una opción para sacar al país de la crisis 

sociopolítica; datos sobre los grupos creados para apoyar al régimen como el Movimiento de 

Acción Nacional (MAN) y la Tercera Fuerza; y, finalmente, la creación del Frente Civil que 

causó la renuncia, el exilio de Rojas y el nombramiento de una Junta Militar, que fue la 

transición entre una dictadura y la alternativa consociacionalista, tema que trata la tercera 

sección. 

 

En el tercer apartado, el principal teórico citado es Jonathan Hartlyn, se define el 

consociacionalismo y las peculiaridades de esta alternativa en el caso colombiano. El lector 

podrá comprender las razones por las cuales los partidos políticos aceptaron la paridad en el 

gobierno y la alternancia del poder, por qué Alberto Lleras Camargo prefirió realizar el acuerdo 

para la creación del Frente Nacional con Laureano Gómez, a pesar de que este había sido 

derrocado y se encontraba en España, y no con Mariano Ospina Pérez líder conservador con 
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mucho poder en la época. También se presenta el panorama de los acuerdos y pactos 

(Acuerdo de Benidorm, Pacto de Marzo, Pacto de Sitges) que pretendían mostrar al pueblo las 

intenciones de dejar atrás los odios partidistas y recuperar la democracia y los cuales derivaron 

en el periodo conocido como el Frente Nacional.  

 

En el siguiente ítem, se presenta un panorama general de los 16 años del Frente Nacional 

(1958 – 1974), se narra cómo se dio la entrega del poder por parte de la Junta Militar al nuevo 

presidente elegido por voto popular, el liberal Alberto Lleras Camargo; se presentan algunas 

consideraciones de teóricos como Bushnell y Ayala Diago sobre este periodo, quienes 

responden al por qué a pesar de que logró la pacificación del país, esta alternativa generó el 

surgimiento de nuevos grupos guerrilleros.  

 

Debido a que el objeto de estudio de esta tesis es el gobierno de Alberto Lleras Camargo, se 

presenta una reseña sobre el personaje, en la cual se encuentran datos sobre su vida y sus 

aportes en materia política y administrativa, primero como ministro de gobierno de Alfonzo 

López, luego como reemplazo de este en el poder, como secretario de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y como primer presidente del Frente Nacional.  

 

En el sexto apartado se plantea la importancia de la investigación de hechos históricos a través 

de la prensa, pues esta presenta una radiografía de los sucesos nacionales y regionales, 

además de información cualitativa y cuantitativa útil para la compresión del acontecer político, 

económico y social.  

 

En la séptima sección, se retoma el tema de la prensa y se presenta su relación con el poder 

político mediante un recorrido que muestra la relación histórica que estos han tenido en 

Colombia. Este texto tiene su base en los planteamientos de Jorge Orlando Melo y Charles 
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David Collins. Allí se muestra cómo el poder influye en la manipulación de la información y 

cómo los partidos políticos tradicionales usaron la prensa como voceros de su ideología y 

agentes movilizadores de masas. 

 

Por último, se presenta una reseña histórica del periódico Vanguardia Liberal, su ideología, sus 

dueños, atentados, relación con el poder y su situación actual. A través de las vivencias de 

Roberto Franco, un linotipista que entró a trabajar en el diario en 1947, el lector puede conocer 

la evolución del periódico y anécdotas sobre cómo los trabajadores sorteaban la cruda 

violencia que imperaba en la época.  

 

En el segundo capítulo, se muestra la metodología utilizada en la presente investigación 

descriptiva que es de corte cuantitativo por ser un análisis de contenido, y cualitativo, por 

utilizar el método Histórico-Hermenéutico. Debido a que se realizó un análisis del contenido y 

del lenguaje periodístico de las noticias políticas, económicas y sociales publicadas en 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo, se 

utilizó una matriz de análisis dividida en supracategorías, categorías y subcategorías. Las 

primeras son las clasificaciones macro de las cuales se desglosan las dos últimas.  

 

Para la definición de la muestra se utilizó el método de la semana compuesta, el cual dio como 

resultado 92 periódicos y 310 noticias que fueron registradas fotográficamente en el archivo del  

Centro de Documentación para las Comunicaciones (CDC) de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Unab). 

La sistematización de la información, para realizar el análisis cuantitativo, se hizo en el software 

Atlas.ti 5.2, cuya unidad hermenéutica arrojó dos mil 662 referencias a las once subcategorías 

analizadas, por tanto los resultados se presentan en forma de gráficos y mediante la unidad 
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hermenéutica antes mencionada. De estos se derivan las conclusiones que se muestran en el 

capítulo cuatro. Los resultados cualitativos se presentan a manera de discusión.  

 

Esta tesis contiene como anexos, además de un glosario, las fotografías de las noticias 

analizadas, las trascripciones de las mismas, sus fichas de caracterización y una tabla con la 

cronología de la evolución política en Colombia.  
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1. PRENSA LOCAL Y PODER POLÍTICO 

 

 

1.1 Partidos y violencia bipartidista 

 

A comienzos del siglo XIX cuando el país había declarado su independencia de España y el 

mapa incluía los territorios de la Nueva Granada, Presidencia de Quito, la Provincia Libre de 

Guayaquil y la Capitanía General de Venezuela que hoy corresponden a Panamá, Colombia, 

Venezuela y Ecuador, el pueblo comenzaba una época conflictiva y políticamente inestable, 

vergonzosamente llamada “la Patria Boba”.  

 

En este periodo las luchas entre federalistas y centralistas produjeron la separación de la Gran 

Colombia y por tanto, el fracaso del sueño Bolivariano que comenzó aquel día en el Monte 

Sacro cuando ante Simón Rodríguez, su tutor, dijo así: “¡Juro delante de usted; juro por el Dios 

de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por mi Patria, que no daré descanso a mi 

brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del 

poder español!”.  

 

Es así como la violencia en Colombia se torna bipartidista, primero entre federalistas y 

centralistas y luego, cuando de estas ideologías derivaron los partidos políticos; entre liberales 

y conservadores. Esta lucha a muerte se extendió hasta bien entrado el siglo XX.  

 

No era raro presenciar en Santander, por ejemplo, que dos pueblos se enfrentaran a balazos 

por defender su partido, ver personas muertas en las calles por vestir de rojo o azul, lo cual 

demostraba su ideología liberal o conservadora, diarios conservadores quemados, policías 
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que irrumpían en casas liberales, cristales de iglesias rotos y un sinfín de ataques de parte y parte.  

  

Estas diferencias entre los partidos radicaban, según David Bushnell, en la manera de gobernar, la 

religión y los asuntos económicos. El Conservatismo, mayoritariamente conformado por dueños de 

tierras, propendía por un Estado ligado a la Iglesia, con un gobierno central, mientras que el 

Liberalismo encontraba la mayoría de sus militantes en obreros y campesinos que buscaban un 

Estado Laico y la descentralización del poder. Por esta razón siempre fue motivo de disputa las 

elecciones. Sin embargo, durante 44 años, el partido Conservador se mantuvo en la presidencia, 

hegemonía que comenzó en 1886 con la llamada Regeneración, promulgada por Rafael Núñez, y 

finalizó con el mandato de Miguel Abadía Méndez en 1930.  

 

En ese año, cuando llega a la presidencia el liberal Enrique Olaya Herrera, la violencia comienza a 

recrudecerse pues “se desataron nuevos brotes violentos en varios departamentos, especialmente 

en Santander y Boyacá”
1
. Pareciera ser que también se debió a que los liberales comenzaron a 

tomar venganza por los atropellos sufridos por los conservadores que aprovecharon su estadía en 

el poder por tantos años. El descontento colectivo ante el accionar del gobierno durante la masacre 

de las bananeras y la división del Conservatismo también fueron aspectos claves que permitieron 

el comienzo de la República Liberal.  

 

Sin embargo, los ánimos pronto se vieron opacados y los brotes de violencia menguaron pues la 

atención se centró en la entrada de algunos peruanos a territorio colombiano por Leticia, hecho 

que obligó al gobierno a desplegar tropas hacia el Amazonas para defender la soberanía.  

 

________ 

1. VÁSQUEZ Piñeros, María del Rosario. Los años de la violencia en Colombia (1946-1053). Chía : Universidad de 

la Sabana, 2007. p.309. 
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El gobierno de Olaya comenzó con planes para la construcción de carreteras, generación de 

empleos e impulsos para la industria con lo cual se buscaba apaciguar los golpes de la Gran 

Depresión; y terminó con una “enorme concentración popular bipartidista que mostró adhesión al 

saliente presidente de la República, lo cual explica, de alguna forma, la percepción y las 

representaciones colectivas que de este gobierno tuvieron las masas populares”
2
.
 

Esta 

manifestación se llevó a cabo el 5 de agosto de 1934, dos días antes de que tomara posesión 

como presidente Alfonso López Pumarejo, quien llegó al cargo sin oposición pues el partido 

Conservador no presentó candidato alguno.  

 

Dos años después de llegar al poder, en 1936, López Pumarejo comenzó lo que se conocería 

como la Revolución en Marcha, mediante la cual se impulsó la primera reforma agraria, educativa y 

tributaria en el país. Por esta razón, el presidente adquirió gran popularidad entre las masas y 

recibió ataques de los grandes propietarios de tierras. 

 

Esta revolución se consolidó con el acto legislativo Número 1 de 1936 que Benjamín Ardila Duarte 

transcribe en su artículo “Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha” para la Biblioteca 

Virtual Luis Ángel Arango. La reforma incluía los siguientes puntos: 

1. Incluir a San Andrés y Providencia dentro de los límites de Colombia.  

2. Reglamentar el concepto de nacionalidad, “asimiló a colombianos de nacimiento a los hijos 

de padre o madre colombianos que hubieran nacido en el exterior y luego se domiciliaren 

en la República”
3
. 

2. Regular la propiedad privada concebida con obligaciones y función social.  

________  

2. RESTREPO, Giovanny.  Elección de Enrique Olaya Herrera. [on line], 2008, [cited 2010-03-22], Available from 

internet:  

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0200_eleccion_enrique_olaya.

html 

3.    ARDILA, Duarte Benjamín. Alfonso López Pumarejo y la Revolución en marcha. [on line], 2005, [cited 2010-

03-22], Available from internet:  http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2005/revolucion.htm 

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0200_eleccion_enrique_olaya.html
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0200_eleccion_enrique_olaya.html
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2005/revolucion.htm
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3. Intervención del Estado, “por medio de leyes, en la explotación de las industrias y 

empresas públicas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las 

riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho”
4
. 

4. Promulgar un Estado laico y garantizar la libertad de culto. 

5. Instaurar la libertad de enseñanza bajo la tutela del Estado y la obligatoriedad de la básica 

primaria.    

6. Garantizar el derecho a huelga.  

 

Fue tanta la acogida de estas medidas por parte del pueblo, que López Pumarejo regresó al poder 

en 1942, después del periodo de Eduardo Santos. Sin embargo, esta vez el apoyo de las masas no 

fue tan grande y los problemas económicos, producto de la Segunda Guerra Mundial, provocan, en 

1944, un intento de golpe de Estado que obliga a Alfonso López a renunciar y a encargar la 

presidencia a Alberto Lleras Camargo.  

 

Por esos años empezaba a surgir como el líder más visible del conservatismo el dueño del 

periódico El Siglo, Laureano Gómez, quien se convertiría en una ficha clave para el inicio del 

Frente Nacional y para quien, más tarde, en 1943 Pablo Neruda dedicó un soneto que comenzaba 

diciendo: 

 

“Adiós Laureano, nunca laureado 

Sátrapa triste, rey advenedizo. 

Adiós, emperador del cuarto piso 

Antes de tiempo y sin cesar pagado”. 

______ 

4. Ibid.  
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Con la renuncia de López comienza el fin de la Hegemonía Liberal pues el partido se divide por 

diferencias que provenían “de la jerarquía oficial del partido y un movimiento de rebeldes populistas 

que crecía rápidamente y estaba encabezado por Jorge Eliécer Gaitán”
5 

que años más tarde, con 

su asesinato, en 1948, provocaría la mayor revuelta en la historia del país, el Bogotazo. Este hecho 

se dio durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez quien llega a la presidencia en 

1946 cuando finaliza la llamada República Liberal. En ese momento, al igual que en el mandato de 

Olaya Herrara, comenzaron nuevos brotes de violencia que se extendieron por todo el país. 

 

El 9 de abril de 1948, día en que fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, 

Bogotá y casi todas las ciudades del país se revolucionaron. Cifras extraoficiales hablan de tres mil 

muertos durante las revueltas. El centro de la capital quedó destruido, el tranvía quemado, los 

negocios de los conservadores demolidos y la violencia bipartidista agudizada. Un año después del 

Bogotazo, los liberales que, en ese entonces, eran mayoría en el Congreso, decidieron realizar un 

juicio contra el presidente Ospina para deponerlo del mando. Así lo relata Catalina Reyes en el 

libro Historia de Colombia. 

 

 “En un acto de ingenuidad, el 9 de noviembre, en las horas de la mañana, los presidentes del 

Senado y la Cámara visitaron al presidente Ospina para anunciarle que se iba a tramitar una 

acusación contra él, al mismo tiempo le solicitaron garantías para los liberales mientras se 

adelantaba el proceso en el Senado. A las 4 p.m. de ese mismo día, Carlos Lleras Restrepo, 

Julio César Turbay y otras personalidades del liberalismo se dirigieron hacia el Parlamento con 

el fin de iniciar el proceso. Se encontraron con la sorpresa de que el edificio del Congreso 

estaba rodeado por tropas del Ejército que les impidieron la entrada. Horas antes Ospina había 

declarado el estado de sitio, suspendiendo el Congreso y todas las asambleas 

departamentales. Confirió a los gobernadores poderes amplios para el control del orden público. 

Modificó el régimen de votación de la Corte Suprema de Justicia. Impuso una rígida censura de 
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prensa: el correo, los telegramas y aun las llamadas telefónicas estuvieron sometidas a la 

supervisión oficial”
6
.  

 

Debido a las revueltas del 9 de abril, los liberales sentían que no tenían ninguna garantía para 

permanecer en el gobierno, esto se reflejó en las elección del 49 cuando se presentó como 

candidato liberal Darío Echandía quien renunció poco después, hecho que puso en el poder, sin 

oposición, al candidato conservador Laureano Gómez, quien asume la presidencia en 1950.  

 

Para esa época la violencia bipartidista había provocado la formación de la guerrilla liberal, los 

“Chulavitas” y la conservadora, los “Pájaros”. Por esta razón, muchos campesinos fueron 

desplazados y, según datos consignados por Bushnell, en esa época murieron entre 100 mil y 200 

mil personas
7
. 

 

 Las zonas rurales fueron duramente golpeadas pues se encontraban abandonadas por el Estado y 

es precisamente allí donde estos movimientos guerrilleros se refuerzan. El descontento era 

generalizado y los partidos políticos se vieron obligados a buscar una alternativa urgente para 

calmar los ánimos y retornar al orden.  

 

 

 

________ 

5. BUSHNELL, David. Colombia: una nación a pesar de sí misma: Nuestra historia desde los tiempos 

precolombinos hasta hoy. Bogotá : Editorial Planeta, 2007. p. 281. 

6. REYES, Catalina, MEJÍA, Álvaro. Nueva Historia de Colombia-Historia Política 1946-1986 vol. 2. 

Bogotá : Editorial Planeta, 1989. p. 31. 

7. BUSHNELL, Op. Cit. p. 292.  
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1.2 Comienzo de la dictadura y caída de Rojas 

 

1948 y 1949 habían sido años especialmente violentos. Los partidos se enfrentaron en las 

elecciones parlamentarias de junio del 49 y las presidenciales se realizaron en noviembre del 

mismo año por decisión de los congresistas liberales que, como se dijo anteriormente, eran 

mayoría. Las contiendas electorales y la campaña del partido Conservador y la Iglesia para 

relacionar al partido Liberal con el comunismo, fueron un factor que agudizó la violencia partidista
8
. 

 

La lucha entre los partidos se tradujo en “persecución a dirigentes liberales, ataques a periódicos, 

matanzas en las poblaciones donde el Liberalismo tenía mayor acogida. Sectores del 

Conservatismo tenían como meta el triunfo en las urnas, así tuvieran que emplear los métodos que 

fueran necesarios”
9
. 

 

A pesar de que el presidente Mariano Ospina Pérez había promulgado una política de Unión 

Nacional según la cual los gobernadores debían repartir las alcaldías entre conservadores y 

liberales, en departamentos como Boyacá, Caldas, Nariño y Santander no se cumplió con esta 

medida, esto provocó que los liberales salieran a las calles a protestar y en el Valle se encontraron 

con la represión del Ejército que, en ese lugar, estaba a cargo de Gustavo Rojas Pinilla, 

comandante de la Tercera Brigada. Los liberales, al sentirse defraudados por Ospina quien no 

tomó ninguna medida para evitar que algunos sectores reaccionaran en contra del electorado, 

decidieron acabar con la Unidad Nacional lo cual implicaba que cualquier miembro del partido, que 

tuviera un cargo en el gobierno ospinista, debía renunciar. 

________  

8. REYES, MEJÍA. p. Cit. p. 25. 

9. Ibid. p. 26. 
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La reacción del presidente fue nombrar como Ministro de Gobierno y de Guerra a generales del 

Ejército, con lo cual “Ospina destruyó la imparcialidad del Ejército, única fuerza que hasta el 

momento no había entrado en la contienda partidista”
10

. 

Por esa misma época, Rojas Pinilla quien había demostrado gran lealtad al gobierno de Mariano 

Ospina por haber contenido eficazmente los actos violentos del 9 de abril en el Valle y por haber 

frenado las protestas liberales, fue ascendido a general y nombrado comandante general del 

Ejército. Más tarde, durante la presidencia de Laureano Gómez, fue nombrado Ministro de 

Comunicaciones.   

Cuando Gómez se posesiona, empieza un proceso de distanciamiento entre él y el partido 

Conservador, al cual pertenecía. Este distanciamiento fue provocado por sus fuertes críticas a la 

politiquería y por no escoger conservadores en su gabinete. 

Gilberto Alzate Avendaño fue su máximo opositor, a pesar de que pertenecían al mismo partido, 

este siempre se opuso al gobierno de Gómez, especialmente cuando logra la jefatura del 

conservatismo. 

 

Finalmente, Laureano Gómez se retira de la presidencia en 1951 por fuertes quebrantos de salud, 

se dirige a Benidorm (España) y asume el mando Roberto Urdaneta Arbeláez. Un año después, 

Mariano Ospina Pérez manifiesta su intención de lanzarse de nuevo a la presidencia, lo cual 

provocó el enfado de Gómez el cual se hizo más fuerte cuando Ospina, en un discurso, lo atacó 

severamente
11

.  

