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RESUMEN 
 
 

TITULO: Visión de la prensa santandereana sobre las políticas de fomento agrario. (1946 � 1950)∗  

AUTORA: Sara Natalia López Martínez∗∗  

PALABRAS CLAVES: Gesto, Discurso, Retórica, Ideología, Conciencia histórica. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Tomando como objeto de análisis la prensa del  departamento de Santander: Vanguardia Liberal, 

El Deber y El Frente, se estableció la posición discursiva con la que se presentaron las políticas de 

fomento agrario del gobierno de Mariano Ospina Pérez y su interés por desarrollar una intervención 

del Estado en la economía nacional. Entre las políticas encontradas están: la restricción de créditos 

bancarios, la colonización de tierras baldías, la gremialización y el control de precios; en cuanto al 

gesto expuesto por las colectividades políticas se puede establecer que estuvo definido por el tipo 

de relaciones personales que en los diferentes momentos presentaron los partidos políticos; así 

existió un gesto que caracterizó a los liberales tradicionales, a los liberales gaitanistas y otro a los 

conservadores. En cuanto a la retórica identificada en este tipo de expresiones se destacan 

estrategias como la conciencia histórica de partido, la utilización del nosotros contra ellos en donde 

el nosotros, fue presentado con categorías positivas y el ellos, con categorías negativas; además 

de la deslegitimación ideológica o la anulación del espacio público. Finalmente con ésta 

investigación se hizo explicita la utilización de una metodología innovadora para la reconstrucción 

de la historiografía nacional, como los es el análisis de contenido cualitativo y el análisis crítico de 

discurso. 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
∗  Proyecto de grado 
∗∗  Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Directora: Gloria Constanza Rey Vera (UIS). 
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SUMMARY 

 
 

TITLE: Vision of the Santander`s press about the agrarian promotion politics (1946 � 1950). 

AUTHOR: Sara Natalia López Martínez. 

KEY WORDS: gesture, argument, rhetoric, Ideology, historic, conscience. 

 

DESCRIPTION: 

 

Taken as target of the analysis of the press of the province of Santander: Vanguardia Liberal, El 

Deber and El Frente, it was established the argument position, which was use to present the 

agrarian promotion politics in the government of Mariano Ospina Pérez and his interest of 

developing a state intervention in the country`s economics. The politics found are: the restriction of 

the bank credits, the colonization of empty lands, unions and the prices control; about the gesture 

exposed by the politics collectivities, it can be established that it was defined by the kind of personal 

relationship that in different moments presented the political parties; in that way it existed a gesture 

that characterized the traditional liberals, the Gaitán liberals and the conservatives.  Talking about 

rhetoric identified in this kind of expressions it can be stand out strategies such as the historic 

conscience of the party, the use of we against them where we means positives categories and them 

means negatives categories; besides the ideological illegitimating or the  annul of the public space. 

Finally with this investigation it was made an explicit use of an innovative methodology for the 

reconstruction national historiography such as the qualitative content analysis and the argument 

critic analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda un periodo de cuatro años, los correspondientes a la 

presidencia en Colombia de Mariano Ospina Pérez (1946 � 1950), se tomaron 

como fuente los principales periódicos editados en el departamento de Santander: 

Vanguardia Liberal, El Deber y El Frente,  cuyas páginas se abordaron para 

conocer una perspectiva del acontecer político en la segunda mitad de los años 

cuarenta  (siglo XX): las políticas de fomento agrario impulsadas por el gobierno 

nacional y, específicamente la forma como se desarrolló el gesto de 

enfrentamiento bipartidista sobre el tema, en un medio de comunicación tan 

importante para el periodo como fue la prensa escrita.  

 

Se optó  por uno de los periodos �políticos� de más convulsión y violencia en el 

siglo XX: la segunda mitad de los años cuarenta. Época marcada por la pasión 

bipartidista  que dividió los barrios, pueblos y ciudades en  colores, creando 

discusiones públicas y privadas casi insaciables por el manejo de �la verdad� en el 

poder, esa profesada por los liberales al proponer como candidatos de su partido a 

la presidencia de Colombia en 1946 a Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay1, o la 

que manejó el partido conservador  con la candidatura única de Mariano Ospina 

Pérez, triunfador en las urnas. 

 

Éste periodo, investigado por intelectuales nacionales e internacionales fue  

clasificado como: �la culminación de un proceso sectario, y la abertura de una 

etapa hija de ese sectarismo�2, �el punto más alto de toda una oleada de violencia 

                                                
1 HERNANDEZ, Héctor Elías. El 9 de abril de 1948 en Santander. Bucaramanga : Sistemas y 
Computadores, Ltda. 1998. P. 32. �Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay, fueron los candidatos 
oficiales del partido liberal para las elecciones presidenciales de 1946, en las cuales quedó como 
presidente electo el candidato conservador, Mariano Ospina Pérez� 
2 BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán. Santa Fe de Bogotá � Colombia : Grupo editorial Norma, S. 
A. P. 17. 



 12

política, encubada por dieciséis años de gobierno liberal y enraizada en el 

gobierno conservador reinante�3. En este tiempo el pueblo colombiano  eligió 

democráticamente como presidente a Mariano Ospina Pérez quien marcó la 

diferencia entre oradores y campañas al presentar su candidatura con la fórmula 

de �Unión Nacional�, esa que no proclamaban los liberales al repetir la historia que  

dieciséis años atrás le había arrebatado el poder al partido conservador, una doble 

candidatura4. 

 

Mariano Ospina Pérez se posesionó en la  presidencia de la república de 

Colombia el 7 de agosto de 1946, acompañado de su esposa doña Berta 

Hernández de Ospina y sus hijos Mariano, Rodrigo y Fernando, para iniciar desde 

este día la ejecución de todos los proyectos  que, de una u otra forma,  se habían 

frustrado o mal interpretado en sus labores como  ministro, senador y presidente 

de la federación nacional de cafeteros. Tres días  después de su posesión en el 

cargo de primer mandatario, le afirmó a  Rafael Maya, poeta y conferencista de su 

partido político, una frase que fue publicada en casi todos los diarios del territorio  

colombiano: �un país agrario, donde todos puedan ser propietarios, para cultivar 

intensivamente en pequeñas parcelas, gracias al nuevo sistema de créditos, esa 

es la Colombia que yo quiero�5.  

 

Un perfil que distingue la labor de Ospina Pérez frente a los demás políticos, 

según uno de sus biógrafos, fue esa �concepción de la función del Estado frente a 

la agricultura�6; por tal razón, Ospina Pérez se denominó - líder gremial de los 

agricultores7- gracias a su interés en la estructuración y planificación del crédito 

                                                
3 PEREA, Carlos Mario. Por que la sangre  es espíritu. Bogotá : Editorial Santillana S. A., 1996. P.  
32 
4 HERNANDEZ, Op. Cit., P. 41. El autor afirma que: �las elecciones de 1930,arrojaron como 
resultado en la urnas 369.934 votos a favor de Olaya Herrera (candidato del partido liberal), contra 
240.360 de Guillermo Valencia (candidato del partido conservador)  y 213.583 del general Vásquez 
Cobos (candidato , partido conservador) 
5 Ibid., P. 230. 
6  ECHEVERRI Sanin, Jaime. Ospina supo esperar. Bogotá : Editorial Andes, 1978. P. 189 
7 Ibid., P. 121. 
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para fortalecer el sistema agrario colombiano. 