 

_________  

10. Ibid. p. 28. 

11. Ibid. p. 102. 
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Las reformas constitucionales por las que propendía Gómez, entre las que se encontraba la 

elección del Senado por los miembros de los gremios y de la Iglesia, sumado al clima generalizado 

de violencia, desataron el descontento en Mariano Ospina Pérez y sus seguidores. 

 

Los ospinistas se unieron con la oposición y con las fuerzas militares que estaban al mando del 

general Gustavo Rojas Pinilla quien asumió el poder con el beneplácito de los liberales, 

conservadores y, por supuesto, del Ejército. “Ospina y Alzate, que habían estado presentes en 

todas las negociaciones, apoyaron el golpe”
12

.
 
Rojas serviría para lograr la pacificación del país 

pues había demostrado mano firme ante los revoltosos y además era de la entera confianza de 

Ospina. El general fue visto como la única salida a la crisis sociopolítica que vivía el país.  

 

La Asamblea Nacional Constituyente (Anac), legitimó a Rojas Pinilla como presidente del 53 hasta 

el 54, hecho que según Álvaro Tirado Mejía, historiador colombiano, “no tenía ninguna base 

jurídica” pues la ratificación de un presidente no estaba entre las funciones de la Anac
13

.  

 

Terminado el periodo de Rojas, la Asamblea Nacional Constituyente lo eligió por cuatro años más 

en la presidencia, es decir, hasta el 58. El gobierno del general comenzó una serie de reformas 

como el voto femenino y pretendía realizar una reforma social y económica que incluía el aumento 

en los impuestos a los ricos para invertirlos en programas sociales. Su administración también 

invirtió en grandes obras de infraestructura y comunicaciones como  la construcción de carreteras, 

del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Universidad Pedagógica de Tunja y la primera emisión de 

la televisión en el país, entre otras gestiones.  

 

_________ 

12. Ibid. p. 108. 

13. Ibid. p. 108. 
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Además de estos adelantos en materia de infraestructura y comunicaciones, el régimen de Rojas 

Pinilla se caracterizó por aplicar censura a la prensa, el cierre de los periódicos La Unidad, El 

Espectador y El Tiempo, que luego circularon como El Independiente y El Intermedio 

respectivamente; y por los hechos en los que usó la fuerza represiva, el caso más famoso en ese 

sentido fue la muerte de los estudiantes en la Plaza de Toros por abuchear a su hija, María 

Eugenia Rojas.  

 

A pesar de estos hechos, se crearon varios movimientos que defendían plenamente el régimen 

militar, ejemplo de ello es la “Alianza Popular Pro-Binomio Pueblo-Ejército por pan, techo, salud y 

alfabeto para todos los colombianos”
14

, creada en 1955 en apoyo a la decisión de Rojas de no 

levantar el estado de sitio, impuesto desde el 9 de noviembre del 49 por Ospina Pérez. El 

organismo respaldaba totalmente al gobierno del general y en su documento de establecimiento 

quedó consignado que el estado de sitio no se debería levantar sino hasta el 58, e invitaba al 

pueblo a luchar contra las oligarquías de los partidos.   

 

La creación de otro movimiento fue anunciada pronto. El ministro de Gobierno de Rojas, Lucio 

Pabón Núñez informó de la creación de un tercer partido político llamado Movimiento de Acción 

Nacional (MAN) que congregaría gente de los diferentes partidos y de todas las clases sociales, su 

objetivo: respaldar el régimen militar. Antes de conformar el partido se creó la Comisión de Acción 

Nacional, integrada por conservadores, liberales, gaitanistas y socialistas. El MAN, pretendía 

realizar una marcha de apoyo al régimen el 26 de febrero de 1955 y recorrió todo el país en busca 

de respaldo. Ayala Diago describe la paradoja que representaba, en esa época de violencia 

bipartidista, un movimiento que congregaba todo tipo de ideologías. 

________  

14. AYALA, César Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Bogotá : 

Editorial Produmedios, 1996. p. 21. 
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 “El MAN reunía resistencias múltiples: al modelo liberal de desarrollo, a la dirección de élite del 

conservatismo oficial, al comunismo internacional. (…) Podría parecer extraño que el MAN, al 

reunir semejante variedad de imaginarios políticos, estuviera auspiciado por un personaje de una 

cultura política como la de Lucio Pabón Núñez; que prédicas de tono popular y antioligárquico 

como la gaitanista y la socialista, por ejemplo, se identificaran con el gobierno militar y trataran 

además de recuperar o ganar espacios en la escena política nacional con el beneplácito del 

Ministerio de Gobierno manejado por un confeso seguidor de las ideologías del franquismo y de 

Oliveira Salazar”
 15

.  

 

Pero Rojas mostró su rechazo al MAN como nuevo partido y le exigió a su Ministro de Gobierno y 

promotor del movimiento, Lucio Pabón, que se dirigiera al país y explicara en qué consistía el 

nuevo grupo. Pabón aseguró que su intención no era formar un partido político sino una alianza 

para rodear al gobierno de Rojas y que sus acciones estaban dirigidas a contradecir un editorial del 

periódico El Tiempo en el que se invitaba a la creación de un frente democrático contra el régimen 

militar.   

 

Sin embargo, pronto le llegaría el final al Movimiento de Acción Nacional. La prensa, en especial la 

conservadora, se fue lanza en ristre contra la formación de un nuevo partido. El movimiento tuvo 

enormes dificultades para consolidar la organización de la marcha del 26 de febrero y finalmente, 

el ministro Pabón Núñez la canceló y por tanto se disolvió el MAN, movimiento que sólo duró 25 

días, del 9 de enero al 2 de febrero del 55. 

 

 

 

________  

15. Ibid. p. 75. 
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El MAN no fue la única organización que apoyó a Rojas, el 13 de junio de 1956 al cumplirse 3 años 

de su llegada al poder se creó la Tercera Fuerza, que según el general, se había gestado en el 

pueblo. Al igual que el MAN, la Tercera Fuerza desapareció por presiones, pero esta vez no de la 

prensa sino de la Iglesia que la consideraba peligrosa.  

 

Al año siguiente, 1957, y ya con el claro objetivo de permanecer en el poder, Rojas convocó a una 

Asamblea Nacional Constituyente para lograr una reelección para el periodo 1958 a 1962. 

Efectivamente, la Asamblea con mayoría Rojista declaró como candidato al general para las 

próximas elecciones.  

 

Al tiempo, se había gestado un Frente Civil, conformado por profesionales, intelectuales, 

estudiantes universitarios y empresarios, agrupados en la Asociación Nacional de Industriales 

(Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
16

, que tenía como finalidad la caída de 

Rojas. Sus acciones comenzaron con la huelga nacional que incluía la paralización de los bancos, 

el comercio y la prensa.  

 

Debido al gran peligro que representaba para la dictadura la paralización de estos sectores, 

Antonio García, profesor universitario gaitanista y líder del Movimiento Socialista Colombiano 

(MSC), opositor al Frente Civil, envió una carta al general en la que incluía ocho puntos, que de 

llevarse a cabo, según García, podrían traducirse en la permanencia del régimen militar. Estos 

eran
17

: 

1. Municipalización de los servicios públicos en estado de subversión e 

inmediato control militar de bombas de gasolina, gas, energía y 

comunicaciones. 

_________  

16. Ibid. p. 66. 

17. Ibid. p. 70.  
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2. Fijación de salarios mínimos vitales para todo el país por actividades 

económicas y por industrias y bonificación semestral a los trabajadores 

en relación con las utilidades de las empresas. 

3. Requisición de los almacenes generales de depósito y apertura inmediata 

de tiendas cooperativas y sindicales aprovisionadas con los artículos 

requisados. 

4. Expropiación de bancos en estado de subversión, apertura inmediata de 

cuentas corrientes en la banca pública y semipública, centralización de 

ahorros en la Caja Colombiana de Ahorros, apertura inmediata de un 

banco distrital  y de bancos sociales de constructores, transportadores, 

etc. 

5. Organización centralizada de la distribución anual de artículos 

agropecuarios por medio de la Caja Agraria para abaratar el precio de 

venta a los consumidores y elevar los precios de compra a los productos 

campesinos.  

6. Control estatal de las importaciones vitales para el pueblo y las industrias.  

7. Control de droguerías y laboratorios, clínicas y hospitales por el cuerpo 

general del Ejército. 

8. Control militar – con cooperación obrera- de fábricas y empresas en 

estado de subversión.  

Sin embargo, ya no había tiempo de implementar estas medidas, la cúpula militar estaba del lado 

del Frente Civil y las presiones de la Iglesia se hacían más fuertes.  

 

La orden de arresto de Guillermo León Valencia, candidato del Frente Civil, las manifestaciones de 

estudiantes en todo el país y el ataque al régimen de Rojas desde los púlpitos, sumado a la huelga 
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general, provocó que Gustavo Rojas Pinilla renunciara al poder el 10 de mayo de 1957. Antes de 

irse al exilio, eligió a los miembros de la Junta Militar que tomaría el poder y de la cual estaría a la 

cabeza el general Gabriel París, ministro de Rojas. 

 

1.3 La alternativa consociacionalista 

 

La alternativa consociacionalista, entendida como un tipo de democracia política, que implica 

coaliciones para realizar una transición a la democracia
18

, que en el caso colombiano, fue la 

creación del Frente Nacional, contó con el apoyo de los empresarios y de la Iglesia, esto se 

evidenció en la huelga nacional que concluyó con la renuncia de Rojas. Los industriales, 

empresarios, el Gobierno de Estados Unidos y el Banco Mundial, también apoyaron la creación del 

Frente Nacional. Según Hartlyn el consociacionalismo que se dio en Colombia, tenía otro 

ingrediente adicional, la remoción de un gobierno militar.  

 

La idea del Frente Nacional fue motivada por la preocupación que generaba en los partidos 

políticos las intenciones que tenía Rojas de permanecer en el poder, pues este había demostrado 

gozar de gran aceptación y afecto del pueblo y se perfilaba como una fuerza electoral grande que 

no estaría ligada a ninguno de los dos partidos tradicionales. Es entonces cuando se empieza a 

gestar un acuerdo. Alfonso López propuso a los liberales aceptar un candidato conservador para el 

58 y, para facilitar las negociaciones, los liberales eligieron como jefe del partido a Alberto Lleras
19

.  

 

 

 

__________  

18. HARTLYN, Jonathan. La política del régimen de coalición. Bogotá : Editorial Mundo, 1993. p. 14. 

19. Ibid. p. 81. 
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Alberto Lleras prefiere viajar hasta Benidorm en España para realizar un pacto con el conservador 

Laureano Gómez, pues, a pesar de que en Colombia se encontraba Mariano Ospina, Lleras sabía 

que el general era de sus afectos y que no permitiría un convenio para arrebatarle el poder.  

 

Es así como el 24 de julio de 1956, Alberto Lleras y Laureano Gómez firman el Acuerdo de 

Benidorm que pretendía el retorno de un gobierno civil por medio de la coalición de los partidos 

para que estos recuperaran la fuerza electoral perdida por años de disputas.  

 

En el texto del acuerdo se contempla la necesitad del “rápido regreso de las formas institucionales 

de la vida política y a la reconquista de la libertad y las garantías que han sido el mejor orgullo 

patrimonial de las generaciones colombianas hasta el presente”
20

. Gómez y Lleras, a manera de 

justificación, consignan en el documento del Acuerdo que “los partidos deben entenderse para 

construir un gobierno de tales características que ponga en vigor las instituciones abolidas, 

manteniéndose ambos para sostenerlos hasta que el régimen civil esté libre de riesgos”
21

. 

 

Pero ese no fue el único acuerdo firmado. El 20 de marzo de 1957 los liberales y conservadores 

ospinistas firman el llamado Pacto de Marzo con el cual dejan clara su oposición a un nuevo 

gobierno de Rojas. El propósito del pacto era convencer al pueblo de las intensiones que tenían los 

partidos históricos de dejar atrás las rencillas y los odios bipartidistas y unirse para lograr una 

auténtica democracia. Para dar muestras de compromiso el partido Liberal acepta un candidato 

conservador. 

 

________ 

20. LLERAS, Alberto, GÓMEZ, Laureano. Acuerdo de Benidorm 1956. [on line], 2006, [cited 2010-03-22], Available 

from internet: http://www.elabedul.net/Articulos/Documentos/acuerdo_de_benidorm.php 

21. Ibid. p. 81 

http://www.elabedul.net/Articulos/Documentos/acuerdo_de_benidorm.php
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Un mes después, se propone la candidatura del conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, hecho 

que obtuvo por parte de Laureano Gómez total rechazo, pues lo consideraba una ficha ospinista y 

las rencillas personales entre los dirigentes eran infranqueables por lo que Gómez amenaza con 

retirarse del pacto, lo cual obliga a Alberto Lleras a mediar y se decide que para el primer gobierno 

no estará el nombre de Carrizosa sino el de Guillermo León Valencia. El pacto se realizó en 

respuesta a las Fuerzas Armadas que pretendían mantener a Rojas en el poder. La alternativa 

consociacionalista se estaba haciendo realidad.  

 

Como ya se dijo antes, esta alternativa consociacionalista surge como respuesta a la creciente 

popularidad del general y por tanto, arrebatarle el poder entrañaba que los partidos tradicionales 

siguieran gobernando. A pesar de que Rojas había asumido la presidencia con el objetivo de que 

Colombia retornara al orden y a la paz, algunos focos de violencia se mantuvieron en las zonas 

rurales, lo cual intensificó el terror. Esta vez, turnarse el poder se presentaba como una opción de 

pacificación. 

 

Para lograr lo pactado, la presión contra Rojas comenzó y el 7 de mayo inició una huelga nacional 

lo que obligó al general a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para que aprobara su 

reelección, hecho que se dio sin problemas. Después de ataques de la oposición, el 10 de mayo 

asume el poder una Junta Militar con representación equitativa de liberales y conservadores, en 

cabeza del general Gabriel París y Rojas es enviado al exilio
22

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

_________  

22. HARTLYN, Jonathan. La política del régimen de coalición. Bogotá : Editorial Mundo Editores, 1993. p 

83. 
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El país se encontraba al borde de la guerra civil pues los militares estaban dispuestos a todo con 

tal de que Rojas siguiera como presidente, incluso a asesinar a los Quíntuples. Los ánimos se 

calmaron cuando Rojas les explicó a sus soldados que los cinco hombres que iban a tomar el 

poder habían sido escogidos por él mismo. Después de esto, el general salió para España. 

 

No existía todavía un visión clara de cómo sería el gobierno de transición y a pesar de que 

Valencia se mantenía como el candidato de los dos partidos, Laureano Gómez se opuso 

nuevamente. Fue entonces cuando se dio el Pacto de Sitges en julio de 1957 entre Alberto Lleras y 

Gómez. Allí se acordó la alternancia del poder que iniciaría con un gobierno liberal cuyo candidato 

sería el mismo Lleras; la división del Congreso y del gabinete por 12 años y se convocó a un 

“plebiscito para una reforma constitucional” mediante el decreto 0247 de 1957. 

 

Así lo relató Augusto Hernández Becerra para la Revista Credencial Historia: “se convocó para el 

primer domingo del mes de diciembre de 1957 a los varones y mujeres colombianos, mayores de 

21 años, para que expresaran su aprobación o improbación a un "texto indivisible" formulado en 

catorce artículos que, aprobados por la ciudadanía, fueron incorporados al texto constitucional de 

1886”
23

. Los colombianos también fueron consultados sobre la creación del Frente Nacional. La 

Comisión de Reajuste Institucional agregó al texto del plebiscito que la repartición del poder debía 

ser tanto en el gabinete como en el Ejecutivo y la Junta Militar agregó la paridad en el Poder 

Judicial y que el 10 por ciento del presupuesto de la nación fuera invertido en la educación
24

. 

 

 

________ 

23. HERNÁNDEZ, Augusto. Convocatorias al pueblo en Colombia, [on line], 2005, [cited 2010-03-22]. 

Available from internet: 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2003/convocatorias.htm.  

24. HARTLYN, Op. Cit. p. 88. 

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2003/convocatorias.htm
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La Iglesia jugó un papel importante en la caída de Rojas y en el establecimiento del Frente 

Nacional. Desde el púlpito, los clérigos invitaban a apoyar el derrocamiento, a pesar de que en un 

primero momento, estuvieron de acuerdo con la llegada al poder del general quien mantenía un 

discurso muy ligado al catolicismo. 

 

Los militares se convirtieron en una parte importante del nuevo régimen, eran vistos como una 

institución neutral y ficha clave en la lucha contra los grupos guerrilleros que habían surgido luego 

de la dictadura.   

 

1.4. El Frente Nacional 

La Junta Militar, conformada por el general Gabriel Paris, ex Ministro de Guerra en la dictadura, 

Luis E. Ordóñez Castillo, Rafael Navas Pardo, Deogracias Fonseca Espinosa y el contralmirante 

Rubén Piedrahita Arango, hace los ajustes necesarios para que el proyecto consociacionalista se 

lleve a cabo. En primer lugar, cierran la Asamblea Nacional Constituyente, convocan elecciones 

presidenciales y restablecen la libertad de prensa. 

 

La Junta entrega el poder el 7 de agosto de 1958 al nuevo presidente elegido por voto popular, el 

liberal Alberto Lleras Camargo, gobierno objeto de estudio de esta investigación, y ese mismo día 

los militares que la conformaban se retiran del servicio activo.  

 

La presidencia fue rotada de la siguiente manera:  

PRESIDENTE PARTIDO PERIODO 

Alberto Lleras Camargo Liberal 1958-1962 

Guillermo León Valencia Conservador 1962 - 1966 

Carlos Lleras Restrepo Liberal 1966-1970 

Misael Pastrana Borrero Conservador 1970-1974 
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Bushnell explica que, por haberse excluido un tercer partido durante el Frente Nacional, no se 

puede hablar de la existencia de democracia durante este periodo. El autor también indica que esta 

alternativa no terminó con la competencia electoral pues, aunque la mitad de los cargos por 

elección y nombramiento debían estar ocupados por el partido contrario, aún se realizaban 

elecciones. Tampoco había requisitos para pertenecer a un partido político, por tanto algunos 

comunistas se presentaban como candidatos del liberalismo en época de elecciones
25

. 

 

El Frente Nacional logró la pacificación política del país pues las rivalidades políticas disminuyeron 

considerablemente, además el ofrecimiento de amnistía y el uso de la fuerza militar fueron 

decisivos. Durante esos 16 años, se trató de prestar atención a aquellas zonas azotadas por la 

violencia mediante la construcción de carreteras y hospitales
26

. Sin embargo, al no existir cabida 

para otras ideologías políticas, la violencia social, de nuevo, comenzó a gestarse.  

 

Pese a la prohibición, para el último gobierno del Frente Nacional, Rojas Pinilla regresa con un 

nuevo movimiento: la Alianza Nacional Popular (Anapo), creado para hacer oposición a esta 

alternativa consociacionalista. El ex dictador proponía un gobierno de coalición de corte popular y 

con cierto tono de izquierda, al irse lanza en ristre contra los “oligarcas” que conformaban el Frente 

Nacional.  

 

Como era de esperarse la Anapo logró gran acogida entre los sectores de clase media y baja y en 

1966 los anapistas consiguieron casi el 20 por ciento de los escaños en el Congreso
27

. 

 

________ 

25. BUSHNELL, David. Colombia: una nación a pesar de sí misma: Nuestra Historia colombiana desde los tiempos 

precolombinos hasta hoy. Bogotá : Editorial Planeta, 2007. p. 319. 

26. Ibid. p. 321. 

27. Ibid. p. 325. 
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En 1970, Rojas se lanza como candidato conservador para competir con Misael Pastrana. Los 

anapistas creían que su líder llegaría a la presidencia y al conocerse los resultados finales que 

daban como ganador a Pastrana tan sólo por un 1.06 por ciento sobre el general, la idea de un 

fraude electoral dio origen a la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), en referencia al día en que 

se dieron los resultados de las votaciones.  

 

Además de la creación de esta guerrilla, el Frente trajo como secuela el aumento del clientelismo y 

la abstención, el surgimiento, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el 

Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Movimiento 19 de 

abril (M-19). El Estado perdió credibilidad, la violencia se agudizó, se crearon las Autodefensas 

Unidas de Colombia (Auc) y el narcotráfico comenzó a consolidarse. A pesar de que fue un periodo 

en el que se trató de impulsar la economía y el gobierno se mantuvo muy cerca a los intereses de 

Estados Unidos, según Ayala Diago, las consecuencias de este periodo fueron violencia social, 

represión, corrupción y un pueblo desilusionado.  

 

1.5 Alberto Lleras Camargo, el político.  

Resulta sorprendente no encontrar referencia negativa alguna del primer presidente del Frente 

Nacional, Alberto Lleras Camargo. Todos los textos sobre su vida, carrera política y periodística 

dan cuenta de un hombre sensato, excelente orador, estadista y escritor. De hecho, John F. 

Kennedy alguna vez dijo: “si América Latina hubiera tenido diez presidentes como Lleras Camargo, 

la suerte del continente habría sido mucho mejor”
28

. Y es que Lleras siempre será recordado como 

el reestructurador de la Colombia, que sumida en la más cruda violencia bipartidista de los años 

50, logró dejar a un lado las rencillas políticas y aceptó el intercambio del poder por 16 años. 

________   

28. Periódico El Mundo. Especiales El Mundo. Alberto Lleras Camargo, un civilizador. [online]. 2010, 
[cited 2010-21-03], Availabe from internet: 
http://www.elmundo.com/sitio/especiales/especial_detalle.php?idcuerpo=6&dscuerpo=Especiales&ids
eccion=7&dsseccion=Alberto%20Lleras%20Camargo%201906-
1990&idnoticia=105&dsnoticia=Lleras%20Camargo%20vigente 

http://www.elmundo.com/sitio/especiales/especial_detalle.php?idcuerpo=6&dscuerpo=Especiales&idseccion=7&dsseccion=Alberto%20Lleras%20Camargo%201906-1990&idnoticia=105&dsnoticia=Lleras%20Camargo%20vigente
http://www.elmundo.com/sitio/especiales/especial_detalle.php?idcuerpo=6&dscuerpo=Especiales&idseccion=7&dsseccion=Alberto%20Lleras%20Camargo%201906-1990&idnoticia=105&dsnoticia=Lleras%20Camargo%20vigente
http://www.elmundo.com/sitio/especiales/especial_detalle.php?idcuerpo=6&dscuerpo=Especiales&idseccion=7&dsseccion=Alberto%20Lleras%20Camargo%201906-1990&idnoticia=105&dsnoticia=Lleras%20Camargo%20vigente
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Su votación en la urnas, una de las más altas registradas en la historia colombiana, muestra el 

enorme aprecio que el pueblo le tenía a este bogotano nacido el 3 de julio de 1906, pues dos 

millones 482 mil 948 colombianos lo eligieron para que refundara una nación que después de un 

gobierno militar había vivido la represión violenta del poder, la censura en los medios de 

comunicación, una economía por los suelos, persecuciones, muerte y destrucción, producto de la 

violencia bipartidista. 

 

Este político y periodista de cuna netamente liberal, pues su abuelo Lorenzo María Lleras, “en la 

primera gran disputa de su tiempo, tomó partido por el general Santander contra Bolívar y los 

generales venezolanos”
29

; logró estar en la silla presidencial dos veces. Su primer mandato fue en 

1945 luego de que a Alfonso López Pumarejo lo capturaran un grupo de militares conservadores y 

el Congreso lo eligiera para ocupar la presidencia; y su segundo periodo, fruto del acuerdo de 

Benidorm y Sitges en el que se alió con el conservador Laureano Gómez para la alternancia del 

poder entre los dos partidos, fue así como logró ser el primer presidente del Frente Nacional, entre 

1958 y 1962.  

 

Durante la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), desde el Ministerio de 

Gobierno, Lleras había demostrado tener ideas progresistas, revolucionarias y conciliadoras y 

desde su cargo “promovió la Revolución en Marcha y la reforma constitucional de 1936, para 

consolidar una visión social del capitalismo basada en la idea de que “la propiedad es una función 

social””
30

. 

 

________ 

29. POSADA, Jaime. Alberto Lleras Camargo, una semblanza documental. Bogotá : Planeta, 2006. p. 32, 
33.  

30. BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. Alberto Lleras Camargo: un estadista para La Colombia del 
siglo XX.  [online]. 2010, [cited 2010-21-03], Available from internet:  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/politico.htm 

 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/politico.htm
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Después de los cambios económicos, políticos y sociales que trajo consigo la Revolución en 

Marcha, López Pumarejo logró gran apoyo de las masas, hecho que lo puso de nuevo en la 

presidencia en 1942, sin embargo, después del llamado Golpe de Pasto, en el que un grupo de 

militares conservadores lo secuestraron el 10 de julio de 1944
31

, Alberto Lleras toma las riendas de 

Colombia, por encargo del Congreso, con el fin de mantener el orden. Después de la renuncia de 

Pumarejo en 1945, Lleras asume oficialmente la presidencia hasta el año siguiente.  

 

“Durante su breve periodo presidencial fundó la Flota Mercante Grancolombiana, luchó para que 

liberales y conservadores se enfrentaran en unas elecciones limpias, libres y sin violencia e insistió 

en que se respetara la democracia”
32

. También participó en una reforma constitucional que ha 

servido de base para el Estado actual colombiano, esta reforma incluía la “autonomía de los 

departamentos administrativos, división de las leyes en orgánicas o normativas y comunes (…), 

vigorizar la figura del Designado, dos debates para la legislación, elección de senadores por voto 

popular, elevar a canon constitucional la prohibición a las fuerzas armadas a sufragar, crear la 

categoría de los municipios”
33

, entre otras. 

 

En su primer periodo de gobierno, Lleras ya daba muestras de querer un país en el que los 

liberales y conservadores trabajaran juntos por el bienestar del pueblo. Su pensamiento se tradujo 

en el nombramiento de tres ministros conservadores en su gabinete, hecho que anunció al país el 

9 de septiembre de 1945.  

 

 

 

_______ 
31. Ibid.  
32. Ibid.  
33. MORALEZ BENITEZ, Otto. Sendero histórico y humanístico de Alberto Lleras. Bogotá : Guadalupe, 

2006,  p. 29.  
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Estos propósitos de imparcialidad, neutralidad y cooperación con el conservatismo lo llevaron a 

mantener, durante las elecciones de 1946, las garantías necesarias en materia de seguridad para 

los dos partidos y la no intervención de funcionarios del Estado
34

, de esta manera logró menguar la 

violencia y por esta razón es que Jaime Posada lo describe como un hombre que “sabía que el 

poder es para dispensar el bien. Que los instrumentos del Estado no tienen la misión de amparar 

las ambiciones de un grupo sino la muy alta de servir, sin distingos, a todos los asociados”
35

. 

  

En esas elecciones llegó a la presidencia Mariano Ospina Pérez. Durante su gobierno, Alberto 

Lleras Camargo ejerció como director de la Unión Panamericana, que luego se transformaría en la 

Organización de Estados Americanos (OEA) de la que fue Secretario General, cargo desde el cual 

impulsó la creación del Derecho Público Panamericano cuya premisa es mantener la paz entre las 

naciones, la no intervención en política de unos países sobre otros y la cooperación entre los 

asociados.  

 

Después de 7 años a cargo de la OEA, se desempeñó como rector de la Universidad de los Andes 

y durante este periodo no intervino en política pues concebía la Academia separada de cualquier 

debate o incursión partidista. La renuncia de Alberto Lleras a la OEA, en 1955, fue un detonante 

clave en la lucha que comandaría durante los siguientes tres años. Para ese entonces, Rojas 

Pinilla llevaba dos años en el poder, que habían degenerado en represión violenta por parte del 

gobierno y en el cierre de medios de comunicación. Precisamente, el dictador clausuró El Tiempo 

porque su dueño y director Eduardo Santos, se negó a rectificar la noticia sobre “la muerte de 

Emilio Correa Uribe director de El Diario de Pereira, y de su hijo, en un viaje que hacían de su 

ciudad a la de Cali”
36

. 

________  

34. POSADA, Jaime. Alberto Lleras Camargo, una semblanza documental. Bogotá : Planeta, 2006, p. 88.  
35. POSADA, Op. Cit, p. 96.  
36. MORALEZ BENITEZ, Otto. Sendero histórico y humanístico de Alberto Lleras. Bogotá : Guadalupe, 

2006, p. 78.  
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El periódico fue cerrado de inmediato por orden expresa del presidente. Sus trabajadores 

decidieron realizar un acto en honor a Santos por haber demostrado valentía al no ceder a las 

presiones y preferir aceptar el cierre de su empresa antes que publicar una información falsa. 

 

El comité organizador del homenaje contactó a Lleras para que este tomara parte de la reunión, 

que se realizaría el 23 de septiembre, y mostrara su oposición a las medidas del régimen de Rojas. 

Otto Morales Benítez
37

 cuenta que Lleras renunció de inmediato a la Universidad y fue nombrado 

director único del liberalismo.  

 

Eran tiempos en que, quienes estaban cerca de Rojas, pretendían crear la Tercera Fuerza con el 

fin de rodear al general y hacer que se mantuviera en el poder hasta el 58, por eso el discurso de 

Lleras fue un contundente ataque contra el régimen. 

 

 […] Queremos ser gobernados por delegatarios nuestros, de acuerdo 

con el marco de leyes de derechos y deberes como el que trazó la 

Constitución de 1886 hasta que fue suspendido el indefinido estado de 

sitio. No queremos que se nos salve sin nuestro conocimiento de 

imaginarios o de reales peligros. Tenemos derecho a participar en todas 

las decisiones que se tomen sobre los colombianos, por una sola razón: 

la de que somos colombianos. […] El Gobierno ha venido cerrando todos 

los canales de la opinión pública, menos aquellos por los cuales expresa 

su voz indiscutible. Por eso ha impuesto restricciones al derecho de 

reunión, menos para los ciudadanos dóciles que mueve, dirige y recibe 

ante los balcones del Palacio.  

_______ 
 

37. MORALEZ BENITEZ, Otto. Sendero histórico y humanístico de Alberto Lleras. Bogotá : Guadalupe, 
2006, p .78.  
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Por eso la prensa ha sido una de sus permanentes obsesiones; regresó a 

la censura, determinó organizar un periódico oficial y por último cerró El 

Tiempo y estableció una agencia gubernamental para controlar la 

importación y el precio del papel de admonición para que nadie se aparte 

de la regla del buen decir, que es decir bien del Gobierno
38

.  

 

Es así como Alberto Lleras Camargo, a sus 49 años, comienza la lucha por la creación del Frente 

Civil, que se esbozaría el 24 de julio de 1956 con el Acuerdo de Benidorm, firmado entre él y 

Laureano Gómez, ex presidente conservador; y se consolidaría con el Pacto de Sitges, en 1957 

con el cual se acordó la paridad en las instituciones para evitar las luchas entre partidos, esto 

incluía que ni en la Cámara ni en el Senado existiera una mayoría partidista.  

 

En el documento quedó consignado que el Frente Nacional duraría 12 años, tiempo prudencial 

para que las pasiones políticas se calmaran, la paz retornara y el pueblo pudiera retomar un 

sistema democrático tradicional
39

. Poco tiempo después, este periodo sería cambiado a 16 años.  

Con estas premisas, Alberto Lleras pretendía la transformación social del país. Sus discursos 

reflejaban un político liberal preocupado por las clases trabajadoras, con intenciones de realizar 

una reforma agraria mediante la creación del Comité Nacional para tal fin; que impulsaba la lucha 

obrera y un hombre preocupado por la salud y la educación del pueblo pues la concebía como la 

salvación para Colombia y por eso durante su gobierno fue clave la inversión para centros de 

capacitación del Sena.  

 

 

________  

38. POSADA, Jaime. Alberto Lleras Camargo, una semblanza documental. Bogotá : Planeta, 2006.  p. 
116.  

39. POSADA, Op. Cit. p. 131. 
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En su pensamiento, además de tener presente la labor social, Lleras era cuidadoso con sus 

acciones en el ámbito personal. Felipe Zuleta Lleras, su nieto, lo describe así: “era escrupuloso en 

el manejo de la cosa pública y no hacía concesiones de ninguna especie en lo que tenía que ver 

con el ejercicio del cargo como Presidente. Sacó del país a su hijo Alberto Lleras Puga durante sus 

dos mandatos, para que no existiera la menor posibilidad de que su hijo hiciera negocios o utilizara 

indebidamente el nombre de su padre para lucrarse. Ultimó todos los mecanismos de control para 

que ninguna de sus tres hijas o sus cónyuges se beneficiaran de alguna manera del cargo del 

Presidente”
40

. 

 

Lleras concebía el gobierno como un fragmento de pueblo en una misión especial y por esto, 

según él, era necesario tener un pueblo crítico, participativo y educado por el Estado, no por la 

Iglesia como se había hecho durante tantos años. Para Alberto Lleras siempre fue importante 

buscar escenarios donde se evidenciara el apartamiento de los odios y las pasiones políticas y 

trató siempre de servir como ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________  

40. ZULETA LLERAS, Felipe. Retrato familiar de Alberto Lleras Camargo. En Revista Cambio (14 de 
enero de 2010). Sección País.  [online]. 2010, [cited 2010-21-03], Available from 
internet:http://www.cambio.com.co/paiscambio/862/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
6944151.html 

http://www.cambio.com.co/paiscambio/862/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6944151.html
http://www.cambio.com.co/paiscambio/862/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6944151.html
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Fue así como, después del plebiscito de diciembre de 1957 en el que el pueblo aceptó el Frente 

Nacional, Lleras insiste en que los candidatos presidenciales deben ser conservadores.  

Porque así lo entiendo, no he tenido como director del liberalismo la más 

leve vacilación en aceptar a su nombre y en aprobar la proposición de los 

delegatarios liberales a la junta de parlamentarios conservadores de que 

cualquiera que sea la filiación política del presidente, debe consagrarse 

en la Constitución la alterabilidad por el tiempo que dure el experimento 

partidario […] un periodo de alterabilidad forzada y de paridad obligatoria, 

una tregua de convivencia y de responsabilidad compartida convencerá 

al país entero de que no tiene fundamento la presunción de que el bien y 

el mal se repartan como en las teogonías antiguas y que basta pasar una 

línea imaginaria para que una parte de la nación mire como buenos a los 

suyos y como malos a los demás
41

.  

 

Lleras pretendía dejar la presidencia en manos conservadoras, sin embargo, cuando Laureano 

Gómez se entera de que el candidato es de corte ospinista, amenaza con romper el pacto y 

retirarse del Frente Nacional, es entonces cuando Alberto Lleras acepta la candidatura el 24 de 

abril de 1958, después de asegurar que la mayoría conservadora en el parlamento se había 

adherido a su aspiración
42

.  

 

Entonces Lleras asume la presidencia en un hecho sin precedentes en la historia del país, pues 

por primera vez se daba la transmisión del mando, después de una dictadura, luego a una Junta 

militar y por último a un gobierno civil.   

________  

41. POSADA, Jaime. Alberto Lleras Camargo, una semblanza documental. Bogotá: Planeta, 2006. p. 154 

42. POSADA, Op. Cit. p.157. 
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Lleras asumió la presidencia el 7 de agosto de 1958 y en su discurso de posesión recalcó los 

objetivos del Frente Nacional: 

 Así, en ese ambiente sin mancha de cálculo ni de dolosa intención 

concebimos las fórmulas de tregua, pacificación y restablecimiento de las 

viejas virtudes nacionales, que encuentran su expresión en este propósito 

de gobierno conjunto y de abolición transitoria de la lucha por el poder, 

cuya principal explicación es su necesidad, porque resulta más 

importante que la República subsista a que predomine sobre su ruina y la 

desolación de los colombianos un determinado partido político
43

.  

 

También recalcó la importancia de “la paridad en todas las ramas del poder (…), la neutralización 

de los servidores públicos en las luchas políticas, con el establecimiento de una carrera que los 

libere de la inseguridad, de la abyección y del sectarismo remunerado, (que hacían parte) de los 

seguros que hemos querido tomar contra el espíritu totalitario de los partidos”
44

.  

 

Ese mismo día, el nuevo presidente de la República, daba a conocer su Plan de Reforma 

Administrativa, que Vanguardia Liberal en su edición del 7 de agosto de 1958 registraba así:  

 

 

 

 

_______  

43. POSADA, Op. Cit. p. 164 
44. POSADA, Op. Cit, p. 164,165 
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Periódico Vanguardia Liberal, edición del jueves 7 de agosto de 1958. Archivo Centro de 

Documentación para las Comunicaciones (CDC)  Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). 