Sugiere  Jaime Echeverri, un conocido investigador político del país, que �Mariano 

Ospina concluyó como primer problema de la agricultura en Colombia: la falta de 

crédito pues la tierra superabundaba. El hombre colombiano se iba multiplicando 

satisfactoriamente,  era inteligente y bien dispuesto para el agro. Sin embargo, 

faltaba capital, eran demasiado pobres nuestros campesinos y los intermediarios 

los explotaban inicuamente,�8 por lo tanto y tras ejercer una gran presión sobre el 

ejecutivo y el congreso, se dio la aprobación de �la ley 52 de 1931�, con la cual se 

materializó aquella iniciativa de los cafeteros, crear una: Caja de Crédito Agrario e 

Industrial; gracias a la exitosa gestión realizada por el  entonces, gerente de la 

federación nacional de  cafeteros don Mariano Ospina Pérez9.  

 

 En este periodo (década del treinta), la situación nacional del fisco ofreció serias 

dificultades para el cumplimiento de dicha ley pero �el gerente de la federación� 

trabajó con todo empeño y tenacidad, moviendo  los resortes a su alcance, hasta 

que logró la creación de la institución que empezó a funcionar primero anexa al 

Banco Agrícola Hipotecario y luego como entidad autónoma, con el nombre de 

caja de crédito agrario industrial, que por ley del año 1933 pasó a ser caja de 

crédito agrario industrial y minero�10. Dicha institución fundamental para el 

campesino colombiano, logró articular medianamente el campo con la industria 

como resultado de las primeras exportaciones de café y otras materias primas, 

abrió con esto la vía que liberó su trabajo de las condiciones serviles definidas 

varios siglos atrás en la economía campesina.  

                                                
8 Ibíd. Pág.  220 
9 AVELLA Gómez, Mauricio. Pensamiento y política monetaria en Colombia, 1986 � 1945. Bogotá � 
Colombia : Sección de imprenta y publicaciones de la Contraloría General de la República, abril de 
1987. P. 265. �En el cuarto congreso nacional de cafeteros se dispuso que: el comité nacional y la 
gerencia de la federación gestionaran por todos los medios a su alcance para la creación de un 
establecimiento de crédito agrario destinado a hacer prestamos a los agricultores y en especial a 
los pequeños productores de café, en la forma de prenda agraria con optimas condiciones�.  
10 Ibid., P. 306. El autor, afirma que: �desde un principio los balances de la caja mostraron sus 
beneficio; en el primer semestre de 1932 los prestamos llegaron a $1�270.230, en los siguientes 
seis meses a 1�264.938 y se consolidó la institución, cuando sobrepasó en pocos años la barrera 
de los dos millones previstos inicialmente como capital, prestando 2�384.941�. 
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Darío Fajardo11, en una investigación sobre las haciendas y políticas agrarias en el 

siglo XX, manifestó que luego de la formación de las unidades agroindustriales, los 

patrones de concentración de la propiedad se fortalecieron, imponiendo costos de 

monopolio a la producción agrícola que sujetaron a los trabajadores a peores 

condiciones de explotación; lo que con el tiempo, desató continuas luchas 

campesinas contra la supervivencia de las  relaciones impuestas por los latifundios 

señoriales12. Para contrarrestar ésta situación, el Estado colombiano aprobó la ley 

de tierras en 193613, que tuvo como propósito estimular la transformación 

capitalista y contener los conflictos campesinos que presionaban una vía 

distributiva contraria a la elección de la burguesía reinante. Las múltiples 

dificultades de esta tendencia reformista, produjeron entre otras consecuencias: la 

expulsión masiva de arrendatarios, arraigo de las parcelaciones, problemas de 

oferta en los productos agrarios, entre otros, impulsando al Estado  a instaurar la 

llamada: complementación de la ley de tierras, promulgada en la ley 100 de 

194414; de la cual sintetiza Absalón Machado15 que entre sus características 

fundamentales están: el lograr una autosuficiencia en alimentos, telas y aumentar 

el cultivo de productos tropicales con ayuda del gobierno nacional, además del 

fortalecimiento del papel del Estado que se hizo especialmente significativo a 

través del  fomento agrario, impulsado por medio de la caja agraria. 

 

Cabe estimar que no en vano, Ospina Pérez dio gran importancia a la creación de 

una institución dedicada principalmente a la destinación de crédito agrario, 

fundado para constituir un factor de capitalización de la agricultura, que como 

                                                
11 FAJARDO, M. Darío. Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia 1920 � 1980. 
Bogotá � Colombia : La Oveja Negra. 1983. 
12 Ibid., P. 11 
13 Ibid., P. 53. �Proyecto de ley presentado por el  Ministro Francisco José Chaux sobre el dominio 
y posesión de tierras.  Según el autor, esta ley (200) hizo posible calmar la agitación social en el 
campo y legalizar la subdivisión de ciertos dominios que habían estado en proceso durante años�. 
14 Ibíd., P. 65 - 67. 
15 MACHADO, Absalón. Políticas agrarias en Colombia. Bogotá : Mecanografiado. 1979. Citado por 
FAJARDO,  Op. Cit., P. 62 
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apoyo financiero de las políticas agrarias del gobierno nacional �son el instrumento 

óptimo en la incorporación de los avances tecnológicos, una herramienta para el 

desarrollo que suministra recursos financieros complementarios y no sustitutivos al 

agricultor carente de capital, logrando finalmente la máxima productividad 

económica de los otros factores de la producción: trabajo humano y recursos 

naturales�16.  

 

Por lo tanto, con esta investigación pretendí identificar el manejo dado a las 

principales políticas de fomento agrario en el gobierno Ospina Pérez, tomando 

como objeto de análisis la prensa Santandereana: Vanguardia Liberal, El Deber y 

El Frente17.  

 

Finalmente, el �gesto de enfrentamiento�18 manejado entre el partido Liberal y 

Conservador en dicha prensa, fue abordado con  la siguiente pregunta central de 

investigación: ¿Cómo fue el gesto de enfrentamiento de  la prensa escrita en el 

departamento de Santander, frente a las políticas institucionales de fomento 

agrario del gobierno Ospina Pérez? 

 

Problema que se abordó con las siguientes sub - preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles políticas de fomento agrario durante el gobierno Ospina Pérez fueron 

apoyadas  por Vanguardia Liberal y cuáles por la prensa conservadora? 

¿Qué políticas de fomento agrario durante el gobierno Ospina Pérez fueron 
                                                
16VÉLEZ Hernández, Jaime. El Crédito Rural. Bogotá � Colombia : Edición de la Caja de Crédito 
Agrario. 1974. P. 55  
17 Se plantea realizar, un análisis de contenido a las publicaciones de los  periódicos durante el 
periodo presidencial 1946 � 1950 en las siguientes secciones: página principal, editoriales e 
información económica 
18PEREA, Op. Cit., P. 22. El autor argumenta que �el mutuo antagonismo entre los partidos 
políticos clásicos en Colombia (liberal y conservador), no se fundamenta, en una oposición real; 
paradójicamente se apoya mas bien en lo que tienen de idéntico: el sustrato cultural, compartido en 
el gesto de enfrentamiento, una especie de pacto de destrucción verbal (escrita públicamente) del 
adversario del que unos y otros participan por igual, de tal forma que más que dos sub culturas 
opuestas, una tradicionalista y otra modernizante, los partidos políticos en la década de los 
cuarenta encarnarían una misma cultura política tradicional�. 
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sancionadas por la prensa santandereana (Vanguardia Liberal, El Deber y El 

Frente)? 

¿Cómo  manejó la prensa  santandereana, la versión oficial del gobierno sobre el  

fomento  agrario? 

¿Cómo influyó  la  imagen manejada por Vanguardia Liberal, El Deber y El Frente 

del gobierno Ospina Pérez en la presentación pública de las políticas de fomento 

agrario? 

 

Esta investigación es pertinente, porque académicamente aporta  a la escuela de 

Historia de la Universidad Industrial de Santander, la utilización de una 

metodología casi innovadora19  en el desarrollo de las  investigaciones históricas, 

denominada: análisis de contenido; la cual se basó en la reconstrucción analítica 

del texto impreso en la fuente, en este caso, la prensa santandereana que ha sido 

trabajada hasta la fecha en la construcción histórica de Santander como 

fundamento de realidades y no como pilar  de observación.  

 

La relevancia de la presente investigación  se fundamenta en el poder y la fuerza 

real de las palabras impresas en las páginas de los diarios santandereanos, con el 

fin de establecer la verdad  o realidad evidentes y ocultas en cada artículo 

publicado sobre  el fomento agrario.  

 

Por otra parte, esta investigación es imprescindible para la construcción 

historiográfica regional y nacional, por el intento de conocer la economía de los 

campesinos santandereanos desde un punto de vista diferente a productos, 

procesos o cooperativas. Pues la investigación que se llevó a cabo, permitió 

analizar la posición de los medios de comunicación escritos (del departamento) 

frente a las políticas gubernamentales de fomento agrario, dentro del contexto de 

                                                
19 La única investigación trabajada con esta metodología, en la Escuela de Historia de la UIS, fue el 
trabajo desarrollado por Armando Gómez Ortiz (Q. E. D.), titulado: El tiempo y el espectador, 1998, 
información de opinión. Bucaramanga � Colombia : Publicaciones UIS, 1999.  
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enfrentamiento �verbal� de los partidos tradicionales.  

 

Otra razón que resalta la pertinencia de esta investigación,  parte del concepto que 

�Colombia es un país agrario� y como tal merece el desarrollo minucioso  de 

estudios que reflejen las diferentes posiciones con que se ha asumido 

históricamente este hecho. 

   

El valor institucional de este estudio está dado en el aporte investigativo sobre un 

gobierno conservador en especial (Ospina Pérez, 1946 - 1950) y la intención del 

mismo  por dinamizar la economía agraria del país,  teniendo en cuenta que han 

pasado más de cinco décadas y en Colombia no se ha podido desarrollar lo que 

algún día Ospina Pérez trató de iniciar: una reforma agraria. 

 

Finalmente, desde un punto de vista metodológico, se dio la posibilidad de 

acceder con facilidad a un vasto acervo documental de fuentes primarias en el 

Archivo Histórico de la UIS, la biblioteca de la UNAB y el archivo privado de El 

Deber y  El Frente, en donde existe de manera organizada en libros o micro films, 

registro casi total de los documentos necesarios que hicieron viable éste estudio.  

 

El objetivo general  con el que se desarrolló ésta investigación fue: Analizar cómo 

se manejó el gesto de enfrentamiento bipartidista entre los periódicos 

santandereanos: Vanguardia Liberal, El Deber y El Frente  en los artículos 

publicados sobre las políticas de fomento agrario que el gobierno Ospina Pérez 

(1946 � 1950) aplicó en el departamento. Trabajando  para tal fin, el cumplimiento 

de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Se determinó en las publicaciones de los principales diarios santandereanos 

durante el periodo presidencial Ospina Pérez,  las políticas gubernamentales de 

fomento agrario, apoyadas y sancionadas según la tendencia política de cada 

periódico. 
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Se identificó en las publicaciones de los principales diarios santandereanos 

durante el periodo presidencial de Ospina Pérez, el manejo de la versión oficial del 

gobierno  frente al fomento agrario otorgado a los agricultores del departamento, 

teniendo en cuenta la tendencia política de cada periódico. 

 

Se estableció en las publicaciones de los principales diarios santandereanos entre 

1946 y 1950 la influencia  de la imagen gubernamental Ospina Pérez en la 

presentación pública de las políticas de fomento agrario impulsadas por dicho 

gobierno.  

 

Y finalmente, se determinó el gesto de enfrentamiento bipartidista más usado en 

cada uno de los diarios santandereanos analizados,  frente a las políticas 

gubernamentales de fomento agrario. 

 

El diseño metodológico utilizado, con el que se cumplieron los objetivos de la 

investigación no fue excluyente. Se tuvieron en cuenta  aportes de  investigadores 

clásicos del �análisis de contenido�  como Klaus Krippendorf20 y Roberto 

Hernández Sampieri21  para la aplicación de las �técnicas de recopilación de la 

información�,  �el diseño de la codificación del texto� y  �la estructuración del tipo 

de investigación� deseada. Acudiendo a la vez, a Ruth  Wodok �  Michael Meyer22,  

Teun A. Van Dijk23, Jorge Lozano � Cristina Peña y Gonzalo Abril24  para aplicar 

las técnicas del �análisis de discurso� en el texto  ya codificado. 

                                                
20 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología del análisis de contenido. Barcelona � España : Ediciones 
Paidós Ibérica, S. A. Traducción de Leandro Wolfson. 1990.  
21 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado Carlos y BAPTISTA Lucio, Pilar. 
Metodología de la investigación. Colombia : Panamericana Formas e Impresos S.A. 1997  
22WODAK, Ruth y MEYER Michael. Métodos del análisis crítico de discurso. Barcelona � España : 
EDISA. 2003.   
23  DIJK, Teun.  A. Van. Estructuras y funciones del discurso. Madrid. Alianza.1980. ________  
Texto y Contexto.  Madrid : Cátedra. 1977. ________ Ideología y Discurso. España. Editorial Ariel 
.2003. ________ Texto y Contexto.  Madrid : Cátedra. 1977.      
24 LOZANO, Jorge, PEÑA M. Cristina, ABRIL, Gonzalo. Análisis de discurso. Madrid � España : 
Cátedra. 1986. 
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Esta investigación se clasificó como descriptiva porque buscó especificar la forma 

como cada grupo informativo (Vanguardia Liberal, El Frente o El deber) manejó un 

fenómeno económico específico (políticas gubernamentales de fomento agrario), 

con la finalidad de culminar el análisis independiente indicando la relación de las 

variables manejadas entre los medios informativos. A la vez, la investigación se 

catalogó como  explicativa porque según el cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos, se proporcionara un sentido de entendimiento de dicho 

fenómeno al validar la información  manejada por los diferentes grupos 

informativos, entre sí. 

 

Las técnicas utilizadas para recopilar la información fueron fundamentalmente: 

 

A. Recopilación documental 

B. Clasificación de datos según el método propuesto por Krippendorf y Hernández 

Sampieri del análisis de contenido. 

C. Aplicación del procedimiento analítico propuesto por Ruth  Wodok �  Michael 

Meyer y Teun A. Van Dijk, para procesar el material de un discurso. 

 

Dividiéndose la etapa de recopilación de la información  en los siguientes 

momentos investigativos: 

 

Localización de los documentos. 

Selección y clasificación de los documentos, de acuerdo a los objetivos 

formulados. 

 

Y, elaboración de fichas aptas para recopilar la información.  

 

Se eligió como objeto de  análisis: el texto. Siguiendo la teoría del �Potlatch� citada 
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por  Jorge Lozano25, según la cuál una característica esencial del texto es su 

proceso interactivo; pues es el ámbito en el cual las frases pierden  ambigüedad, 

por contener presuposiciones e implicaciones diversas de las frases que lo 

constituyen, manejando posibilidades de paráfrasis diversas de las frases;  

funciona como un �Potlatch�. 

 
 

 

 

 

                                                
25 Ibid., P. 44. Cita a Halliday Hasan (1980) quien plantea que en el Potlatch: �Se establece la 
relación de poder entre donador (quien hace el mensaje) y donatario (a quien redirige el mensaje). 



 21

 

1. GENERALIDADES DE LA ECONOMIA NACIONAL  (1900 � 1945) 

 

Sin desestimar que el objeto de estudio de está investigación es la prensa escrita 

y su gesto bipartidista frente a las políticas de fomento agrario impulsadas por el 

gobierno de Mariano Ospina Pérez; este capitulo tiene como objetivo 

contextualizar históricamente las políticas que se identificaron en el gesto de la 

prensa santandereana con el desarrollo de la economía nacional hasta 1945. 