 

 

Así empezó una serie de anuncios de reformas económicas, administrativas, fomento de la 

industria e inversión social que sentarían unas buenas bases para continuar con el Frente 

Nacional. Se puede decir que el primer mes de mandato, Alberto Lleras dejó claro cuáles eran los 

puntos clave de su gobierno y en cuáles se tendría que prestar más atención. El primero de ellos 

se llevó a cabo 24 días después de su posesión.  
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El 31 de agosto de 1958, el presidente anunció a los colombianos un nuevo plan de fomento para 

las exportaciones de productos diferentes al café; y una revisión al Plan Vallejo
45

. Y es que en el 

aspecto económico, Colombia estaba tan golpeada que Lleras debió anunciar su política de 

austeridad en una fecha cercana a la celebración del centenario de Pereira y por tanto rechazó un 

proyecto de ley que destinaría 50 millones de pesos para el evento. La premisa de Lleras era: ante 

todo, la austeridad. Ese mismo día se radicó en el congreso el Plan de Rehabilitación “que se 

iniciará con una primera cuota de cincuenta millones de pesos presentándose para esto un 

impuesto extra en algunos casos”
46

 además de “un proyecto especial sobre control de la deuda 

pública”
47

. Al terminar 1958, Vanguardia Liberal titulaba en primera página “Un balance favorable 

en el año que termina” y en este análisis de dos páginas se asegura que: 

Este primer año del Frente nacional ha dejado un balance favorable: se 

ha elegido popularmente un nuevo presidente, se ha elegido un congreso 

por el mismo sistema, el pueblo ha estado presente en las grandes 

decisiones nacionales como corresponde a una democracia, el orden 

público ha mejorado notoriamente, el gobierno ha dictado 

trascendentales medidas tanto de carácter económico como social para 

el bienestar de los colombianos, insomnemente y hasta amanecer, 

estudia todos los problemas nacionales y les da una real solución sin 

apelar a sistemas dictatoriales e inconsultos como en los tiempos en que 

un sólo amo era presidente para repartir influencias y en particular para 

negociar con el Estado
48

.   

________ 

45. VANGUARDIA LIBERAL. Serán fomentadas toda clase de exportaciones. En Vanguardia Liberal. 
Portada.  (31 de agosto de 1958), 1, 2 c. 

46. SALAZAR, Jorge. El gobierno presenta hoy su plan de rehabilitación. En Vanguardia Liberal. 
Portada. (3 de noviembre de 1958), 2 c.  

47. Ibid.  
48. VANGUARDIA LIBERAL. Un balance favorable en el año que termina. En Vanguardia Liberal. 

Portada (29 de diciembre de 1958). Portada, 2 c.  
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Sin embargo, no todo durante el gobierno de Lleras fue fácilmente superable. Continuas huelgas y 

paros mostraban el descontento de la gente con las políticas que aunque necesarias, no 

solucionaban del todo la crisis del país. Durante su gobierno, las huelgas más graves fueron la de 

los taxistas (1958), en la que paralizaron sus actividades cerca de dos mil vehículos, cuyos 

conductores exigían la derogación de la ley mediante la cual serían llevados a la cárcel quienes en 

el término de 72 horas no pagaran las multas que se les impusieran
22

; la de los bancos (1959), la 

del Ingenio Manuelita (1959) por la cual mil 600 trabajadores exigían un alza en los salarios, la de 

los estudiantes en Barranquilla (1962) en contra de la represión de las fuerzas armadas, la de la 

Asociación Universitaria en Santander (1962) que exigía mayor autonomía para la Universidad y 

sentaba su voz de protesta en contra de los hechos ocurridos en Barranquilla; y la de la 

Universidad Nacional (1962) en la que el 65 por ciento de los estudiantes pararon sus actividades. 

 

Ante tantas movilizaciones sociales, presentadas hasta la fecha, que muchas veces traían consigo 

alteración del orden público, el ministro del trabajo, José Elías del Hierro debió presentar a la 

prensa, el 22 de agosto de 1961, un balance de las huelgas presentadas en lo corrido del año.  

Vanguardia liberal lo registró así:  

 

En los meses corridos del presente año el ministerio ha tramitado más de 

400 conflictos, todos los cuales se han arreglado en forma satisfactoria, 

tanto para los empleados, como para los empleadores. En el primer 

semestre del año sólo hubo una  huelga: la de los señores Leonidas Lara 

e Hijos, y cuatro paros: los empleados de Telecomunicaciones, el de 

Norco de Medellín y el de los maestros de Bogotá y Antioquia. 

 

_______  

49. VANGUARDIA LIBERAL. Huelga de taxis y buses en Bogotá. En Vanguardia Liberal. Portada (24 de 
septiembre de 1958). Portada, 1 c.   
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 El tiempo de duración de estos últimos fue relativamente corto. En el 

segundo semestre las únicas huelgas decretadas fueron las de las 

empresas Mosaico, Industrias de Medellín, Good-Year de Cali y la de El 

País “de la misma ciudad, que duró menos de una semana, habiéndose 

solucionado satisfactoriamente". Hablando en cifras el ministro del trabajo 

dio a conocer el desarrollo de los distintos movimientos en el segundo 

semestre en el país, todos ellos de menor cuantía y sin la gravedad que 

algunos órganos de la prensa le han querido dar para convencer a los 

países latinoamericanos de nuestras buenas intenciones
50

. 

 

A pesar de este agitado movimiento huelguístico, para Alberto Lleras Camargo, su gobierno 

había mejorado las condiciones del país y aseguró que a pesar de la violencia, su gobierno 

había logrado grandes avances en materia política y social. Así lo declaró Lleras el 7 de agosto 

de 1962, día de la posesión de Guillermo León Valencia como nuevo presidente de la 

República.  

Hemos logrado restablecer el imperio institucional, vivir libremente, como 

las minorías privilegiadas del planeta, y avanzar, con pasos firmes, hacia 

metas de progreso social y económico. En política hemos logrado la cura 

del sectarismo hasta extremos que asombran, con actos de tanta 

grandeza como los que dieron origen a mi elección y como los que 

garantizaron la victoria del próximo presidente
51

. 

 

________ 

50. VANGUARDIA LIBERAL. La situación social es distinta al a que se pretende hacer ver. En Vanguardia 

Liberal. Portada (23 de agosto de 1961) 1, 2 c.  

51. POSADA, Jaime. Alberto Lleras Camargo, una semblanza documental. Bogotá: Planeta, 2006. p. 169, 

179. 
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En ese discurso Lleras daba cuenta de que durante su gobierno, la energía eléctrica se había 

nacionalizado, se habían construido ferrocarriles por todo el país, se dio un aumento de 

contratación de personal nacional en las fábricas, la construcción de infraestructura se había 

disparado y recalcaba que durante sus cuatro años como presidente, todos los colombianos 

habían tenido plena libertad para movilizarse, declararse en huelga, pensar, opinar y escribir.  

 

También resaltó las bondades de la Alianza para el Progreso, un plan creado por Estados Unidos 

para contrarrestar el avance del comunismo en América Latina. Este acuerdo firmado con el 

presidente estadounidense John F. Kennedy en 1961 por diez años y mediante el cual se 

invirtieron cerca de 20 mil millones de dólares para fomento de la agricultura y la construcción de la 

llamada ciudad Kennedy en Bogotá, y que en 1962 tenía presupuestada la construcción de 22 mil 

aulas; fue uno de los temas con los que Alberto Lleras cerró su discurso
52

.  

 

Después de entregar la presidencia el 7 de agosto de 1962, Lleras fue director del partido Liberal., 

se dedicó al periodismo desde la Revista Semana y como columnista en varios periódicos y 

finalmente murió en Bogotá el 4 de enero de 1990, a los 84 años, en su casa de retiro de la sabana 

de Bogotá, entre libros y, como él mismo lo escribió en sus libro Memorias, retirado del tremendo 

ajetreo
53

.  

 

 

 

 

 

________ 

52. POSADA, Op. Cit. p. 172  
53. POSADA, Op. Cit. p. 185.  
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1.6.  El análisis de los hechos históricos a través de la prensa 

 

Gracias a la creación de la imprenta en 1440, comenzó una gran difusión de publicaciones y el 

interés de la gente por aprender a leer y a escribir lo cual se tradujo en movimientos sociales como 

la Reforma Protestante que se valieron de una prensa insipiente para dar a conocer sus ideas.  

La aparición de los panfletos, es considerada por autores como Sabine y  Monzón un hecho 

relevante que dio origen a la opinión pública. De esta manera se da el papel relevante de la prensa 

en el movimiento de masas pues al haber más información, aumenta el número de publicaciones, 

temas y lectores, lo cual produce un incremento en el debate público.  

 

El gran poder de la prensa fue entendido y usado por líderes como Napoleón y Simón Bolívar, 

quienes vieron en ella el instrumento perfecto para dirigir a las masas, difundir sus ideas a una 

gran cantidad de personas y saber qué pensaba el pueblo de ellos y sus revoluciones. Por 

ejemplo, en el siglo XIX durante las luchas de independencia, circulaban en América la Gazeta de 

Lima, El Centinela del Ejército, El Sol, El Nacional, El Constitucional, La Estrella de Ayacucho entre 

otros. Todos ellos seguidos muy de cerca por El Libertador pues era conocedor del gran poder de 

la prensa y de la opinión pública.  

  

Es por esto que “la prensa ha constituido, de una u otra manera, una referencia obligada y un 

puntual primordial para muchos de los trabajos que hoy se hacen sobre diversos aspectos de la 

vida nacional en los siglos XIX y XX”
54

.  

 

 

________  

54. URIBE, María Teresa, ÁLVARES, Jesús María. Cien años de la prensa en Colombia 1840-1940. 

Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1985. p. xi. 
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Debido a que es papel de la prensa hacer público lo que sucede en un sistema social
 
y ya que 

aporta a los ciudadanos elementos claves para la comprensión del acontecer político, económico y 

social, a través de ella se pueden entender fenómenos históricos desde el punto de vista de 

quienes dirigen la opinión y que por tanto contribuyen a que los hechos tomen cierto rumbo y no 

otro.   

 

La prensa presenta un panorama que permite conocer los pensamientos políticos de la época y 

además de presentar la información, la “interpreta, la valora, la señala, la exalta o la vitupera; en 

suma, toma partido frente a los sucesos ocurridos, a los que pueden ocurrir y a los que sólo existen 

en la imaginación, el recuerdo o el mito”
55

. 

 

Es por esto que la investigación de hechos históricos a través de la prensa, pues esta presenta una 

radiografía de los sucesos nacionales y regionales, además de información cualitativa y 

cuantitativa útil para la compresión del acontecer político, económico y social y gracias a ella se 

puede ver la evolución de los hechos y los cambios que sufre un país. “En el caso colombiano 

podemos apreciar en las páginas de los periódicos la historia nacional en todas sus facetas –

políticas, económicas, geográficas, culturales, deportivas, judiciales- desde los finales del siglo 

XVIII hasta nuestros días”
56

.  

  

 

 

 

 

_______  

55. Ibid. p. xii. 

56. Ibid. p.xii. 
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Y es que la prensa funciona como la memoria de un país porque registra los hechos relevantes 

que acontecen en una sociedad y por tanto es válido usarla como fuente primaria siempre y 

cuando se tenga claro cuál es la línea editorial del medio y el contexto de los acontecimientos, por 

eso es necesario “conocer los intereses que el periódico defiende o ataca, los proyectos políticos 

de dominación y control y también las fuerzas que se oponen y los mecanismos que se construyen 

en esa lucha”
57

, de no hacerse, se estaría dando una visión sesgada de los hechos.  

 

También la prensa “constituye un objeto de conocimiento en sí mismo, muy ligado con las formas 

de comunicación y de expresión, con las representaciones simbólicas, los discursos, los lenguajes, 

las metáforas, las imágenes y ese complejo mundo de los signos por medio de los cuales las 

mujeres y hombres reafirman su condición humana”
58 

por eso, la prensa también “es una 

alternativa analística para reconstruir la historiografía regional, tan desconocida y en cierta medida 

deformada, por los enfoques nacionales y generalizantes o por los mitos territoriales”
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

57. SANTOS, Enrique. Treinta y seis mil quinientos días de la prensa escrita. Revista Credencial Historia 

Edición 178. Bogotá, 2004. p. 3. 

58. URIBE, ÁLVARES. Op. Cit. p. xii. 

59. Ibid. p. xiv. 
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Entonces analizar los hechos de la historia política colombiana a través de los periódicos, tiene un 

componente adicional porque tradicionalmente ha existido partidismo en la prensa y en Colombia, 

los diarios eran usados para atacar al partido contrario, por tanto cada publicación, por estar 

sesgada, tenía una forma particular de presentar la información y de no publicar aquello que no 

convenía, “(…) su sesgo, las interpretaciones que elabora, las metáforas que ofrece, las 

mediaciones mediante las cuales da a conocer las noticias son los rasgos que hacen a la prensa 

un documento de excepcional valor histórico y la sitúan en el vasto campo de las metodologías 

subjetivas”
60

. El partidismo en la prensa también permite al investigador entender la dinámica del 

conflicto político y el papel que desempeñó la prensa como generadora de opinión pública.   

 

La presente investigación se realizará a la luz del periódico regional Vanguardia Liberal, a 

continuación se hará una reseña histórica detallada basada en el testimonio de un hombre que 

trabajó durante la presidencia de Alberto Lleras Camargo en el periódico.  

 

1.7 Relación entre la prensa y poder político. 

En Colombia, la prensa y la política siempre han estado ligadas. Desde la Nueva Granada los 

periódicos han surgido de la mano de dirigentes políticos que vieron en la prensa una forma de dar 

a conocer sus ideas, convencer a la masa y movilizarla.  

 

En el siglo XIX, circulaban en América cerca de diez periódicos, entre ellos La Gaceta de Lima, El 

Centinela del Ejército, El Sol, El Nacional, El Constitucional y El Peruano. En todos ellos, Simón 

Bolívar denunciaba los robos de dineros públicos, rectificaba acusaciones, publicaba editoriales, 

avisos oficiales, decretos y proclamas.  

 

________ 

60. Ibid. p. xiv. 
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Y es que Bolívar, concebía los periódicos como órganos de opinión que ayudaban a dirigirla y a 

uniformar los intereses privados con los públicos. Sobre la prensa escribió el 13 de mayo de 1826: 

“(…) los periódicos, que son los órganos de la opinión, pueden coadyuvar sobremanera a fijarla y 

dirigirla rectificando las ideas para uniformas los intereses privados con los públicos”
61

. 

 

Ya entrado el siglo XX, “para muchos políticos colombianos la prensa fue el camino al poder”
62

, es 

el caso de Laureano Gómez, fundador de El Siglo; Eduardo Santos cofundador de El Tiempo; y el 

mismo Alejandro Galvis Galvis creador de Vanguardia Liberal. Ellos encontraron en la prensa “un 

vehículo personal de su opinión política”
63

. Jorge Orlando Melo, en su discurso como presidente 

del jurado del Premio Simón Bolívar en 2006 lo explica así: 

 

Todos fundaron y redactaron periódicos de unos cuantos centenares de 

copias, que se discutían con ardor en las capitales y llegaban a los sitios 

más remotos, donde gamonales y abogados los leían en voz alta a 

peones y campesinos en tiendas y fondas rurales. Los periódicos eran 

casi el único canal que hacía llegar a pueblos y aldeas las ideas nuevas, 

que chocaban con las que curas y funcionarios, en sermones y bandos, 

habían promovido durante siglos. Crearon la opinión pública, el espacio 

de debate entre liberales y conservadores que enmarcó la vida intelectual 

del siglo XIX
64

.   

 

________ 

61. HIGGINS Consuegra, José. Simón Bolívar, economista, ideólogo, político y periodista.  Barranquilla : 

Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, 1999. p. 123. 

62. MELO, Jorge Orlando. Prensa y poder político [online]. 2006, [cited 2010-03-22] Available from 

Internet: http://www.jorgeorlandomelo.com/prensaypoder.htm  

63. COLLINS, Charles. La prensa y el poder político en Colombia: tres ensayos. Cali : Cidse, 1981. p. 33. 

64. Ibid., p. 33 

http://www.jorgeorlandomelo.com/prensaypoder.htm
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Es así como desde el siglo XIX hasta la década de los 60 del siglo XX, los medios fueron usados 

para explicar, desde la visión de cada partido, los acontecimientos y promover su doctrina pues, en 

esa época, cada periódico era vocero de una ideología, era una “simple máquina de ideas”
65

. El 

lenguaje usado por los periódicos durante esta época, también provocó que la violencia bipartidista 

se recrudeciera, pues los ataques entre partidos, generalmente se daban a través de la prensa. 

 

Y aunque los medios se presentaban como autónomos, independientes y neutrales, la propiedad 

de estos esconde una dominación social
66

 y “más que informar acerca de lo que pasaba, (se 

encargaban) de convencer a sus copartidarios de la verdad de sus ideas”
67

. Por eso, no sorprende 

encontrar en la Vanguardia Liberal de finales de los 50, artículos escritos por políticos, titulares con 

generosos y enaltecedores calificativos de personajes del partido Liberal; como tampoco sorprende 

no encontrar referencia alguna sobre candidatos conservadores o concentraciones populares 

promovidas por este partido.  Es evidente que el hecho de ser dueño de un medio permite controlar 

la utilización que se hace de este y disponer de sus productos
68

 para beneficio político, pues desde 

el periódico se difunden ideas y se le dice al pueblo a quién apoyar con el voto, además de 

deslegitimar ideas políticas contrarias. Esta situación también se presentaba en la Vanguardia 

Liberal de los años 50 y 60.  En este sistema periodístico mediado por los intereses políticos y 

económicos, era muy importante que quienes pautaran en el periódico fueran empresarios 

adscritos a la misma ideología política del medio y que los redactores, linotipistas y demás 

empleados también lo fueran. “Ese papel ideológico de los medios de comunicación se encuentra 

determinado por una serie de mecanismos sociales entre los cuales el carácter social de su 

propiedad y la presión económica de conseguir publicidad de otras empresas es significativo”
69

.  

________  
65. Ibid., p. 33 
66. COLLINS, Op. Cit., p. 25.  
67. MELO, Jorge Orlando. Prensa y poder político [online]. 2006, [cited 2010-03-22] Available from Internet: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/prensaypoder.htm 
68.Ibid,p.30.                                                                                                                                    
69. Ibid, p. 30.  

http://www.jorgeorlandomelo.com/prensaypoder.htm


55 
 

La necesidad de encontrar publicidad y de servir a los intereses políticos hacen que los periódicos 

omitan información, muestren sólo una cara de las noticias, usen un lenguaje con amplios 

calificativos a favor de quienes ayudan en sus intereses, es decir, que manipulen la información 

para favorecer económica y políticamente el medio.  

 

 

1.8 El periódico Vanguardia Liberal  

 

Hace 91 años nació el periódico que se convirtió en el más importante de Santander. El primero de 

septiembre de 1919, cien ejemplares de Vanguardia Liberal, dirigida por Alejandro Galvis Galvis, 

quien fue parlamentario, ministro, gobernador, embajador en México, Venezuela y España; 

circularon ese día por las calles de Bucaramanga. El diario, eminentemente liberal se volvió 

referencia obligada de los bumangueses y en un líder de opinión para los ciudadanos.  

 

Precisamente, su inclinación política convirtió al periódico en un blanco perfecto de la furia 

conservadora. El país vivía momentos violentos y los choques partidistas se padecían diariamente 

en las calles. Personas muertas en las aceras, carros de los que salían ráfagas de balas, 

incursiones armadas a casas y periódicos eran el pan de cada día.  