 

El periodo que abarca la primera mitad del siglo xx ha sido denominado por varios 

historiadores como la �Colombia cafetera�26; pues la integración del país al 

mercado mundial desde 1910 hasta 1945 estuvo plenamente relacionada con la 

producción y exportación de café. Una vez popularizado el consumo de este 

producto en gran parte del territorio europeo  y en los Estados Unidos, la baja 

elasticidad de su demanda estimuló a los caficultores de la cordillera Oriental del 

país a aumentar las siembras, pues pese a que el precio se inestabilizó 

periódicamente según las heladas del Brasil la rentabilidad de los cultivos fue 

significativa.  

 

Entre 1918 y 1929 la economía nacional creció a uno de los ritmos más 

acelerados de su historia, según el estudio de Frank  Safford y Marco Palacio, en 

estos años �el poder de compra de las exportaciones se quintuplico�27 lo que atrajo 

el interés de prestamistas internacionales, quienes además de la bonanza 

cafetera, observaron el asenso de las exportaciones de banano  y el prometedor 

despegue de la industria petrolera por la instalación de dos enclaves 

norteamericanos. 

                                                
26 SAFFORT, Frank y PALACIOS, Marco. Colombia país fragmentado sociedad dividida. Bogotá : 
Norma S. A., 2002. P. 506 
27 Ibid., P. 507. El autor propone que: �en 1918 las inversiones norteamericanas en Colombia 
representaban alrededor del uno por ciento  de las realizadas en América Latina, y para 1929 
habían llegado al seis por ciento�.   
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La inflación de los años veinte duro poco tiempo, la llamada �danza de los 

millones�28 ligada directamente con el endeudamiento público del país dejo de ser 

motivo de orgullo al agotarse los recursos de la indemnización de Panamá (en 

1926), pues la situación interna y externa de los mercados llevó a Colombia a 

enfrentar en el segundo semestre de 1928 la Gran Depresión, un periodo 

aproximado de cinco años en los cuales �la dirección de los flujos de capital 

externo en lugar de ingresar al país, empezaron a salir continuamente�29. Esta 

depresión según Absolón Machado fue �el reflejo inmediato de una crisis de 

sobreproducción en el mundo capitalista, la cuál no afectó el producto bruto 

agropecuario gracias a las políticas agrícolas proteccionistas asumidas por el 

gobierno, frente a la competencia externa de los sectores productivos�30. 

 

Para Mauricio Avella, las características principales de la economía nacional 

durante los primeros cincuenta años del siglo xx, se determinan con la siguiente 

periodización: entre 1923 y 1931 �se establecieron los cimientos de una nueva 

organización financiera al acoger la doctrina monetaria clásica Keynesiana�, 

posteriormente, los acontecimientos que siguieron al ocaso de la Gran Depresión 

(1932 hasta finales de los 40), se caracterizaron por �el abandono progresivo de 

los principios acogidos en el periodo anterior�31.  

Varios  factores influyeron en la recuperación de la economía nacional luego de la 

                                                
28 Ibid., P. 508 
29 Ibid., P. 508. El autor argumenta que: �además del cambio de los flujos del capital externo, se 
sumó a esta Gran Depresión,  la caída de los precios internacionales del café, lo que produjo una 
contracción  monetaria, fiscal, desempleo y una aguda deflación entre 1930 y 1932�. 
30 MACHADO, Absolón. Políticas agrarias en Colombia. 1900 � 1960. Bogotá : Universidad 
Nacional. 1986. P. 40. cabe destacar que: �el producto bruto agropecuario  no disminuyo durante la 
llamada Gran Depresión a pesar de la tendencia bajista de productos como el café, maíz, fríjol, 
azúcar, arroz y trigo�. 
31 AVELLA, Op. Cit., P. 241 - 275. Para el autor: �la situación fue la siguiente: en 1928 el billete 
recambiaba por oro su presentación, el dinero abundaba y sin embargo no se formó en el país una 
economía fuerte con bases de enriquecimiento duradero; de está forma, los acontecimientos 
económicos que consagraron la devaluación entre el 33 y el 39 fueron reconocidos mediante la ley 
67 de 1938 �de la estabilización monetaria � por medio de la cuál, se plasmó a nivel institucional el 
abandono definitivo de la ortodoxia monetaria  anclada en el patrón oro, cerrándose de ésta forma  
el periodo de suspenso del patrón metálico. Lo que equivalió a un corte de cuentas par descontar 
las partidas metálicas y dar salida a una más amplia  y decidida intervención del Estado. �.   
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Gran Depresión de los 30. En el panorama internacional la decisión de Brasil de 

destruir más de 78,2 millones de sacos de café, se sumó al inesperado  aumento 

de la demanda mundial de oro y la escala de precio del metal, según Frank 

Safford estos factores impulsaron las divisas nacionales al aumentar  

notablemente las exportaciones32. Internamente, la crisis ayudo a derogar una Ley 

de Emergencia (Ley 4a. de 1931)33 debido a la presión de los agricultores 

latifundistas y la urgente necesidad de ingresos por parte del Estado; con está ley 

se aumentaron los aranceles de los principales productos agrícolas para 

establecer los inicios de una nueva era proteccionista en el país. 

 

Uno de los estímulos más importantes de la producción nacional de los años 

treinta, además de la implantación de ésta ley  proteccionista, fue la creación del 

Concejo Nacional de Agricultura, institución cuyo fin principal se centro en 

�promover la investigación y extensión agrícola, el mejoramiento de las 

estadísticas del sector, la adquisición de maquinaria y otros elementos necesarios 

para el aumento de la producción nacional�34; otra creación  que se ajustó a las 

medidas proteccionistas del periodo, fue la Caja de Crédito Agrario Industrial y 

Minero, obra exclusiva según Absolón Machado, de la Federación Nacional de 

Cafeteros35. 

 

Atendida la protección arancelaria que fue el principal reclamo de los 

terratenientes a comienzos de la década de los treinta, el gobierno nacional desvió 

su atención hacía la solución de los problemas de tierra. Los seguidores de 

Enrique Olaya, presentaron  el primer proyecto de ley  sobre dominio y posesión 

de tierras,  en el cuál se le dio primacía en el derecho de posesión sobre la tierra 

�a aquel que trabajara por encima de quien la mantuviera ociosa, así tuviera títulos 

                                                
32 SAFFORD, Op. Cit., P. 509. El autor argumenta que; �luego de representar el 3% del valor total 
de las exportaciones  entre el 25 y el 29, el oro ascendió al 12% entre el 30 y el 38�. 
33 POSADA, Carlos E. La crisis del capitalismo mundial y la deflación en Colombia. Medellín : 
Universidad de Antioquia CIE. 1976. P. 222. Citado por MACHADO Absolón, Op. Cit., P. 41 
34 MACHADO, OP. Cit., P. 42 
35 Ibid., P. 42. 
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legales sobre la misma�36; según  las referencias de Absolón Machado la pugna 

sobre la posesión de tierras se inició durante éste periodo presidencial liberal 

(1930 - 1934), pero solo  hasta la siguiente administración  con Alfonso López 

llego a convertirse el Ley. 

 

Uno de los proyectos de ley más importantes para el desarrollo de la producción 

agraria fue la �ley 200 de 1936�, cuyas principales disposiciones fueron: 

 
1) se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, las 
tierras poseídas por particulares, entendiéndose que esa posesión 
consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos 
positivos propios del dueño, a no ser que existan títulos de 
propiedad expedidos con anterioridad, en cuyo caso los presuntos 
poseedores debían probar la legitimidad de los títulos; 2) se 
establece a favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o 
propiedad sobre los predios rurales en los cuales de dejara de 
ejercer posesión, es decir explotación económica , en el lapso de 10 
años contínuos; 3) se establece una prescripción adquisitiva  de 
dominio a favor de quien creyendo de buena fé que se tratara de 
tierras baldías, posea, es decir, explota terrenos de propiedad 
privada durante 5 años continuos, no explotados por su dueño en la 
época de la ocupación; 4) se establece el lanzamiento para las 
ocupaciones de hecho en terrenos reconocidos como de propiedad 
privada  según la ley; 5) se reconocen las mejoras a favor del 
ocupante en caso de que el propietario tenga derecho a recuperar 
su terreno y no podrá realizar el lanzamiento sin que dicho pago se 
haya efectuado previamente y 6) se crean los jueces de tierras para 
conocer en primera instancia las demandas que se promueven en 
ejercicio de las acciones que consagra la ley37  

 

Los detalles presentados sobre ésta ley y los que se presentarán a continuación 

sobre la ley  100 de 1944, tienen como objetivo identificar la raíz legal de algunas 

de las políticas agrarias aplicadas durante el gobierno conservador de Ospina 

Pérez.  

 

Cuando el panorama internacional reflejó las consecuencias de la segunda guerra 

mundial, Colombia bajo la administración de Alfonso López (1942 � 1946)  

                                                
36 Ibid., P. 49. 
37 Ibid., P. 56  
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presentó en su economía un �choque externo negativo  que favoreció los precios 

internos de los principales productos de exportación, lo cuál dio inició a un proceso 

de inversión industrial que permitió expandir los mercados  a costos mas bajos�38. 

Las decisiones gubernamentales relacionadas con las políticas agrarias, revivieron 

las medidas sobre el régimen de tierras, las colonizaciones y parcelaciones. De los 

aspectos más importantes de la ley 100 de 1994, se pueden destacar: 
 

1) La posibilidad y la necesidad de que las fincas se exploten a 
través del sistema de aparcerías y similares; 2) la ampliación de 
cinco años a la extensión del periodo previsto en la ley 200/36 para 
la reversión al estado de aquellas propiedades de poca utilización 
económica; 3) el establecimiento de parcelaciones, cuyo objeto 
principal fue aumentar la producción, adjudicándoselas a quienes 
tuvieran la capacidad de explotarlas económicamente39 

 

Para Absolón Machado, las disposiciones de la ley 100 de 1944, sumadas al Plan 

Quinquenal que se formuló en 194540  y algunas obras de irrigación construidas 

por el Estado y, fueron la base del desarrollo agrícola del periodo de post � 

guerra41. 
 

Luego de establecer pautas de las políticas gubernamentales más importantes de 

la economía agraria nacional, durante las décadas que antecedieron la 

presidencia de Mariano Ospina Pérez; se trabajara a continuación el desarrollo de 

cada uno de los objetivos que incentivaron el desarrollo de ésta investigación, con 

el fin de relacionar a modo de conclusión estas políticas con el esto expresado por 

la prensa santandereana. 

 

                                                
38ECHEVERRIA, Juan José. Crisis e industrialización, las lecciones de los treinta, Bogotá : Tercer 
Mundo. S. A. 1999. .P. 15.  
39 MACHADO, Op. Cit, P. 88. Para el autor: �Esta Ley fue fundamentalmente la reiteración de la 
política que se inició en la década anterior, la cuál oriento el desarrollo de la agricultura por la vía 
prusiana�amplio el lapso otorgado a los propietarios para poner en producción sus fondos, 
admitiendo la necesidad de coexistir con formas precapitalistas de explotación�.  
40 Ibid., P. 93. �Con este plan se pretendió incrementar la producción de subsistencias y de 
materias primas para la industria, mediante el aumento de los rendimientos y la incorporación de 
9.000 hectáreas por año a la producción, además se transformarían los sistemas de cultivo y 
disminuirían los costos de producción�. 
41 Ibid., P. 92. 
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2. TRES HOMBRES, DOS COLECTIVIDADES, UN TRIUNFADOR 
 

Un gran representante de la historia de las mentalidades, George Duby hizo 

explicito que su interés  por el testimonio que  le sirvió de fuente para una de sus 

últimas obras,  era el  �de intentar ver el mundo como lo veían esos hombres, es 

decir, quienes escribían los cantares de gesta en la época medieval�42. De la 

misma forma, lo que importará en ésta investigación es conocer el punto de vista 

de quienes escribían  la prensa, para reconocer la forma como se expresaron y el 

discurso que manejaron frente al tema de interés. 

 

Este capitulo, describe los principales rasgos del gesto político que liberales y 

conservadores manejaron durante el periodo pre electoral  de 1946 hasta un día 

antes de la posesión del candidato triunfante.  Es un esbozo histórico  sobre las 

relaciones ínterpartidistas, su gesto público y las ideas o proyectos en que 

sustentaron su diferenciación. 

 

2.1  LOS HOMBRES 

 
En 1945, los partidos políticos tradicionales del país se enfrentaron en una 

contienda más por alcanzar la mayoría en las urnas en las elecciones 

presidenciales.  Los integrantes del partido liberal desde el triunfo de Enrique 

Olaya Herrera en 1930, cumplían 16  años en el poder; argumentaban ser mayoría 

y por lo tanto no esperarían ningún pronunciamiento de sus contendientes (los 

conservadores) para dar a conocer la candidatura oficial de su principal 

representante: el doctor Gabriel Turbay Abounader43, a  quien  Alberto Lleras 

Camargo, presidente de la república (en la fecha) y líder de la colectividad 

                                                
42 DUBY, Georges, Guillermo El Mariscal. Madrid : Alianza. 1985. 
43 NUESTRO NUEVO candidato. En Vanguardia Liberal (en adelante V. L.), Santander: (2, agosto, 
1945) P.1. Este pronunciamiento se hizo público en julio del 45, diez meses antes de las elecciones 
presidenciales. 
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presentó como: �un hombre que continuaría la política democrática y el magnifico 

trabajo desarrollado por ellos, hasta la fecha�44.  Está decisión al ser publicada en 

las principales secciones de la prensa nacional,  desencadenó  un conflicto interno 

dentro de la colectividad que concluyó en su división definitiva para dicha 

contienda45. 

 

2.1.1  Jorge Eliécer Gaitán  Los liberales  que años atrás  habían desbancado del 

poder a sus opositores, basándose en la imagen  compacta de la colectividad46; 

para ésta contienda se fracturaron entre un grupo dominado por los 

representantes tradicionales  (Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, 

Carlos Lleras Restrepo y Eduardo Santos, principalmente) que apoyaron la 

candidatura de Gabriel Turbay Abounader y otro que con el lema de la  

�restauración moral� no aceptaron dicha candidatura y postularon a Jorge Eliécer  

Gaitán, como segundo candidato (entre ellos figuraron Carlos Arango Vélez y 

Felipe Lleras).   