 

Era tal el miedo que se sentía, que los redactores, linotipistas, directivos y quien estuviera en las 

instalaciones de Vanguardia Liberal, que en los años 50 era una casona de tapia con puertas de 

madera; quisiera salir, debía tirarse al suelo y sin dejarse ver, inspeccionar la calle, pues en caso 

de que los viera un policía, el encarcelamiento o la muerte eran seguras.  

 

Para el personal, los días en Vanguardia eran tensos pues siempre estaban a la espera de un 

ataque. Roberto Franco, en esa época linotipista, amarraba una cuerda que conectaba el 
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interruptor general con el linotipo, para que, de esta manera, al sentir que alguien intentaba entrar 

al periódico, las luces se apagaran inmediatamente y los trabajadores pudieran esconderse sin ser 

vistos por los agresores. Cuando esto sucedía, Franco escalaba la tapia del periódico a la que ya 

le había hecho agujeros que servían de apoyo a sus pies y manos y luego se escondía en el lote 

del consultorio del odontólogo Alirio Peralta. 

 

La cautela de Franco era foco de burlas del linotipista Rafael Castro. El sábado 6 de septiembre de 

1952, Castro le hizo un comentario sobre estas “exageradas” precauciones y llamó a su 

compañero “paranoico”. Sin embargo, Roberto Franco no exageraba, eso quedó demostrado dos 

horas después de la charla que sostuvieron, pues Castro quedó tirado en el suelo con cinco tiros 

que hombres armados, al parecer policías, le habían propinado cuando entraron al diario.  

 

Momentos antes de la incursión armada, unos jóvenes habían entrado al periódico para refugiarse 

y habían caído sobre la cuerda que Roberto Franco halaba para apagar la luz. Sabía lo que iba a 

pasar, sin embargo era imposible dejar a oscuras el periódico. En el último intento lo logró, alcanzó 

a ver la cara del primer hombre armado y se tiró a sus pies, este no se dio cuenta y por eso, 

Franco se salvó. Ese día, cinco trabajadores resultaron heridos. 

 

Cuando los atacantes se fueron, prendieron las luces para empezar a ayudar a los heridos, los 

más graves eran Castro y Jorge Gómez a quien una bala le había atravesado la garganta.  

 

Roberto Franco cuenta que en ese momento pasó un camión del Ejército que fue la salvación para 

los lesionados, pues en él estaba el comandante de la Quinta Brigada, Pio Quinto Rengifo, amigo 

del dueño del periódico. Gracias al militar, los compañeros fueron trasladados al hospital.  
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Alejandro Galvis aún no se había enterado del hecho, por eso Franco decidió buscarlo en su casa. 

Por allí pasaba en su carro, el abogado, también amigo de Galvis, Ciro Ríos Nieto, estaba 

borracho, pero eso no fue impedimento para que Roberto Franco se subiera al vehículo.  

La borrachera de Nieto le impidió seguir manejando, así que su acompañante se tuvo que bajar en 

el Parque Bolívar. A gatas lo travesó porque recordó que muy cerca de ahí, tenía una tienda la 

hermana de Rafael Castro, Lola. Sin embargo, no le dijo que su hermano estaba gravemente 

herido, simplemente, para no asustarla, le dijo que estaba enfermo y que por eso debía 

acompañarlo a la casa de Galvis en busca de un médico. Al llegar, se dieron cuenta de que la 

residencia estaba rodeada, sin embargo, agachados, lograron entrar. Galvis al enterarse de lo 

acontecido, llamó a su amigo, el médico Eduardo Camargo Martínez, quien se ofreció a atender a 

los trabajadores heridos.  

 

El periódico se repuso del atentado, pero 4 meses después, el lunes 12 de enero de 1953, cuando 

se pensaba que lo peor había terminado, dinamitaron las máquinas del diario, sin embargo, 

lograron circular con cuatro páginas. Ese día, Vanguardia Liberal publicó así: 

 

Periódico Vanguardia Liberal, edición de la tarde No. 10275 del lunes 12 de enero de 1953. Archivo 

particular Roberto Franco.  
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Los constantes atentados generaban miedo entre la población, por eso, aunque se publicaban 

avisos clasificados buscando empleados, nadie se presentaba. Trabajaban sólo unos 8 redactores, 

entre los que se encontraban José María Pinzón, José del Carmen Flórez, Héctor Caballero y 

María Adela Pulido.  

 

Estos periodistas, trabajaban a un ritmo muy diferente al de la redacción actual. No existían 

computadores y el armado del periódico era dispendioso. En sus inicios, no se hacía reportería y 

los redactores de Vanguardia Liberal se dedicaban a escuchar las noticias por radio para luego 

transcribirlas en el periódico.  

 

Esas ocho páginas que se publicaban a finales de los años 50 y comienzos de los 60 requerían de 

un arduo trabajo por parte del linotipista, quien debía esperar 30 minutos a que se calentara la 

máquina para luego fundir las piezas de plomo que tenían las letras y luego armar el texto. Cinco 

horas, en total, le tomaba a Roberto Franco armar el periódico. 

 

Debido a la relación que tenía el diario con el partido Liberal, muchas de las noticias publicadas 

atacaban al conservatismo. Según Roberto Franco, considerado por los empleados del periódico y 

por la familia Galvis como la memoria de Vanguardia, “la relación con los políticos era con reserva, 

con el Conservador sobre todo porque se le daba muy duro”. Este hombre, en sus 86 años se 

mantiene lúcido y recuerda cada nombre, fecha y acontecimiento de la historia de la empresa a la 

que considera su hogar, pues trabajó en ella desde 1947 hasta 1993.  

 

Franco cuenta que tanto los redactores, como operarios y anunciantes debían ser de filiación 

liberal, pues esa era la filosofía del periódico y una noticia que demostrara simpatía por los 

conservadores era casi una traición. Recuerda que Alejandro Galvis Galvis lo encontraba tan fiel y 

comprometido con la empresa que le entregó una carta en la que lo autorizaba para hacer 
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cualquier cambio en las noticias que no fueran pertinentes. Pronto Franco usaría ese poder, pues 

un redactor tituló “Grandioso homenaje a la señora Bertha de Ospina (esposa de Mariano Ospina 

Pérez)”, cuando el texto llegó a sus manos, se dio cuenta de que colmaba de halagos a la esposa 

del ex presidente conservador y decidió cambiarla, le modificó el título y el contenido. Asegura que 

le dijo al periodista: “yo no soy bruto y sé lo que significa ser de Vanguardia”.  

 

Eran momentos difíciles y muy violentos, tenían grandes problemas para distribuir los ejemplares y 

las personas que los compraban debían esconderlos y leerlos sin que nadie se diera cuenta, pues 

podían ser atacados al igual que las instalaciones y trabajadores del diario. 

 

Aunque en el 53 la dinamita acabó con las máquinas, Franco reconoce que la llegada de la 

dictadura contribuyó para que la violencia en Bucaramanga acabara. “Rojas se portó muy bien, lo 

queríamos porque pacificó todo y ya no salían los Pájaros a echar bala”, asegura. Este linotipista, 

que más tarde se convirtió en jefe de producción, afirma que la dictadura para Vanguardia no fue 

del todo buena, “sobre todo cuando Samuel Moreno se casó con María Eugenia (hija del general), 

empeoró la cosa, porque ese hombre era un recontragodo y violento”. Fue entonces cuando 

Vanguardia empezó a “darle duro” a la dictadura y la censura no se hizo esperar. “De la 

Gobernación mandaban a Pablo Rueda Arciniegas, el que creó el himno de Santander, era uno de 

los censores”. Arciniegas decía qué se publicaba y qué no. Al principio el espacio que ocupaban 

las noticias que no se aprobaban se dejaban en blanco con un letrero que decía: CENSURADO. 

Sin embargo, esto fue prohibido rápidamente y el periódico era obligado a reemplazar el texto. 

Franco acepta que a pesar de la represión y de la presunta corrupción de Rojas “después de que 

se empezó a enriquecer, los periodistas no lo trataban tan mal”.    

 

La dictadura ya no los tenía contentos, por eso Vanguardia Liberal recibió muy bien la llegada del 

Frente Nacional, especialmente porque su primer presidente era Liberal. Cuenta Roberto Franco 
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que durante este periodo retornó la paz y las noticias que se publicaban cambiaron de tono, pues 

los conservadores “compartían las ideas de Lleras”. Vanguardia Liberal comenzó un camino de 

transformación en la redacción y tecnificación. El número de páginas aumentó, a finales de los 60 

se publicaban entre 16 y 25, el color comenzó a usarse y la sección roja del diario cobró 

importancia con la publicación de las fotografías de cadáveres.  

 

Pero la violencia para el periódico no terminó, un nuevo atentado ocurrió el lunes 16 de octubre de 

1989. Un Renault 4 cargado con 100 kilos de explosivos fue detonado al frente del periódico y 

destruyó gran parte de las instalaciones y provocó la muerte de José Noé García, encargado de 

limpiar la rotativa. Vanguardia, al conmemorar los 20 años de la bomba, el 16 de octubre de 2009, 

publicó: “en septiembre de 1989, el periódico cumplió 70 años de haberse fundado y a la 

celebración asistió el Presidente Virgilio Barco, quien aprovechó el acto para declarar la guerra al 

narcotráfico. El periódico, con toda su política editorial apoyó las medidas y al mes siguiente los 

„narcos‟ se la cobraron”
70

.   Los ataques al diario no han cesado, en 2006 su director, Sebastián 

Hiller Galvis denunció que varios directivos del diario eran perseguidos por funcionarios del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  

 

Hoy, Vanguardia Liberal imprime 45 mil ejemplares entre semana y 80 mil los domingos que son 

distribuidos en todo Santander, en el norte de Boyacá y el sur del Cesar. También cuenta con 

publicaciones como Gente Cañaveral y Gente Cabecera, periódicos gratuitos y Nuestro Diario, que 

luego en asociación con los principales periódicos regionales, El Colombiano, de Medellín, El País 

de Cali, conformaron el Grupo Nacional de Medios (GNM) y lanzaron Q‟hubo, tabloide que circula 

en doce ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga. 

Actualmente su presidente es Alejandro Galvis Ramírez y su director Sebastián Hiller Galvis. 

_______  
70. REYES, Elizabeth. A 20 años del bombazo. Vanguardia Liberal, [on line] 2009. [cited 2010-03-13]. 
Available from internet:  http://www.vanguardia.com/santander/a-20-anos-de-la-bomba/42909-a-20-anos-del-
bombazo.  

http://www.vanguardia.com/santander/a-20-anos-de-la-bomba/42909-a-20-anos-del-bombazo
http://www.vanguardia.com/santander/a-20-anos-de-la-bomba/42909-a-20-anos-del-bombazo
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Marco metodológico 

La presente investigación tiene sus orígenes en la historia y se realiza a la luz del periódico 

regional Vanguardia Liberal, es de corte cualitativo, por utilizar el método Histórico-Hermenéutico y 

cuantitativo por ser un análisis de contenido, es decir, utiliza un método mixto. La investigación es 

de tipo descriptivo porque detalla el manejo que el diario le dio a las informaciones sociales, 

económicas y políticas durante el primer y último año presidencial de Alberto Lleras Camargo 

(1958-1959/1961-1962).  

 

              2.1.1 Método Histórico-Hermenéutico 

La Hermenéutica es una “alternativa de investigación cualitativa que aparece como una opción que 

no se agota exclusivamente en su dimensión filosófica sino que trasciende a una propuesta 

metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un 

texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante el empleo de caminos metodológicos con 

particularidades muy propias que la hacen distinta a otras alternativas de investigación”
71

. El uso 

del método Histórico-Hermenéutico implica que el investigador intente comprender y analizar una 

realidad concreta.  

 

 

 

________  

71. SANDOVAL, Carlos. Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social – 

Investigación cualitativa. Bogotá : Arfo Editores, 2002. p. 67.  
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Friederich Schleiermacher, padre de la Hermenéutica, la concebía como “el arte de comprender 

con exactitud”, es decir, se debe comprender el todo y sus partes. Posteriormente, Hans-Georg 

Gadamer aseguró que la Hermenéutica genera conocimiento por ser una interpretación, aspecto 

base para la comprensión del mundo. Wihelm Dilthey es quien asegura que este método es ideal 

para las ciencias sociales pues  buscan comprender una realidad, a diferencia de las ciencias 

naturales que buscan explicarla. Dilthey es quien aterriza la Hermenéutica en el campo de la 

Historia, pues según el autor, se requiere de la comprensión histórica del hecho y de una 

comprensión objetiva por parte del investigador, es decir, no se puede apartar del contexto pues si 

lo hace no estaría comprendiendo adecuadamente.   

 

El objetivo fundamental de este método “es proveer los medios para alcanzar la comprensión del 

objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del 

lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto investigado”
72

, por esta razón ha sido 

muy utilizado en ciencias sociales.  

El componente Histórico de la presente investigación se basa en noticias económicas, políticas y 

sociales publicadas en Vanguardia Liberal en los años 1958, 1959, 1961 y 1962 periodo que 

corresponde al primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer presidente del 

Frente Nacional. El elemento Hermenéutico radica en la interpretación y el análisis que se hará de 

estos textos con el fin de generar conocimiento del manejo que el periódico le dio a la información 

durante estos años.  

 

 

 

 

_________  

72. VILLA, Jesús Alejandro. La Hermenéutica y el estudio cualitativo de la política. Revista Digital Crítica [on 

line], 2006, [cited: 2010-03-22] Available from internet: 

http://www.critica.cl/html/ciencias_sociales/villa_giraldo_03.htm   

http://www.critica.cl/html/ciencias_sociales/villa_giraldo_03.htm
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Al usar el método Histórico-Hermenéutico lo que se pretende con la investigación es, 

precisamente,  dar a conocer a la población santandereana, además de un aparte de la historia 

política, económica y social del país, la influencia de la prensa en la misma y las repercusiones en 

la región pues “este método posibilita, gracias a su marcado carácter comprensivo e interpretativo, 

el avance del conocimiento humano, ya no sólo de los textos escritos, sino del mundo simbólico y 

cultural que el hombre plasma en sus acciones”
73

. 

 

2.1.2 Análisis de contenido 

El Análisis de contenido es usado para comprender la intención de un texto escrito u oral. 

Inicialmente fue utilizado “cuando la Iglesia estaba inquieta por la difusión de temas de índole no 

religioso a través de los periódicos”
74

.  

El análisis de contenido definido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir 

de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”
75

, permite 

conocer de manera sistemática, objetiva, cuantitativa y cualitativa, lo que acontece en un sociedad 

mediante el análisis de textos, impresos o audiovisuales, e investigar la naturaleza y las 

intenciones de un discurso. Esta técnica utiliza la categorización, es decir, la clasificación de 

elementos con características semejantes en un mismo conjunto que permite el análisis cualitativo 

de los datos. 

 

__________ 

73. Ibid. 

74. KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós 

Comunicación, 1990. p. 14. 

75. Ibid. p. 28. 
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Jaime Andréu Abela, hace una conceptualización un poco más amplia y asegura que el análisis de 

contenido “es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, 

filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, 

trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el 

denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que 

leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y 

fenómenos de la vida social”
76

. Abréu también aclara que la base de la técnica es la lectura, pero 

que esta debe hacerse siguiendo los pasos del método científico, “es decir, debe ser, sistemática, 

objetiva, replicable, y válida”
77

. 

 

Dado que la intención de esta investigación es dar a conocer el manejo de la información que 

Vanguardia Liberal hizo durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo, el 

análisis de contenido es pertinente pues con esta técnica se busca conocer la implicación que tuvo 

en la región las publicaciones, pues “tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los 

latentes (lo que dice sin pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un 

contexto”
78

. Estos datos según Kripendorff pueden ser “comunicaciones simbólicas 

comparativamente no estructuradas y, en segundo lugar, permite analizar fenómenos no 

observados directamente a través de los datos relacionados con ellos, independientemente de que 

intervenga o no un lenguaje”
79

. 

 

 

__________   

76. ABRÉU, Jaime. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Bailén : Centro de Estudios 

Andaluces, 2004. p.2 

77. Ibid. p.2 

78. Ibid. p.2 

79. KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós 

Comunicación, 1990. p. 45. 
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Sin embargo, en ningún momento el investigador puede intervenir en los fenómenos que analiza, 

Krippendorff concibe el análisis de contenido como una técnica no intromisiva, es decir, “no 

interviene en el comportamiento de los fenómenos que se desean estudiar”
80

 el análisis de 

contenido acepta material no estructurado y por tanto es necesario que el investigador haga una 

revisión previa del material con el fin de anticipar las categorías de análisis; puede abordar un gran 

volumen de información y es sensible al contexto, por tanto es capaz de procesar formas 

simbólicas . 

 

2.1.3 Sistema categorial  

Para un mejor manejo de la información se hará una ficha de caracterización general del periódico, 

una ficha de caracterización de la edición estudiada  y una por cada noticia analizada que a 

continuación se especifican.  

 

- Ficha de caracterización general del periódico. 

Periódico:  

Director: 

Periodicidad:  Tendencia política: 

Ámbito de publicación:  No. De páginas:  

 

- Ficha de caracterización de la edición analizada.  

Ficha No: Día: Mes: Año: Edición No: No. De páginas: 

Director: 

__________  

80. Ibid. p. 40.  
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- Ficha de caracterización para cada noticia. 

Ficha No: Día: Mes: Año: Edición No: No. De páginas: 

Director: 

Título: 

Antetítulo 

Sumario:  

Lead: 

Subtítulos: 

Autor:      

Sin firma ( )    Periodista ( )    Agencia ( )     Corresponsal/Enviado especial ( )   Otros ( ) 

 

 

2.1.3.1 Matriz de análisis. 

La matriz estará dividida en supracategorías, categorías y subcategorías. Las primeras son las 

clasificaciones macro de la cual se desglosan las dos últimas.  

Las supracategorías usadas en esta investigación fueron: 

1. Estructura del texto: tiene que ver con la puesta en página o forma en que se presenta el 

texto y sus características. Las categorías que hacen parte de esta clasificación son: 

presentación y extensión. La primera se subdivide en: elementos del artículo, titular y 

firmas de texto, fotografías e ilustraciones. La segunda la componen la extensión del titular, 

antetítulo, sumario y subtítulo.  

 

2. Lenguaje periodístico: analiza el contenido propiamente del periódico. Está integrada por 

dos categorías, la primera de ellas, Géneros periodísticos, compuesta por Noticia, 

Reportaje, Crónica, Columna de opinión, Editorial, Informe, Entrevista y Perfil; y la 
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segunda, Fuentes informativas que abarca Gobierno, trabajadores, partido Liberal, partido 

Conservador e Iglesia. 

 

3. Temática: analiza los temas tratados en las ediciones estudiadas, comprende tres 

categorías: Política, Economía y Sociedad.  

 
Política y Sociedad se dividen en seis subcategorías cada una, y Economía se divide en 

cinco subcategorías, a saber: 

 
- Política: nombramientos, instituciones políticas, políticas públicas, partidos políticos, 

normatividad y líderes políticos.  