 

La prensa  liberal asumió  como gesto para la doble candidatura de su  partido,  la 

deslegitimación del candidato Jorge Eliécer Gaitán como miembro activo de la 

ideología liberal47. La retórica expresada presenta apreciaciones como: 

                                                
44 LLERAS Y el nuevo candidato. En V. L. Bucaramanga (28, julio, 1945) Editorial. 
45 Héctor Hernández, un investigador del periodo,  describe que la incubación de dicha decisión se 
dio por que: �El partido Liberal, en sus últimos gobiernos, el de Alfonso López (1942 � 1945)  y el 
de Lleras Camargo (1945 � 1946), estuvo sumido en una profunda crisis que sus mandatarios no 
pudieron resolver. La oposición  a la administración de López, los efectos de la segunda guerra 
mundial, la carestía e inestabilidad laboral y el crecimiento interno de un movimiento (El Gaitanista)  
que agitaba encendidas banderas a todo lo largo de las muchedumbres amenazando con tomarse 
el mando de la colectividad� . HERNANDEZ Velasco, Héctor. El 9 de abril en Santander. 
Bucaramanga : Sistemas y computadores Ltda. 1998. P. 3 
46 PULIDO, Corresponsal. Nuestros logros. En V. L. Bucaramanga (3, mayo, 1946) P. 5. Según el 
escritor: �las elecciones presidenciales de 1930,  arrojaron como resultado 369. 934 a favor de  
Enrique Olaya Herrera (liberal), contra 240. 360 de Guillermo Valencia y 213. 583 del General 
Vázquez Cobos (conservadores). 
47 VAN Dijk, Teun. Ideología y discurso, una introducción multidisciplinaria. Barcelona � España : 
Ariel S. A., 2003. P.  23 - 44. Según el autor: �Dentro de un grupo ideológico es natural que existan 
sub grupos con variantes de la ideología general e individuos que quizá  tengan opiniones propias 
respecto a algunos temas en concreto�. Luego es normal qué� �las acciones cotidianas  de los 
miembros de un grupo que interaccionan con los miembros de otro grupo (especialmente si se 
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Aspiramos qué, si se duda de las ideas liberales, se proclame claramente 
esa duda, para que no se pretenda en una extravagante paradoja, 
combatir los principios del liberalismo en nombre del propio liberalismo. 
Como ilegítimamente lo ha pretendido hacer Gaitán al despotricar con sus 
pocos seguidores sobre su propio partido político48 

 

Ésta apreciación escrita por Calibán, uno de los columnistas más importantes del 

periódico El Tiempo y publicada en Vanguardia Liberal, principal medio  de 

difusión  del partido liberal en Santander, establece  características claras de la 

forma como los liberales aceptando a Gaitán en su colectivo, lo sectorizaron    

como líder de un  sub grupo disidente dentro del liberalismo. La deslegitimación  

del discurso gaitanista  se expresó por el desacuerdo de los liberales tradicionales 

a la consigna de �restauración moral�49, fundamentada por Gaitán de la siguiente 

forma: 

 
 País político y país nacional� El país político  que piensa en sus 
empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en 
su trabajo, en su salud, en su cultura,  desatendidos por el país político� 
Cuando en un país la política (está) de espaldas a los intereses de la 
nacionalidad�. Se ha implantado el régimen oligárquico (que sólo) piensa 
en función de mecánica electoral. Nosotros pensamos en función de 
agricultura,  de sanidad, de trabajo50  

 

Estas expresiones representan el punto en el cuál se baso la disidencia del grupo 

gaitanista hacía  la esencia del esquema ideológico del partido liberal;  pues según 

el discurso expresado la posición del liberalismo tradicional frente al pueblo, fue la 

pauta que no permitió la adhesión total del grupo gaitanista en el mismo; se hace 

manifiesta también la forma como  el discurso Gaitanista tendió a unir los intereses 

de los políticos tradicionales del país (liberales y conservadores)  en el mismo 

                                                                                                                                               
oponen), tanto si mantienen relaciones de poder como de resistencia, demuestran  de múltiples 
maneras las ideologías subyacentes que les caracterizan. Así es habitual que los miembros de un 
grupo utilicen argucias infinitamente sutiles para marginar, excluir o crear problemas con los 
miembros de otro grupo�. 
48PULIDO, Corresponsal. Liberales en contra de liberales. En V. L. Bucaramanga: (25, septiembre, 
1945) P. 3 
49 BRAUN, Herbert. Mataron a Gaitán. Capitulo IV: La ampliación del espacio público. Bogotá : 
Norma. S. A., 1998. Restauración moral: �principal lema de su candidatura  a la presidencia de al 
república�. 
50 SOY UN pueblo. En Magazín dominical. V. L. (8, abril, 1973). P. 1 - 4 
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grupo, negando implícitamente la finalidad de las diferencias ideológicas 

profesadas históricamente por los partidos políticos tradicionales51. 

 

Debe señalarse  que  la prensa objeto de análisis para este trabajo y la prensa 

Liberal en general, además de deslegitimar la corriente política de Gaitán, lo anuló 

casi por completo del panorama público en éste periodo pre - electoral, sus 

apariciones en primera plana, editoriales o páginas de interés político nunca 

presentaron el proyecto político del líder o los alcances de su campaña. Razón por 

la cuál, nació  el periódico bogotano �Jornada�, creado para seguir paso a paso la 

obra del líder; fue desvinculado de este estudio, por su corto tiraje  en el ámbito 

departamental. 

 

2.1.2  Gabriel Turbay Tras la deslegitimación reiterativa de Jorge Eliécer Gaitán 

como  candidato activo del partido liberal,  la prensa (santandereana) de dicha 

colectividad  inició una campaña en pro del programa presidencial de Gabriel 

Turbay. Retórica  que se basó  en la construcción mental de dos frentes: por un 

lado la idea de continuidad, trabajada principalmente con los significantes  que 

Darío Acevedo Carmona denominó  como: �conciencia histórica de partido�52, al 

estudiar la mentalidad de las élites en la década de los cuarenta. Y por el otro, una 

deslegitimación entendida en el gesto liberal, como �la interpretación de valores de 

una manera específica, en función de éste grupo y de sus interés�53 sin dejar a un 

lado el sentir político, de pertenencia que hasta esa fecha caracterizó la retórica de 

los partidos: �mientras más nos parecemos más nos aborrecemos�,  teoría 

profundizada en la investigación que Carlos Mario Perea tituló: porque la sangre 
                                                
51 En el anexo A, se establecen las características de la retórica de Gaitán hacía los liberales 
tradicionales y de los liberales tradicionales hacía este movimiento. 
52 ACEVEDO, Carmona. Darío. La mentalidad de las élites sobre la violencia en Colombia (1936 � 
1949). Bogotá : El Áncora. 1995.  El autor plantea como tesis de su primer capitulo que �en el 
discurso de los partidos  la rememoración histórica era un asunto capital; pues proporcionaba a los 
protagonistas un campo de legitimación respecto a su proceder��  
53VAN Dijk, Op. Cit., P. 24 - 25. El autor afirma que: �En las representaciones mentales, las normas 
y valores que organizan las acciones y las evaluaciones, básicamente definen lo que está bien  y lo 
que está mal. Por ésta razón es fundamental la polémica, ya que es el punto en el  que los valores 
se traducen en creencias ideológicas�.  
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es espíritu54. 

 

Con la finalidad  de  resaltar la imagen del candidato  Gabriel Turbay, como el 

�continuador� del proyecto liberal  iniciado por el  partido desde la conquista del 

poder 16 años atrás, durante los primeros ocho meses de campaña presidencial 

Vanguardia Liberal difundió en  varias editoriales  y noticias de primera plana dicha 

idea; aplicando algunas técnicas del análisis de contenido  éste gesto se ha 

estructurado con los siguientes ejes discursivos: educación, religión y  economía. 

 

! En cuanto a la educación Una de las evidencias más claras sobre el discurso 

que  trabajó la conciencia histórica del colectivo liberal fue:   

 
 El país gobernado por las ideas y los hombres Conservadores, 
permanecía al margen de  elementales avances de la civilización. Sobre 
todo en el terreno de la inteligencia, todo estaba abandonado, ni escuelas, 
ni colegios, ni universidades� La juventud era, en realidad la gran 
olvidada� Vino luego el régimen Liberal, y vinieron para los jóvenes  
colombianos mejores días. Escuelas y colegios se abrieron en todas 
partes� No permitamos que vuelva la incivilización, no le quitemos el 
apoyo a los Liberales, que con el doctor Gabriel Turbay continuaran dando 
más y más educación al pueblo��55 

 

Esta temática, presenta como serie discursiva principal, la conciencia histórica qué 

los liberales debían asumir a  la hora de tomar una decisión en las urnas, pues 

hace explícita la posibilidad de que el partido opositor practique un 

comportamiento cíclico56 que dejaría a su paso significantes como: �incivilización, 

abandono y retroceso�57; representaciones que  según la retórica expresada 

                                                
54 PEREA, Carlos Mario. Porque la sangre es espíritu. Santa Fé de Bogotá : Santillana S. A. 1996.  
P. 72 
55 UN VERDADERO continuador del liberalismo. En V. L.  (6, noviembre, 1945) Editorial. 
56 ACEVEDO, Op. Cit., P. 43. Citando a Moscovici el autor argumenta que: �Por la existencia de 
comportamientos políticos regulares y cíclicos en los pueblos,  la referencia al pasado es un 
recurso de primer orden que brinda seguridad, cohesión y tranquilidad de conciencia  a los grupos 
protagonistas de una situación de especial significación�. 
57 Otras fechas en las que este �gesto� se hace explicito para los lectores son: GABRIEL TURBAY 
garantiza educación. En V. L. Bucaramanga: (13, octubre, 1945). P. 3; CON TURBAY nunca habrá 
retroceso intelectual. En V. L. Bucaramanga: (22, noviembre, 1945). P. 3; SIN TURBAY es evidente 
el retroceso en materia educativa. En  V. L. Bucaramanga: (7, marzo, 1946). P.3. 
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fundamentarían las prácticas sociales de la colectividad conservadora ó serian 

evitadas si permanece el partido Liberal en la cabeza  de la administración política 

en el país, con Gabriel Turbay como único  �continuador� de las buenas acciones 

desarrolladas por dicha colectividad58.  

 

! En cuanto a la religión La concepción del simbolismo religioso es de vital 

importancia en el transcurso de todo el gesto de enfrentamiento bipartidista. Es 

más, estos primeros diez meses (antes de las elecciones) en los cuales, fueron 

candidatos a la presidencia solo dos representantes del partido Liberal y 

ninguno del conservador; se encuentra respuesta pública de este último partido 

político en referentes específicos a ésta temática y no  a  otra59. 

 

Cabe resaltar, que las series encontradas están estrechamente ligadas  a las 

manejadas en los discursos alusivos a  la educación, pues conceptos como 

incivilización no solo se relacionaron  al retroceso intelectual de la población, sino 

también a la herejía, falta de fé� como se puede observar en la siguiente noticia:    

 
Hoy a las 10:00 de la mañana en La Sagrada Familia,  todos los creyentes 
de Bucaramanga participaran en la  misa celebrada en honor al candidato 
oficial del liberalismo, el doctor Gabriel Turbay. Púes debemos tener fé en 
que derrotando a los nuevos herejes del país, encubiertos en por las 
banderas del conservatismo� se mantendrán la riqueza espiritual y la 
civilización auspiciada por las reformas de nuestro partido60 

 

Este discurso es una  asociación del colectivo de ideología liberal con simbolismos 

religiosos como  �creencia, fé y  riqueza espiritual� cuyos significantes se enfrentan 

a las prácticas del partido conservador representadas durante este período como 

�incivilizadas  y de herejía� relacionando este último concepto con las ofensas y los 

                                                
58 La retórica utilizada en el discurso sobre educación y economía  está establecida en el anexo B. 
59 Razón por la cuál, hasta el momento no se ha hecho alusión a otro periódico distinto a 
Vanguardia Liberal.  
60 CORRESPONSAL, especial. Gran celebración. En V. L Bucaramanga: (24, diciembre, 1945) P. 
1. 
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insultos discursivos proclamados por ellos61. Los conservadores en diciembre del 

mismo año, hicieron manifiesto su desacuerdo con las declaraciones de la misa  

celebrada por los liberales en la iglesia La sagrada familia de Bucaramanga,  en 

una sección especial de  El Deber difundieron su posición: 

 
Abominable profanación practicada por un gran número de liberales en la 
iglesia de todos los bumangueses;  quienes olvidando las costumbres y el 
respeto se pararon en el pulpito para proclamar la �guerra� contra quienes 
no los siguieran en su incivilizada antidemocracia. No asistieron a un 
templo sagrado para acercarse a Dios en la sagrada comunión, sino para 
hacer explicito su menosprecio por nuestra iglesia católica, su sacrilegio 
no fue contra la fé conservadora, sino contra  Dios.62 

  

Esta publicación presenta como realidad implícita en el texto, la nulidad del motivo 

oficial  de la celebración religiosa (en honor al Gabriel Turbay) y  la afirmación  de 

que la iglesia no autorizó la proclamación de ningún discurso político. De la 

retórica utilizada sobresalen las siguientes series: �Abominable profanación, olvido 

de las costumbres y el respeto, menosprecio de la iglesia católica�� conceptos 

que adquieren importancia al entender  que los roces entre la ideología católica  y  

liberal se fundamentaron en la pretensión de estos últimos, de transferir al Estado 

y al orden privado, asuntos sobre la moral y las costumbres del colectivo, dejando 

por fuera la labor desarrollada por la iglesia  católica63, por lo tanto, los 

conservadores se ampararon en dichas diferencias para hacer suyo el gesto de 

protesta, argumentando qué los actos de los liberales no eran contra ellos sino 

contra Dios (directamente). Es relevante a la vez ésta publicación, porque además 

de hacer explícito el roce ideológico entre la iglesia y los liberales, implica a estos 

últimos con el inicio  de la �guerra� (bipartidista),  culpándolos por tal razón de las 
                                                
61 Una muestra de éste gesto fue: REPRIMIDOS DESDE los púlpitos. En V. L. Bucaramanga: (25, 
enero, 1946). Editorial. ��Los obispos de Tunja, Santa Rosa de Osos  y de Ibagué se adhirieron al 
enjuiciamiento que nos hacen los conservadores, para adherir votantes a su partido, desde los 
púlpitos dicen que: a ningún católico le es lícito dar su voto a personas afiliadas al actual 
liberalismo colombiano�. 
62 GRAN SACRILEGIO en iglesia de Bucaramanga. El  Deber (en adelante E. D.)Bucaramanga: 
(26, diciembre, 1945) P. 2. 
63 ACEVEDO, Op. Cit., P. 140. Según el autor: �en el fondo se observa  un conflicto de intereses y 
de poderes; la iglesia perdía intereses y terreno en la medida en que se imponían los regímenes de 
corte liberal y republicano�   
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prácticas incivilizadas y antidemocráticas64. 

 

! En cuanto a la economía Una editorial del periódico liberal santandereano, 

escrita por Alberto Lleras Camargo plantea: 

 
Quiero que recordéis un poco las épocas del predominio conservador. 
Que los que vivieron esos años nefandos le cuenten a sus hijos cuál  era 
la situación del pueblo, ¡ya se olvidó!... lo que significó para el pueblo 
cuarenta años de hegemonía conservadora, no podemos otorgarles de 
nuevo el poder, debemos conservarlo con el doctor Gabriel Turbay, para 
poder mantener la fortaleza económica de nuestras industrias y de la 
producción agraria y el bienestar económico general65  

 

Las series discursivas que giraron en torno  a la temática económica, siguieron 

afirmando la conciencia histórica  como retórica prioritaria de los liberales; Lleras 

Camargo plantea la existencia de años nefandos para referirse a los 40 años en 

los cuales los conservadores obtuvieron la presidencia de Colombia (anteriores a 

la administración de Olaya Herrera en 1930), además afirma que no es posible 

otorgarles de nuevo el poder para poder mantener la �fortaleza económica de la 

industria, de la producción agraria y el bienestar económico general�, series 

discursivas repetidas en varias ocasiones por el gesto de la colectividad66, pero 

que al ser analizadas no  plantean un proyecto específico, solo afirman un proceso 

de continuidad liderado por Gabriel Turbay.  