- Economía: política económica, instituciones económicas, mercado, situación fiscal, 

desarrollo económico.  

- Sociedad: políticas sociales, inversión social,  desarrollo social, movimiento social, orden 

público y actos protocolarios y sociales.  

En total se analizaron 17 subcategorías.  

 

Supracategorías: Estructura del texto 

Categoría: Puesta en página: extensión y presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL ARTÍCULO 

1. Fotografía 

2. Ilustración  

3. Caricatura 

TITULAR 

1. Expresivo 

2. Informativo 

3. Explicativo 

4. De cita directa 
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PRESENTACIÓN 5. De cita indirecta 

FIRMAS DE TEXTO, FOTOGRAFÍAS E 

ILUSTRACIONES 

1. Redacción 

2. Periodista 

3. Corresponsales/Enviados 

especiales 

4. Agencia 

5. Otros 

6. Sin firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN 

TITULAR 

1. Una columna 

2. Dos columnas 

3. Tres columnas 

4. Más de tres columnas 

ANTETÍTULO 

1. Una columna 

2. Dos columnas 

3. Tres columnas 

4. Más de tres columnas 

SUMARIO 

1. Una columna 

2. Dos columnas 

3. Tres columnas 

4. Más de tres columnas 

SUBTÍTULOS 

1. Uno 

2. Dos 

3. Tres 

4. Más de tres 

 

Supracategoría: Lenguaje periodístico 

- Categorías: Géneros periodísticos y fuentes de información 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

1. Noticia 

2. Reportaje 

3. Crónica 

4. Columna de opinión 

5. Editorial 

6. Informe 

7. Entrevista 

8. Perfil 

9. Textos institucionales 

 

 

FUNTES INFORMATIVAS 

1. Gobierno 

2. Trabajadores 

3. Partido Liberal 

4. Partido Conservador 

5. Iglesia 

6. Fuerzas militares/Policía 

7. Instituciones económicas 

8. Ninguna 

 

Supracategorías: Temática 

- Categorías: Política, Economía, Sociedad. 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 

 

POLÍTICA 

1. Instituciones políticas 

2. Líderes políticos 

3. Nombramientos 

4. Normatividad 

5. Partidos políticos 

6. Política pública 

 

ECONOMÍA 

1. Desarrollo económico 

2. Instituciones económicas 

3. Mercado 

4. Política económica 

5. Situación fiscal 

 

SOCIEDAD 
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1. Actos protocolarios y reuniones 

sociales 

2. Desarrollo social 

3. Inversión social 

4. Movimiento social 

5. Política social 

6. Orden público  

 

Adicional a estas matrices se usará la Escala de Richard W. Budd modificada. Esta escala mide la 

importancia que tienen los textos escritos en géneros informativos e interpretativos.  

 

“[…] Excepto en el caso de las breves, ya que a pesar de ser textos informativos, por su estructura 

ocupan poco espacio y no puede haber cabida para determinados recursos además de que su 

interés periodístico es menor. Los géneros de opinión no se pueden cuantificar con esta escala 

puesto que no se estructuran y jerarquizan en el periódico de la misma forma que los relacionados 

con la información”
81

.  

 

1.   Tamaño Titular a 2 columnas 2 

Titular a 3 o más columnas 3 

2. Espacio Más de ¾ de página incluidas fotografías 1 

3. Lugar de la página Si aparece en la ½ superior 1 

Noticia principal de portada 2 

4. Ilustraciones Fotografías o ilustraciones 1 

Puntuación máxima 8 

 

 

Tabla de puntuación 

Máximo interés de 7 a 8 

Alto interés de 6 a 7 

Interés medio de 4 a 6 

Bajo interés de 1 a 3 

Mínimo interés de 0 a 2 

 

 

 

________ 

 
81. MORENO, Antonia. La información científica en los diarios españoles más representativos. País Vasco, 
2008. Tesis doctoral. (Periodismo). Universidad de El País Vasco. Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Departamento de Periodismo. 2008.  
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2.1.4   Muestreo 

Para la definición de la muestra se usó el método que Iñaki Zabaleta describe en su libro 

Metodología para la investigación de la Comunicación y al que llamó “Semana compuesta”, la cual 

se describe a continuación. 

 

 “[…] se coge un día de una semana –martes-, por ejemplo-, de la siguiente semana el siguiente 

día – miércoles-, y se continúa de este modo, dando saltos entre semanas y días, hasta completar 

la semana compuesta”
82

. 

 

Serán analizadas las portadas de los periódicos publicados durante el primer y último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo por ser este el primer presidente del Frente Nacional, de la 

siguiente manera: 

 

 

PRESIDENTE 

PERIODO ANALIZADO 

Primer año Último año 

 

Alberto Lleras Camargo 

 

7 de agosto de 1958 – 2 de 

agosto de 1959 

 

7 de agosto de 1961 – 2 de 

agosto de 1962 

 

El uso de esta fórmula metodológica dio como resultado 92 periódicos, de los cuales 3 ediciones 

no se encontraron y 310 noticias. El periodo analizado inicia el 7 de agosto cuando toma posesión 

el presidente Alberto Lleras Camargo, hasta el 2 de agosto del año siguiente, día en que termina la 

semana compuesta.  Para el último año de gobierno se realizó de la misma manera.  

 

 

__________ 

82. ZABALETA, Iñaki. Metodología para la investigación de la Comunicación. España. 1991.  
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La matriz de análisis que se usará está basada en las que fueron propuestas por Iñaki Zabaleta en 

Metodología para la Investigación en Comunicación; José Luis Piñuel y Juan Antonio Gaitán en 

Metodología General: Conocimiento científico e investigación en la Comunicación Social y 

Jaqueline Estévez Lizarazo en su tesis doctoral Prensa y Bipartidismo durante el Frente Nacional, 

Colombia 1958-1974. Las matrices tuvieron que ser modificadas para adaptarlas a la época que se 

analizará.  

 

Para realizar el análisis de contenido de la muestra se usó el software Atlas.ti 5.2, desarrollado por 

el psiquiatra e informático Thomas Muhr y utilizado en el análisis cualitativo de datos. Además de 

realizar un conteo, el Atlas.ti posee una serie de herramientas que permite relacionar datos, hacer 

interpretaciones, notas o memos, citas y comentarios que facilitan la presentación de resultados. El 

software permite de manera ágil hacer un análisis mixto. 

 

Este software posibilita, mediante la asignación de códigos, el análisis en forma sistemática de una 

gran cantidad de información que luego puede ser relacionada para que el investigador tenga un 

mapa de redes que presenta datos conectados mediante nodos. 

  

Para el análisis de los textos que corresponden a la muestra, fue necesario tomar fotografías de 

cada noticia y transcribir el contenido para luego ser colocado en la Unidad Hermenéutica que “es 

el fichero en el que se graba toda la información relacionada con el análisis”
83

. 

 

 

 

________  

83. MUÑOZ, Juan. Análisis cualitativo de datos textuales con Atlas.ti 5. Barcelona : Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2005. p. 7.   
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3. RESULTADOS 

 

 

Los siguientes resultados se derivan de una muestra de 92 periódicos, escogidos con el método de 

la semana compuesta y publicados entre el 7 de agosto de 1958, cuando asume el poder Alberto 

Lleras Camargo, hasta el 2 de agosto de 1959 y entre el 7 de agosto de 1961 y el 2 de agosto de 

1962. Debido a la pérdida de tres ejemplares, se redujo a 89.  

 

Fueron  escogidas 310 noticias de portada que trataban sobre política, economía y sociedad, cada 

una de estas categorías divididas de la siguiente manera: 

 

1. Política: Instituciones políticas (IP), Líderes políticos (LP), Nombramientos (NM), 

Normatividad (NR), Partidos políticos (PP), Política pública (PU). 

2. Economía: Desarrollo económico (DE), Instituciones económicas (IE), Mercado (ME), 

Política económica (PE), Situación fiscal (SF). 

3. Sociedad: Actos protocolarios (AP), Desarrollo social (DS), Inversión social (IS), 

Movimiento social (MS), Política social (PS) y Orden público (OP).  

 

Las noticias fueron sistematizadas en el software Atlas.ti 5.2, y con la ayuda del mismo se 

identificaron 2 mil 606 subcategorías, las cuales se presentan en una Unidad Hermenéutica que 

discrimina los días, los años, las categorías y subcategorías y que puede ser consultada en el 

capítulo de anexos. 
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A continuación se presentan los resultados a manera de gráficos, discriminados por categorías y 

subcategorías.  

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias porcentuales de noticias que contienen referencias políticas, 

económicas y sociales publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer y último año 

de gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

 

 

61%15%

24%

n=2606

POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD
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Figura 2. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte político que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer y último 

año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

Figura 3. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte económico que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer y último 

año de gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 4. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte social que se presentaron 

en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer y último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias porcentuales de noticias que contienen referencias políticas, 

económicas y sociales publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias porcentuales de noticias que contienen referencias políticas, 

económicas y sociales publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte político que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte político que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

 

 

Figura 9. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte economía que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte economía que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

 

 

Figura 11. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte social que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el primer año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 12. Distribución de frecuencias del número de referencias de corte social que se 

presentaron en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia Liberal durante el último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
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Figura 13. Análisis de regresión y correlación entre las variables Líderes Políticos (LP) y Actos 

Protocolarios (AC), por número de referencias al mes en las noticia publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Líderes políticos, se esperan que hayan 0,37 

noticias con referencias a la Actos protocolarios. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 3,45% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Líderes políticos, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Actos protocolarios y el 96,55% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 14. Análisis de regresión y correlación entre las variables Nombramientos (NM) y Actos 

Protocolarios (AC), por número de referencias al mes en las noticia publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Nombramientos, se esperan que hayan 3,54 

noticias con referencias a la Actos protocolarios. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 10,7% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Líderes políticos, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Actos protocolarios y el 89.3% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es deficiente. 
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Figura 15. Análisis de regresión y correlación entre las variables Líderes Políticos (LP) y Política 

Social (PS), por número de referencias al mes en las noticia publicadas en el periódico Vanguardia 

Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Nombramientos, se esperan que hayan 0,22 

noticias con referencias a la Actos protocolarios. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 0,08% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Líderes políticos, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Política social y el 99.92% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 16. Análisis de regresión y correlación entre las variables Instituciones políticas (IP) y Orden 

público (OP), por número de referencias al mes en las noticia publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Nombramientos, se esperan que hayan 1,6 

noticias con referencias a la Actos protocolarios. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 1,47% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Instituciones políticas, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Orden público y el 98,53% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 17. Análisis de regresión y correlación entre las variables Normatividad (NR) y Políticas 

públicas (PU), por número de referencias al mes en las noticias publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Normatividad, se esperan que hayan -0,68 

noticias con referencias a Políticas públicas. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 1,7% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Normatividad, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Políticas públicas y el 98,3% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 18. Análisis de regresión y correlación entre las variables Normatividad (NR) y Políticas 

económica (PE), por número de referencias al mes en las noticias publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Normatividad, se esperan que hayan 0,24 

noticias con referencias a Política económica. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 4,7% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Normatividad, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Política económica y el 95,3% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 19. Análisis de regresión y correlación entre las variables Normatividad (NR) y Políticas 

sociales (PS), por número de referencias al mes en las noticias publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a los Normatividad, se esperan que hayan 0,16 

noticias con referencias a Políticas sociales. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 0,5% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Normatividad, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tiene 

referencias a Políticas sociales y el 99,5% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es regular. 
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Figura 20. Análisis de regresión y correlación entre las variables Movimiento social (MS) y Orden 

público (OP), por número de referencias al mes en las noticias publicadas en el periódico 

Vanguardia Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

Análisis  

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a Movimiento social, se esperan que hayan 2,25 

noticias con referencias a Orden público. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 6,76% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Movimiento social, están relacionadas con las variaciones en las noticias que tienen 

referencias a Orden público y el 93,24% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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Figura 21. Análisis de regresión y correlación entre las variables Política pública (PU) y Situación 

Fiscal (SF), por número de referencias al mes en las noticias publicadas en el periódico Vanguardia 

Liberal durante el primer y último año de gobierno de Alberto Lleras Camargo.  

 

 

 

 

Análisis 

1. Por cada 10 noticias que hacen referencia a Política pública, se esperan que hayan -1,08 

noticias con referencias a Situación fiscal. 

2. Según el coeficiente de determinación, el 0,22% de las variaciones en las noticias que hacen 

referencia a Política pública están relacionadas con las variaciones en las noticias que tienen 

referencias a Situación fiscal y el 99,78% restante están relacionadas con otras variables. 

3. Según el coeficiente de correlación, la intensidad de asociación entre las variables es nula. 
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4. DISCUSIÓN  

 

 

Su nombre no es en vano. La Vanguardia Liberal que circulaba en Bucaramanga a finales de la 

década del 50, funcionaba como el órgano oficial de comunicación del Partido Liberal, por eso más 

de la mitad de las noticias eran de corte político. El periódico siempre registraba cambios en el 

Directorio Nacional del partido, los discursos de sus representantes, los nombramientos de 

personajes liberales en los cargos regionales del gobierno y las cartas que intercambiaban los 

políticos del partido.  

 

Anuncios en un llamativo color rojo que invitaban a los Liberales a las urnas o a salir a las calles a 

recibir a sus líderes, enormes titulares de corte expresivo que daban cuenta de la grandeza del 

nuevo sistema implantado, noticias que, en ningún caso hablaban mal de algún político fuese 

alcalde, gobernador, contralor y mucho menos del presidente. Incluso, en la mayoría de los casos, 

pese a la censura y los ataques que sufrió el periódico durante la dictadura, sólo ocho veces 

llaman dictador al Gustavo Rojas Pinilla. 

 

En los artículos publicados se refleja un gran respeto y admiración por los líderes del partido 

Liberal. Podría decirse que eran prácticamente venerados por las masas y por los redactores del 

periódico que incluían adjetivos como “excelentísimo”, “persona ilustre”, “doctor”, “aclamado”. Esto 

explica el hecho de que el 36 por ciento de las noticias políticas hagan referencia a los líderes, 

cuyo recibimiento en la ciudad era calificado por Vanguardia como “grandioso” antes de que 

ocurriera.  

 

La noticia publicada el 2 de octubre de 1958 da cuenta de lo anterior. “Mañana tendrá lugar la gran 

manifestación popular” decía el titular que ocupada el ancho de la página y cuyo texto la 
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consideraba un “gran acto patriótico” y cuyo objetivo era mostrar “respaldo a la política del Frente 

Nacional y al gobierno del Presidente Lleras”. 

 

Si en Santander hubiesen existido fuerzas contradictorias al Frente u oposición al gobierno era 

prácticamente imposible saberlo, pues el único medio de comunicación de la capital, no iba a 

registrar este tipo de actividades. Por eso es común encontrar artículos con tinte editorial, 

generalmente escritos por el corresponsal Jorge Salazar, que, claramente, le indican a la gente 

qué hacer, como el artículo del 6 de mayo de 1962 en el que se anunciaba “con el nombre del 

doctor Valencia pueblo colombiano irá hoy a las urnas”.  

 

En el primer año de gobierno de Albero Lleras, el Frente Nacional estaba poniendo algunas de sus 

cartas sobre la mesa para mostrar lo que serían los próximos cuatro años con un presidente liberal 

a la cabeza, es por esto que las referencias a políticas públicas, líderes políticos y nombramientos 

son más comunes. 

 

El periódico también se presenta como el interlocutor del pueblo y da por hecho cuál es el sentir 

del pueblo colombiano y santandereano. En la misma noticia se dice que “todas las fuerzas vivas 

de nuestra sociedad anhelan, simultáneamente con las demás ciudades del país, demostrar al 

régimen su fervoroso respaldo y su apoyo irrestricto a todas las nobles acciones que busquen la 

reestructuración democrática de nuestro país” y es que era evidente que la línea editorial de 

Vanguardia iba encaminada a mostrar que la política consociacionalista era la salvación del país.  

 

Además se percibe un claro periodismo sesgado el favor de los intereses del Frente y del gobierno 

Lleras, porque todas las noticias que hacen referencia al nuevo régimen, lo califican de “patriótico”, 

un “acto de fe liberal” y un trabajo “en bien de la patria”, por eso la mayoría de las noticias sobre 

movimientos sociales hacen referencia a las manifestaciones a favor del gobierno.  
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Las referencias a Líderes Políticos (LP) son mayores en el primer año de gobierno de Alberto 

Lleras porque aún estaba vigente el caso Rojas Pinilla. La dictadura, en ese momento, era un 

hecho reciente y se adelantaba un juicio en contra del ex dictador por lo que cualquier noticia 

referente a él era de gran importancia.  

 

Pese al momento crítico que atravesaba el país en materia de institucionalidad porque se  

encontraba en un estado de transición entre una dictadura, una Junta Militar y un gobierno civil que 

excluía otras ideologías políticas; y a la importancia que adquirieron las políticas públicas y la 

normatividad  que, según el gobierno, devolverían la estabilidad y mejorarían la economía, no hay 

un alto registro de estas, sólo 35 en el primer año de gobierno, pues el periódico se preocupaba 

por dar detalles de reuniones sociales, de manifestaciones de apoyo y de demostrar que el 

régimen era favorable sin dar mayor argumentación. En este punto se evidencia que quienes 

redactaban las notas no necesitaban argumentos pues ellos también eran liberales convencidos, 

como lo confirmó Roberto Franco, linotipista de Vanguardia Liberal en los años 50.  

 

La realidad económica del país tampoco era alentadora luego de la dictadura y la industria 

necesitaba un nuevo empuje y a pesar de la gravedad del asunto, la economía no era un tema 

primordial en la agenda periodística porque no era conveniente dar a conocer la crisis por la que 

atravesaban y por eso sólo se mostraban noticias relacionadas con empresas “salvadoras” y con 

agremiaciones como la Andi y Fenalco que cobraron gran importancia.  

 

De la situación fiscal es de lo que menos da cuenta el diario. En sólo dos noticias se hace 

referencia al tema y en sólo una se registra que “A $243.2222.280.98 asciende déficit fiscal del año 

1961”, una cifra exorbitante para la época. La falta de empleo y la crisis social hicieron que el 
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gobierno dejara de recaudar esa cuantiosa suma en impuestos, sin embargo, la noticia no se 

centra en la deuda sino en la demora del informe de contraloría que incluía la cifra.  

 

Pero de la crisis regional sólo se tiene registro de una noticia cuyo titular, que debiera destacar lo 

más importante, es “Cinco ministros se reunirán en Bucaramanga el sábado”, sin embargo, en el 

texto se dice que el secretario de Hacienda pedirá “un empréstito de $1.400.000.00 para cubrir el 

déficit departamental que estaba causando esta angustiosa situación de “No pago de sueldos” (de 

los maestros”.  

 

Es muy común encontrar artículos que, si bien, dan un dato fuerte en el titular, no lo desarrollan en 

el texto, pues los redactores no entregaban mayores razones de los asuntos, simplemente se 

dedicaban a las anécdotas de los hechos como quién rindió el informe, qué vestido llevaba puesto, 

qué importante o ilustre era el personaje y lo que decía a la prensa. 

 

Al finalizar el gobierno de Lleras, las buenas noticias en materia económica comenzaron a 

aumentar. Mayores inversiones y presupuestos, nuevas empresas, aumento de exportaciones y la 

esperanzas puestas en algunos productos que según los titulares “redimiría” alguna región de 

Santander como en el caso de la guayaba. Sin embargo, estas referencias no se presentan en un 

número mayor de textos sino en publicaciones más largas que abordaban el tema económico y 

que eran textos hechos por algún representante de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y 

la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), gremios que ofrecieron su apoyo incondicional 

al gobierno Lleras desde un primer momento, es por esto que sus anuncios o acciones cobraron 

tanta relevancia en la agenda informativa.  

                            

Sólo el primero de julio de 1962, Vanguardia Liberal publicó en su portada noticias económicas, las 

cuales eran, en su totalidad, puestas como buenas nuevas para la azotada economía que vivía el 
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país. “Júbilo por el aumento de la cuota de exportación cafetera”, “5 millones de pesos en telas 

serán exportados a los EEUU”, “Fenalco solicitó a sus afiliados no elevar los precios” y “Grandes 

expectativas tiene Colombia sobre exportación de enlatados”, fueron los titulares de ese día. En 

ningún artículo se hace referencia mala alguna sobre el porvenir de la región, al contrario, se 

presenta como un futuro esperanzador apoyado por los gremios de comerciantes y ganaderos. 

 

Las noticias sobre desarrollo económico casi se cuadriplicaron en el último año de gobierno de 

Alberto Lleras, esto porque era necesario dar una buena imagen del mandatario y de su gestión 

considerada innumerables veces por el periódico como “patriótica” y “democrática”, además de 

mostrar que los industriales también favorecían al desarrollo de Santander y del país. 

 

En materia social el panorama fue bien distinto en los dos periodos analizados. Pese a que 

Colombia y Santander se encontraban sumidos por la violencia y muchas personas, incluidas las 

directivas del periódico quienes habían sido víctimas del terror bipartidista; las políticas sociales no 

tienen un amplio despliegue pues no existía un programa fundamentado para que la sociedad 

emergiera de la crisis. Las referencias que hacían las fuentes de gobierno consultadas sólo no 

poseen ningún argumento, se centran en un discurso populista de ayuda a los más pobres y de 

bienestar para todos sin especificar cómo lograrlo.  

 

La falta de una política social sólida y argumenta provocó el explosivo aumento en las alteraciones 

del orden público que para el último año de gobierno de Lleras se hicieron diarias. La gran cantidad 

de huelgas también era un síntoma del descontento que había a nivel económico y de que las 

banderas del Frente Nacional no fueron una estrategia adecuada para que Colombia retornara a la 

paz que fue relativa durante el 58 y el 59 pero que luego se esfumó y dio paso a nuevos grupos 

guerrilleros que se alzaron en armas en contra del régimen.  
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Paro de trabajadores en las cementeras, de Avianca, estudiantes, docentes, empleados del 

Ingenio Manuelita y Good Year, fueron sólo algunas de las movilizaciones que terminaron con 

graves hechos de  violencia. Sin embargo, en ninguno de estos casos se llevó la versión de los 

huelguistas pues sólo fueron mostradas las declaraciones del gobierno y de la fuerza pública que 

aseguraban que las situaciones ya estaban contraladas.  

 

A la par de las noticias sobre huelgas en casi todos los sectores de la economía, Vanguardia 

Liberal registraba ampliamente movilizaciones sociales a favor del Frente Nacional. Las grandes 

concentraciones de público liberal, que probablemente no fueron tan grandes, pues nunca se 

dieron cifras de las personas que se congregaron; eran usadas como demostración de que el 

pueblo alababa el actual régimen y de que todos los liberales estaban unidos a favor de la 

democracia.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se realizó un análisis de contenido de 310 noticias publicadas en portada durante el primer y último 

año de gobierno de Alberto Lleras Camargo, de las cuales 131 pertenecen al primer año y 178, al 

último. Estos textos fueron transcritos y sistematizados en el software Atlas.ti 5.2, lo que dio como 

resultado 2606 citas, 1163 que corresponden al primer año y 1443 en el último.  

1. De un total de 2606 referencias, la categoría Política representa un 61%, Sociedad el 24% 

y Economía el 15%, estas últimas presentaron un aumento del 8% entre el primer y el 

último año, mientras que Política tuvo una disminución del 17%.  

 
2. Ninguna de las subcategorías presentan un coeficiente de correlación significativo, por 

tanto se puede afirmar que ninguna de los cambios en una de las subcategorías no se 

explican por variaciones que hayan en otra.  

             Categoría: POLÍTICA 

1. Las referencias políticas en las noticias son las más frecuentes, aparecen 1579 en total.  

En el primer año esta categoría representó el 70,6% de un total de 1163 referencias de 

corte social, político y económico, mientras que el último año su representación fue del 

52,5%. 

 

2. En Política, la subcategoría con más frecuencia en el primer año fue Líderes Políticos, la 

cual ocupó el 38,7% de la categoría, con una frecuencia de 318 referencias de un total de 

821. Las citas con referencia a Líderes políticos presentan una leve tendencia a la baja 

para el último año, periodo en el cual se identificaron 246 referencias, 72 menos que en el 

primer año, por tanto, la disminución fue de un 12,7%. Sin embargo, en comparación a las 

demás, esta subcategoría es la más frecuente, pues representa un 35,7% de la categoría 
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Política, lo cual significa que en las noticias publicadas durante el primer y último año de 

gobierno de Alberto Lleras Camargo, hubo 564 referencias a Líderes Políticos.  

 

3. Otra de las subcateogrías con mayor presencia es Partidos Políticos, la cual representa el 

28,8% de la categoría Política. Sin embargo, a pesar de que en esta subcategoría están 

contemplados los partidos Liberal y Conservador, las noticias hacen referencia 322 veces 

al Liberal y sólo 107 al Conservador.  

 

4. La subcategoría con menos presencia en las noticias es Políticas Públicas, sólo hay 53 

referencias sobre el tema, lo cual representa el 3,3% del total de la categoría. Estas 

referencias pasan de ser 35, en el primer año, a 18, en el segundo año, esto indica que 

tuvo una disminución del 32%.  

 

Categoría: SOCIEDAD 

1. El total de referencias en materia social fueron 631, 216 en el primer año y 415 en el 

último. Sociedad representa el 23,7% del total de categorías, es una de las que mayor 

frecuencia presenta, es decir que hubo 631 referencias de corte social durante el periodo 

analizado. Esta categoría aumentó hacia el final del gobierno de Lleras, pues pasó de 216 

referencias, en el primer año, a 415 en el último, es decir de un 18,5%, a un 28,7%. 

  

2. La subcategoría con mayor frecuencia fue Orden Público, la cual tuvo un aumento del 

41,3% entre el primer y último año. En el periodo comprendido entre el año 58 y 59, sólo se 

presentaron 44 referencias a Orden público, mientras que entre los años 61 y 62 hubo 150 

referencias sobre este tema. También se evidencia un aumento en las noticias con 

referencia a Movimientos sociales, pues pasaron de 42 en el primer año, a 125 en el último 

año, es decir que un 26,5% de las referencias en materia social corresponden a 
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Movimientos sociales, a pesar del alza que presentaron, estas subcategorías no presentan 

una correlación significativa, pues sólo el 6,76% de las variaciones en las noticias que 

hacen referencia a Movimientos sociales, están relacionadas con las variaciones en las 

referencias a Orden público.  

 

3. Otro aumento significativo lo tuvo la subcategoría Desarrollo Social, pues pasó de tener 10 

referencias, en el primer año, a 65, es decir, aumentó en un 73,3%, a pesar de esto, su 

porcentaje de representación en la categoría, es de sólo el 11,9%. 

 

4. Las dos subcateogrías sociales con menos presencia fueron Política Social, con 55 

referencias de un total de 631 que corresponden a la categoría Sociedad, es decir un 

8,7%; y Actos protocolarios con 36 referencias que equivalen al 5,7%. Por su parte, la 

subcateogría Inversión Social, se mantuvo relativamente estable a lo largo del periodo 

analizado, con 77 referencias en el primer año y 71 en el último, es decir, un total de 148 

referencias que representan el 23,4% de la categoría.  

 

Categoría: ECONOMÍA 

3. La categoría Económica tiene la menor representación, con un 14,8% del total, es decir, 

durante el periodo analizado, se identificaron 396 referencias, a pesar de esto, tuvo 

tendencia al alza, pues en el primer año, pasó de tener 126 referencias, a 270 en el último 

año de gobierno, lo cual indica que hubo un aumento del 36,3%. 

 

4. La subcategoría con mayor presencia fue Instituciones Financieras, con 137 referencias, 

58 en el primer año y 79 en el último, es decir, tuvo un aumento del 15,32%.  Esta 

subcategoría representa el 34,6% de la categoría. Otra de las subcategorías con mayor 
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frecuencia fue Desarrollo Económico, con 100 referencias en total, lo cual representa el  

25,2%.  

 

5. La subcategoría con menor frecuencia es Situación Fiscal, pues en el periodo analizado 

sólo se presentaron 7 referencias sobre el tema, 1 en el primer año y 6 en el último, es 

decir que esta subcategoría sólo respresenta el 1,76% de Economía.  
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0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P113: 1959_06_07-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 3 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 0 
 

5 

P114: 1959_06_15-1 1 8 0 0 9 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 2 2 
 

23 
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P115: 1959_06_15-2 0 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P116: 1959_06_15-3 0 2 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P117: 1959_06_23-1 0 4 0 3 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

7 

P118: 1959_06_23-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 
 

0 0 4 0 0 0 
 

5 

P119: 1959_07_01-1 0 5 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P120: 1959_07_01-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 3 0 0 0 
 

3 

P121: 1959_07_09-1 0 0 0 0 0 0 
 

3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P122: 1959_07_09-2 0 2 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P123: 1959_07_09-3 0 1 0 0 4 2 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

7 

P124: 1959_07_17-1 0 0 0 0 3 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 0 
 

7 

P125: 1959_07_17-2 0 3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P126: 1959_07_25-1 1 2 0 0 5 0 
 

0 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 4 0 
 

15 

P127: 1959_07_25-2 3 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P128: 1959_07_25-3 0 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

1 

P129: 1959_07_25-4 0 0 0 3 5 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

8 

P130: 1959_07_25-5 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P131: 1959_08_02-1 0 0 0 0 1 0 
 

3 8 3 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

16 

SUBTOTAL AÑO 1 114 318 83 83 188 35 
 

21 58 9 37 1 
 

17 10 77 42 26 44 
 

1163 

TOTAL AÑO 1 821 
 

126 
 

216     

P132: 1961_08_07-1 7 5 1 3 4 1 
 

0 0 0 3 0 
 

0 0 0 1 0 6 
 

31 

P133: 1961_08_07-2 1 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P134: 1961_08_15-1 0 4 0 0 4 0 
 

0 0 0 0 0 
 

1 0 0 3 0 0 
 

12 

P135: 1961_08_15-2 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

1 

P136: 1961_08_23-1 2 2 3 1 1 1 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

11 

P137: 1961_08_23-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

1 

P138: 1961_08_23-3 0 5 1 0 4 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 9 0 0 
 

19 

P139: 1961_08_23-4 1 0 0 1 0 0 
 

1 2 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

6 

P140: 1961_08_23-5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5 0 0 
 

5 

P141: 1961_08_23-6 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 3 0 0 0 
 

4 

P142: 1961_08_23-6 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 0 
 

3 

P143: 1961_08_31-1 0 14 0 0 4 0 
 

0 0 0 0 0 
 

3 0 0 7 0 0 
 

28 

P144: 1961_08_31-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 8 0 4 
 

12 

P145: 1961_08_31-3 0 1 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 0 
 

7 

P146: 1961_09_08-1 0 0 0 0 0 0 
 

1 27 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

30 

P147: 1961_09_08-2 0 0 1 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P148: 1961_09_08-3 1 1 2 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P149: 1961_09_08-4 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5 0 1 
 

6 

P150: 1961_09_08-5 2 0 1 0 0 0 
 

0 4 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

7 

P151: 1961_09_08-6 3 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 1 1 2 0 
 

8 

P152: 1961_09_16-1 1 0 2 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P153: 1961_09_24-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5 0 1 
 

6 

P154: 1961_09_24-2 0 2 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 6 8 1 0 2 
 

20 

P155: 1961_09_24-3 0 4 0 0 2 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 
 

8 
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P156: 1961_09_24-4 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 0 
 

3 

P157: 1961_09_24-5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

1 

P158: 1961_10_02-1 3 0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

5 

P159: 1961_10_02-2 4 0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P160: 1961_10_02-3 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P161: 1961_10_02-4 0 0 0 3 0 0 
 

0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P162: 1961_10_02-5 0 3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P163: 1961_10_02-6 0 1 1 0 1 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P164: 1961_10_02-7 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 
 

3 

P165: 1961_10_02-8 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 4 0 0 
 

5 

P166: 1961_10_02-9 0 1 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P167: 1961_10_10-1 0 0 2 1 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P168: 1961_10_10-2 2 1 1 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 
 

2 0 0 0 0 0 
 

7 

P169: 1961_10_10-3 0 0 0 0 0 0 
 

5 2 0 0 0 
 

0 2 0 0 0 0 
 

9 

P170: 1961_10_10-4 1 0 0 0 0 0 
 

3 0 0 1 1 
 

0 3 0 0 1 0 
 

10 

P171: 1961_10_18-1 3 0 0 1 2 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

7 

P172: 1961_10_18-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 0 
 

1 

P173: 1961_10_18-3 3 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 5 
 

10 

P174: 1961_10_18-4 0 0 0 1 0 0 
 

2 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P175: 1961_10_18-5 2 0 0 0 0 0 
 

0 2 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P176: 1961_10_18-6 0 0 2 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P177: 1961_10_18-7 2 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P178: 1961_10_26-1 4 6 0 1 6 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 
 

18 

P179: 1961_10_26-2 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 
 

0 1 0 0 0 0 
 

3 

P180: 1961_10_26-3 2 1 0 5 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 6 0 0 0 
 

15 

P181: 1961_10_26-4 1 3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 
 

5 

P182: 1961_10_26-5 0 0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 4 0 0 0 
 

6 

P183: 1961_10_26-6 2 2 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P184: 1961_10_26-7 0 2 0 1 1 0 
 

0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 1 2 
 

8 

P185: 1961_11_03-1 2 6 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

9 

P186: 1961_11_03-2 3 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P187: 1961_11_03-3 3 2 0 0 7 0 
 

0 0 0 1 0 
 

1 0 0 0 0 11 
 

25 

P188: 1961_11_11-1 0 0 0 1 0 0 
 

1 0 0 2 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

5 

P189: 1961_11_11-2 1 0 0 1 0 0 
 

0 1 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P190: 1961_11_11-3 4 0 0 1 6 3 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

14 

P191: 1961_11_19-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

1 

P192: 1961_11_19-2 0 1 0 0 5 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P193: 1961_11_19-3 1 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P194: 1961_11_19-4 0 0 0 1 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 2 
 

8 

P195: 1961_11_19-5 0 1 0 1 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P196: 1961_11_19-6 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P197: 1961_11_19-7 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 4 0 0 0 
 

5 

P198: 1961_11_27-1 0 8 0 0 10 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

18 
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P199: 1961_11_27-2 2 5 0 4 11 0 
 

0 0 0 4 0 
 

2 0 0 0 0 4 
 

32 

P200: 1961_11_27-3 1 0 0 4 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

8 

P201: 1961_12_05-1 2 0 0 0 7 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 0 
 

12 

P202: 1961_12_05-2 0 0 0 0 0 2 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 2 0 0 0 
 

5 

P203: 1961_12_05-3 1 0 0 1 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P204: 1961_12_05-4 0 0 0 0 0 0 
 

3 5 1 1 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

11 

P205: 1961_12_13-1 0 1 2 1 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P206: 1961_12_13-2 0 2 0 2 0 0 
 

0 0 0 2 0 
 

1 1 0 0 0 0 
 

8 

P207: 1961_12_13-3 0 0 0 0 0 0 
 

5 0 12 0 0 
 

0 1 1 0 0 0 
 

19 

P208: 1961_12_13-4 2 0 0 0 2 2 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P209: 1961_12_13-5 0 0 1 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P210: 1961_12_21-1 0 3 0 0 0 0 
 

7 0 2 1 2 
 

0 3 4 0 0 0 
 

22 

P211: 1961_12_21-2 0 0 0 0 0 0 
 

4 0 2 4 0 
 

0 0 6 0 1 0 
 

17 

P212: 1961_12_21-3 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P213: 1961_12_21-4 0 7 1 0 7 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 2 0 
 

18 

P214: 1961_12_21-5 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

3 

P215: 1961_12_29-1 0 4 0 0 5 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 0 
 

10 

P216: 1961_12_29-2 0 2 1 0 6 1 
 

0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 1 1 
 

13 

P217: 1961_12_29-3 0 0 0 3 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

8 

P218: 1962_01_06-1 0 1 2 0 1 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P219: 1962_01_06-2 0 0 0 0 0 0 
 

2 0 3 0 0 
 

1 2 0 0 0 0 
 

8 

P220: 1962_01_06-3 0 0 1 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P221: 1962_01_06-4 0 0 2 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P222: 1962_01_06-5 0 1 0 4 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 2 0 0 0 
 

7 

P223: 1962_01_06-6 0 6 1 0 15 0 
 

1 0 0 0 0 
 

0 0 1 5 0 0 
 

29 

P224: 1962_01_06-7 0 0 0 0 0 0 
 

2 0 1 2 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P225: 1962_01_06-8 1 1 3 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

8 

P226: 1962_01_14-1 0 4 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 0 
 

6 

P227: 1962_01_14-2 0 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P228: 1962_01_14-3 0 0 0 0 0 0 
 

4 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P229: 1962_01_14-4 0 12 0 1 0 0 
 

4 4 6 7 0 
 

3 1 1 0 1 0 
 

40 

P230: 1962_01_22-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 4 5 0 0 0 
 

9 

P231: 1962_01_22-2 0 3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P232: 1962_01_22-3 0 0 0 0 0 0 
 

8 2 0 4 0 
 

0 13 0 0 4 0 
 

31 

P233: 1962_01_22-4 0 6 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P234: 1962_01_22-5 0 1 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

3 

P235: 1962_01_22-6 0 0 0 0 0 0 
 

2 0 0 2 1 
 

0 1 1 0 0 0 
 

7 

P236: 1962_01_30-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 2 0 
 

2 

P237: 1962_01_30-2 0 1 0 0 4 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 1 
 

8 

P238: 1962_01_30-3 0 2 0 0 0 0 
 

3 0 0 1 0 
 

0 9 0 0 2 0 
 

17 

P239: 1962_01_30-4 0 0 1 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P240: 1962_02_07-1 0 2 0 0 9 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

11 

P241: 1962_02_07-2 0 0 0 16 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 8 0 3 
 

28 
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P242: 1962_02_07-3 0 0 1 3 4 0 
 

0 2 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

13 

P243: 1962_02_07-4 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 
 

0 1 3 0 0 0 
 

5 

P244: 1962_02_15-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

2 

P245: 1962_02_15-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 3 
 

3 

P246: 1962_02_23-1 0 0 0 0 0 0 
 

4 3 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

8 

P247: 1962_02_23-2 0 8 0 0 4 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

14 

P248: 1962_03_03-1 0 2 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P249: 1962_03_03-2 0 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 0 
 

6 

P250: 1962_03_11-1 1 2 0 0 7 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

10 

P251: 1962_03_19-1 0 3 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P252: 1962_03_19-2 0 2 0 0 4 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

7 

P253: 1962_03_19-3 0 0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P254: 1962_03_27-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 3 0 0 0 0 
 

3 

P255: 1962_03_27-2 0 4 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

5 

P256: 1962_03_27-3 1 3 0 0 4 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

9 

P257: 1962_04_04-1 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 5 0 
 

7 

P258: 1962_04_04-2 0 4 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P259: 1962_04_12-1 0 11 0 0 7 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

18 

P260: 1962_04_12-2 0 6 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

2 0 0 0 0 0 
 

10 

P261: 1962_04_12-3 0 2 0 1 4 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

10 

P262: 1962_04_28-1 0 0 0 0 0 0 
 

2 2 3 2 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

9 

P263: 1962_04_28-2 0 0 0 4 0 0 
 

0 3 0 1 0 
 

0 0 0 0 1 0 
 

9 

P264: 1962_04_28-3 0 8 0 1 4 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

13 

P265: 1962_05_06-1 0 2 0 0 2 1 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 1 
 

7 

P266: 1962_05_06-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

2 

P267: 1962_05_06-3 0 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P268: 1962_05_06-4 0 3 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

5 

P269: 1962_05_06-5 0 3 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

6 

P270: 1962_05_14-1 0 4 0 0 31 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

35 

P271: 1962_05_22-1 0 0 0 2 1 0 
 

0 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P272: 1962_05_22-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 4 0 1 
 

5 

P273: 1962_05_22-3 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 0 
 

3 

P274: 1962_05_22-4 0 1 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 3 
 

6 

P275: 1962_05_30-1 0 0 0 3 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 2 0 3 0 
 

10 

P276: 1962_05_30-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

2 

P277: 1962_05_30-3 0 2 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P278: 1962_05_30-4 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 4 0 0 0 
 

6 

P279: 1962_06_07-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 6 
 

7 

P280: 1962_06_07-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 8 0 1 
 

9 

P281: 1962_06_07-3 0 0 0 3 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5 0 14 
 

22 

P282: 1962_06_07-4 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

1 

P283: 1962_06_15-1 0 4 0 1 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 4 
 

11 

P284: 1962_06_15-2 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

2 
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P285: 1962_06_15-3 0 2 0 0 0 0 
 

0 2 0 0 0 
 

0 0 2 0 0 2 
 

8 

P286: 1962_06_15-4 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 3 0 0 0 
 

3 

P287: 1962_06_15-5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 5 0 4 
 

9 

P288: 1962_06_23-1 0 0 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 1 
 

5 

P289: 1962_06_23-2 0 0 0 1 0 0 
 

1 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P290: 1962_06_23-3 0 0 0 2 0 0 
 

7 0 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

11 

P291: 1962_07_01-1 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 0 1 0 
 

0 1 0 0 0 0 
 

4 

P292: 1962_07_01-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

3 

P293: 1962_07_01-3 0 0 0 0 0 0 
 

2 0 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P294: 1962_07_01-4 0 0 0 0 0 0 
 

3 1 4 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

8 

P295: 1962_07_09-1 0 3 0 2 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 0 4 
 

11 

P296: 1962_07_09-2 0 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P297: 1962_07_09-3 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 1 0 
 

1 

P298: 1962_07_17-1 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 1 0 0 0 
 

1 

P299: 1962_07_17-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 2 0 0 
 

0 0 0 8 0 0 
 

10 

P300: 1962_07_17-3 0 0 0 0 0 0 
 

0 1 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

1 

P301: 1962_07_17-4 0 6 0 0 7 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

13 

P302: 1962_07_17-5 3 7 0 1 3 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 
 

15 

P303: 1962_07_17-6 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P304: 1962_07_25-1 0 1 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 0 
 

5 

P305: 1962_07_25-2 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 0 
 

2 

P306: 1962_07_25-3 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 2 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

2 

P307: 1962_07_25-4 7 2 3 1 2 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 2 
 

17 

P308: 1962_08_02-1 2 1 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

P309: 1962_08_02-2 4 0 2 1 0 0 
 

0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 
 

8 

P310: 1962_08_02-3 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

1 1 2 0 0 0   4 

SUBTOTAL AÑO 4 90 246 42 94 268 18 
 

79 79 45 61 6 
 

19 65 71 125 29 106 
 

1443 

TOTAL AÑO 4 758 
 

270 
 

415 
 

  

SUBTOTAL  204 564 125 177 456 53 
 

100 137 54 98 7   36 75 148 167 55 150 
 

2606 

TOTAL 1579 
 

396   631 
   

 

ABREVIATURAS 

AP Actos protocolarios NM Nombramientos 

DE Desarrollo económico NR Normatividad 

DS Desarrollo social OP Orden público 

IE Instituciones financieras y gremiales PP Partidos políticos 

IP Instituciones políticas PE Política económica 

IS Inversión social PS Política social 

LP Líderes políticos PU Política pública 

ME Mercado SF Situación fiscal  

MS Movimiento social         
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GLOSARIO 

 

 

TEMÁTICA 

- POLÍTICA 

 

1. Instituciones políticas 

Una institución es un conjunto de ideas, creencias y de usos que 

constituyen un todo ordenado y orgánico; por ejemplo, el matrimonio, la 

familia, las elecciones, el Gobierno, el Congreso. También se ha dicho 

que una institución es la estabilización de formas sociales de convivencia. 

(…) Están formadas por un conjunto de normas armónicas, ya que se 

refieren a una misma materia central. Esas normas hacen parte del todo 

unido y ordenado; además de lo anterior, ese todo responde a las ideas, 

creencias y usos que se han impuesto en la sociedad.  

(…) Hay instituciones políticas manejadas y controladas por los 

gobernantes, para dirigir la organización del mando: ellas son, por 

ejemplo el Gobierno, el Congreso, la Justicia, la Administración Pública
1
.  

 

2. Líder político 

Persona con capacidad para dirigir o conducir un partido político, colectividad o institución 

que tiene como finalidad dirigir una sociedad y administrarla
2
. 

________  

1. ANGULO BOSSA, Álvaro. Instituciones políticas  y derecho constitucional general. 

Bogotá: Leyer, 2001. P. 45-46. 

2. UÑA SUÁREZ, Octavio y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo. Diccionario de 

Sociología. Madrid : Esic, 2004. P. 821, 1095. 
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3. Nombramientos 

       “Elección o designación para un cargo”
3
. 

 

4. Normatividad 

Las normas varían en función de la complejidad de la vida social y son 

diversas en tanto regulan aspectos diferentes de la vida individual o 

social. Estas cambian desde el momento en que regulan vínculos que 

afectan a otros o sólo a algunos miembros de la colectividad. Desde este 

punto de vista hay normas universales, especiales y alternativas. Desde 

el punto de vista de su carácter coercitivo, su fuerza va, desde un 

máximo contenido en las normas morales fundamentales o en las leyes 

del Estado, hasta un mínimo contenido en normas de carácter 

superficial
4
.  

 

5. Partido político 

“Agrupación que aspira al gobierno o dominación del Estado, o que ejerce el 

uno o la otra, con ideas o programas más o menos definido y leal para cada 

empresa”
5
.  

 

 

 

 

 

________  

3. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. 28ª. 

Ed. Buenos Aures : Heliastra, 2003. v.5, p. 558. 

4. Ibid 

5. Ibid., v. 6, p. 130. 
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6. Política pública 

Las políticas públicas, en su acepción tradicional, se asocian al ejercicio 

del poder por parte de las autoridades públicas. Debido a la importancia 

creciente de la noción de corresponsabilidad de los diferentes actores 

sociales, según el chileno Eugenio Lahera, la definición moderna señala 

que las políticas públicas son flujos de información y cursos de acción 

relacionados con un objetivo público definido en forma democrática. Una 

definición que compromete al ciudadano como protagonista en la 

consecución de los objetivos políticos definidos en las esferas de decisión 

social. Desde el contexto colombiano, algunos autores han propuesto 

definiciones que destacan el aspecto político como factor clave para 

comprender las políticas. Alejo Vargas define las políticas públicas como 

el conjunto de sucesivas decisiones y acciones del régimen político frente 

a situaciones socialmente problemáticas que pretenden la resolución de 

las mismas o llevarlas a niveles manejables.  Reconociendo el 

desafortunado pero evidente predominio del interés particular sobre el 

bien común puede plantearse una definición desde el análisis 

neoinstitucional como sigue: las políticas públicas son instituciones 

creadas por estructuras de poder y se imponen como directrices para 

abordar las prioridades de la agenda pública
6
.  

 

 

 

________  

6. ESLAVA GOMEZ, Adolfo. ¿Qué son las políticas públicas? [online]. 2008, [cited 

2010-05-14]. Available from Internet: 

http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=39118

73&id_recurso=450012414ISSN 0122-4409  
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- ECONOMÍA 

 

1. Desarrollo económico  

“Proceso de crecimiento de una economía caracterizado por innovaciones tecnológicas, 

aumento en la productividad y cambios sociales que suele ir acompañado por un mejor 

reparto de la renta y riqueza”
7
.  

 

2. Instituciones financieras y gremiales 

- Instituciones financieras 

“Entidad que interviene en los mercados financieros y cuya actividad consiste en 

captar o intermediar fondos del público e invertirlos en activos como títulos-valores, 

depósitos bancarios, etc. Puede tratarse de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, fondos de inversión, entidades de leasing, factoring, etc”
8
. 

 

- Entidad gremial 

Agrupación de personas con el mismo oficio, o de empresarios o industriales del 

mismo sector que, con carácter público o privado, se organizan para desarrollar un 

objeto social. 

 

 

 

 

 

 

 

________  

7. Diccionario de economía y negocios. Madrid : Espasa-Calpe, 1999. p.177. 

8. Ibid., p. 338 
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El concepto de entidad gremial surge de los siguientes términos: 

- Entidad: “Agrupación de personas que, con carácter público o privado, se organizan 

para desarrollar un objeto social”
9
.  

- Gremio: “Agrupación de personas con el mismo oficio, o de empresarios o industriales 

del mismo sector”
10

. 

 

3. Mercado 

“Cualquier demanda real o potencial de bienes de diversa naturaleza que se vea satisfecha 

por la oferta de dichos bienes y sus sustitutos. Se puede clasificar por la naturaleza del bien 

y por el número de ofertantes; que puede ir de muchos (competencia perfecta) a uno solo 

(monopolio) pasando por el oligopolio, cuando los ofertantes son pocos”
11

.  

 

4. Política económica  

“Conjunto de medidas dictadas por las autoridades de un país en relación con materias tan 

diversas como la cultura, el medio ambiente, la salud, la seguridad social, la familia, el 

empleo, las condiciones laborales de los trabajadores nacionales en ese país como fuera de 

él, e.t.c, pero todas ellas con el mismo objetivo: incrementar el bienestar de la sociedad”
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________  

9. Ibid., p. 226 

10. Ibid., p. 299. 

11. Ibid., p. 395 

12. Ibid., p. 493 
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5. Déficit y superávit presupuestario 

- Déficit presupuestario 

“Diferencia entre los gastos de las Administraciones públicas y los ingresos para un 

periodo presupuestario (generalmente un año) determinado”
13

.  

 

- Superávit presupuestario 

“En oposición al déficit presupuestario en las que los ingresos de las Administraciones 

públicas superan a los gastos para un período presupuestario determinado 

(generalmente un año)”
14

. 

 

 

- SOCIEDAD 

 

1. Actos protocolarios 

“Reunión en el que se sigue un protocolo, es decir, reglas ceremoniales 

diplomáticas, conjunto de ritos, ceremonias, reglas de etiqueta y urbanidad 

establecidas por decreto o por costumbre”
15

.  

 

 

 

 

 

 

 

________  

13. Ibid., p. 164 

14. Ibid., p. 641 

15. ÁLVARES LOZANO, Javier. Lo que usted cree que sabe a cerca del 

ceremonial y protocolo. Medellín : UPB, 2009, p. 13. 
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2. Desarrollo social 

“Se podría entender como el conjunto de factores – salud, educación, recreación, 

solidaridad, confianza, tejido social - que contribuyen al desarrollo pleno de los 

ciudadanos, de acuerdo con sus capacidades y vocaciones”
15

. 

 

3. Inversión social 

Colocación de fondos en un proyecto destinado a la comunidad con la intención de 

obtener un beneficio en el futuro
16

. 

 

4. Movimiento social 

Conductas colectivas y activas, orientadas por un proyecto que no deben 

considerarse como repsuestas a una situación sino como el cuestionamiento de 

pesta. Es propio de los movimientos sociales producir  una ideología, es decir, una 

representación, conforme a sus objetivos, de la situación en la que están 

comprometidos. (…) A un determinado nivel, los movimientos sociales reflejan la 

existencia de problemas objetivos como la degradación del medio, la explotación 

de la mujer, la impersonalidad de la sociedad industrial o el peligro de guerra (…)
17 

 

 

 

 

 

 

________ 

15. KALMANOVITZ, Salomón. La industria de la cultura y el desarrollo social. [on line], sin año, 

[cited 2010-15-13], Available from internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/presentaciones-

discursos/pdf/cultura.pdf 

16. Diccionario de economía y negocios. Madrid : Espasa-Calpe, 1999. p.384 

17. Diccionario de sociología, Madrid : Esic, 2004. P. 952. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/presentaciones-discursos/pdf/cultura.pdf
http://www.banrep.gov.co/documentos/presentaciones-discursos/pdf/cultura.pdf
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5. Política social 

  

Conjunto de medidas dictadas por las autoridades de un país en relación 

con materias tan diversas como la cultura, el medio ambiente, la salud, la 

seguridad social, la familia, el empleo, las condiciones laborales de los 

trabajadores nacionales en ese país como fuera de él, e.t.c, pero todas 

ellas con el mismo objetivo: incrementar el bienestar de la sociedad
28

. 

 

6. Orden/desorden público  

(…) El orden público es sinónimo de tranquilidad material, de orden en la 

calle, de ausencia en suma, de perturbaciones a la tranquilidad. El orden 

público es la sumisión de todos los miembros de una sociedad a las 

normas, a los valores y a las leyes sobre las que se funda (…) Su 

contrario es el desorden público
29

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

28. Diccionario de economía y negocios. Madrid : Espasa-Calpe, 1999. p.177. 

29. Op. cit., p. 1018-1019 
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TABLA 
 
 
 

TABLA 1. Cronología de la evolución política en Colombia 
 

 

FECHA 

 

ACONTECIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1930 

 

Fin de la República 

Conservadora e inicio 

de la Liberal  

 

El descontento del pueblo por el accionar del 

gobierno ante la masacre de las bananeras y la 

división del partido conservador, provocaron que 

Enrique Olaya Herrera llegara al poder.  

 

1936 

 

Comienzo de la 

Revolución en Marcha. 

Alfonzo López Pumarejo impulsa la reforma agraria, 

educativa y tributaria.  

1946 

 

Fin de la República 

Liberal  

La división del partido entre el liberalismo tradicional 

y el rebelde comandado por Gaitán provoca que los 

conservadores lleguen al poder.  

1948  

9 abril 

Asesinado de Jorge 

Eliécer Gaitán  

 

El asesinado del líder liberal provocó el aumento de 

la violencia en todo el país y que los conservadores 

mantuvieran el poder.  

1953 

13 junio  

General Rojas Pinilla 

llega al poder 

Derroca al conservador Laureano Gómez y toma el 

poder en un intento por acabar con los grupos 

armados que fomentaban la violencia en el país. Su 

presidencia fue propiciada por los ospinistas y 

apoyada por conservadores, liberales y militares.   
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1955 Creación del 

Movimiento de Acción 

Nacional (MAN) 

Movimiento iniciado por el Ministro de Gobierno de 

Rojas, Lucio Pabón Núñez. Apoyaba la dictadura y 

estaba conformado por liberales, conservadores, 

socialistas y gaitanistas. Pretendía convertirse en un 

tercer partido. Hasta su disolución, duró 25 días.  

1956 

24 julio 

Acuerdo de Benidorm Firmado el 24 de julio entre Alberto Lleras (liberal) y 

Laureano Gómez (conservador) con el fin de 

retornar a un gobierno civil. 

1957 

20 marzo 

Pacto de Marzo El 20 de marzo los liberales y conservadores 

ospinistas firman el llamado Pacto en el que se 

oponen a un nuevo gobierno de Rojas. Se ratifica la 

necesitad de un gobierno compartido.  

 

8 mayo Asamblea Nacional 

Constituyente 

 

Rojas la convoca el 8  de mayo. La Asamblea 

aprueba su candidatura para el periodo 1958-1962.  

10 mayo Rojas es derrocado El 10 de mayo es obligado a renunciar por presiones 

de los dos partidos y por la huelga nacional 

convocada por estos. Se exilia en España.  

10 mayo Gobierno de los 

Quíntuples 

Cinco militares a la cabeza de Gabriel París 

comienzan el gobierno de transición. Convocan al 

plebiscito del primero de diciembre. La violencia 

bipartidista cesa y el sector industrial cobra auge.  

 

20 julio 

 

Pacto de Sitges Por medio de este pacto se consolidó el Frente 

Nacional y fue el punto de partida para el 
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derrocamiento de Rojas. Se convocó a un plebiscito 

para que el pueblo eligiera la alternancia del poder.  

 

1 diciembre Plebiscito El primero de diciembre a hombres y, por primera 

vez, a mujeres, se les consultó por la reforma 

constitucional que incluía la alternancia de poder por 

12 años y la destinación del 10 por ciento del 

presupuesto para la educación.  

 

1958 

4 mayo  

Comienzo del Frente 

Nacional. Elecciones 

presidenciales. 

La Junta Militar realizó la votación y se designó al 

partido Liberal para iniciar el primer periodo con 

Alberto Lleras Camargo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