 

Ahora bien, descritas las principales características  de la tendencia discursiva que 

manejó  la prensa liberal durante los primeros diez meses de campaña política 

realizada por Gabriel Turbay, podemos dilucidar que la obra desarrollada por éste 

partido en Santander,  no manejó en dicho medio de comunicación  

                                                
64 El enfrentamiento discursivo del tema religión se establece en el anexo C. 
65 LLERAS Camargo, Alberto. Para mantener el progreso de Colombia. En  V. L. Bucaramanga: 
(30, diciembre, 1945) Editorial. 
66 Otras fechas en las cuales se hicieron explicitas estas series fueron: TURBAY, UNA continuación 
de las buenas administraciones. En V. L. Bucaramanga: (3, enero, 1946). P. 1; NO PUEDE volver 
la ruina. En V. L. Bucaramanga: (29, enero, 1946). Editorial; NUESTRA FORTALEZA económica. 
En V. L. Bucaramanga: (26, febrero, 1946). P. 4. 
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especificaciones sobre el proyecto político que el candidato realizaría como 

presidente de la república. La prensa del departamento fue utilizada para acentuar 

la continuidad política que en Turbay perpetuaba el partido liberal, al sumarle un 

periodo presidencial más a  los 16 años que cumplían con el cargo en su 

colectividad.  

 

 Las categorías identificadas como negativas, se basan exclusivamente en la 

retórica que la colectividad partidaria de Turbay, manejó frente a sus 

contendientes políticos. Planteaban a  los lectores  de Vanguardia Liberal que 

respaldar en las urnas alguna idea propuesta por  el partido conservador, sería 

�anclar el desarrollo liderado por la colectividad liberal en los últimos  años�67, 

retomando �la decadencia y mala administración que los conservadores 

desplegaron en el periodo anterior a la presidencia de Enrique Olaya Herrera�68; 

por lo tanto, legitimaron su proyecto político en el idealismo de recrear un pasado 

en el cuál,  fueron victimas o triunfadores según su estancia en el poder, sin incluir 

en dicha legitimación proyecciones especificas del ámbito social, económico, 

educativo� que identificaran el trabajo  que desarrollaría Gabriel Turbay  como 

presidente de la república.  

 

2.1.3 Mariano Ospina Pérez El tercer hombre de esta contienda electoral,  el que 

sacó del �mutismo� a los diarios conservadores y afiló el gesto de los liberales, fue 

presentado por la colectividad conservadora un mes antes de las elecciones 

                                                
67 COMO NO anclar el desarrollo liderado por la colectividad en los últimos años. En V. L. 
Bucaramanga: (1, marzo, 1946) P.1. Otras referencias del mismo gesto: LOS ENEMIGOS de éste 
régimen: no ahorrarán esfuerzo alguno para aniquilar cuanto hemos hecho en 16 años de obra 
progresista. En V. L. Bucaramanga: (25, abril, 1946). P. 4; SOLO GABRIEL Turbay: encarna y 
simboliza el gran núcleo de ideas democráticas que el gobierno Liberal ha impuesto. En V. L. 
Bucaramanga: (29, abril, 1946). P. 3. 
68 UN PERIODO decadente. En V. L. Bucaramanga: (2, abril, 1946) Editorial.  Otra fecha en la que 
este �gesto� se hace explicito para los lectores de éste diario fue: EL DILEMA es sencillo y claro: 
votar por el conservatismo o por el gaitanismo es votar contra este gobierno excelente y dejar a un 
lado la idea de continuarlo. En V. L. Bucaramanga: (5, mayo, 1946). P. 1 � 5. 
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presidenciales69. Hecho que  conmocionó la retórica expresada en la prensa 

escrita de ambas  colectividades, pues días antes de este nombramiento oficial, la 

deslegitimación de los liberales tradicionales hacía Jorge Eliécer gaitán empezó a 

excluirlo como miembro de la ideología liberal argumentando la existencia de un 

acuerdo entre éste candidato y la colectividad opuesta, la retórica utilizada se 

expuso con artículos que expresaron conceptos como:  

 
 El partido conservador aun no decide a quien nombrará como candidato 
oficial de su colectividad. Es bien sabido que los  seguidores de Gaitán, 
llevan un largo tiempo trabajando en un acuerdo que permita a su líder 
ser el representante de esa colectividad. Se dice, que han ofrecido  
cargos públicos y hasta dinero por conseguirlo ya que siendo minoría son 
concientes de su derrota70.  
 

Entre la deslegitimación71, el desconcierto y la desinformación, marzo del 46 fue 

un mes en el cuál la prensa liberal promulgó el nombre de tres candidatos 

conservadores diferentes y una serie de alianzas partidistas, que según ellos eran 

buscadas por grupos minoritarios como el gaitanismo. La tendencia a mostrar 

extorsiones y ofrecimientos poco lícitos por parte del gaitanismo hacía los 

conservadores, hace explícito ese respeto hacía la ideología contraria, pues de la 

forma en que los liberales tradicionales no aceptaban a Gaitán como 

representante de los suyos, sabían que los conservadores tampoco lo harían72 y 

de ser así dicha decisión sería manipulada.  

 

Los conservadores, empezaron a darle forma al panorama político con la siguiente 

publicación del 24 de marzo, fecha en la cuál apareció en todos los diarios de  

estirpe conservadora la posición oficial del partido, frente a la división del partido 

liberal: 

 
                                                
69 PROCLAMADO ANOCHE, candidato oficial del partido conservador. En V. L. Bucaramanga: (26, 
marzo, 1946) P. 1.  
70 GAITÁN SE adhiere a los conservadores. En V. L. Bucaramanga: (15, marzo, 1946) Editorial.  
71 Entendida esta vez, como el rechazo total de Gaitán en la ideología liberal, al adherirlo  partido 
político opuesto. 
72 �Entre más nos parecemos más nos aborrecemos�. PEREA, Op. Cit., P. 72 
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El conservatismo no tiene ningún interés por resolver la crisis liberal 
adicionando sus efectivos a favor de ningún candidato de esa corriente, 
éste partido es mayoría en el país y recuperará el poder que por 16 años 
ha sido utilizado para una desmedida opresión al estilo totalitario.  La 
decisión será anunciada en la  convención nacional conservadora  que 
dará  inicio mañana a las 10:00 a.m.73 

 

Esto significó para el país, que existiría un tercer candidato cuya labor principal era 

la de recuperar el poder que según los conservadores, cumplía 16 años de mala 

utilización en las manos de totalitaristas o mejor llamados liberales; identificados 

así, para reafirmar la posición de los conservadores frente a la transparencia de la 

votación electoral; pues para ellos, al país no se le podía olvidar que �los liberales, 

habían falsificado cedulas y comprado conciencias para triunfar en las elecciones 

presidenciales� de dicho periodo 74. 

 

Mariano Ospina Pérez, el día de la proclamación de su candidatura a la 

presidencia de la república, inició su discurso de aceptación con la siguiente frase: 

�Este será mi plan de gobierno�� Además de ser una frase altamente elogiada 

por el diario conservador, fue señalada  por el corresponsal que cubrió la noticia 

para Vanguardia Liberal  con la siguientes preguntas: ¿acaso el nombramiento de 

Ospina Pérez no fue un acto fortuito?... ¿plan de gobierno ó estrategia�?75. El 

Deber por su lado resalto lo siguiente: �Programas económicos y democratización 

del campo, son las proyecciones de nuestro próximo presidente�76. La reacción 

discursiva de los conservadores marcó diferencias altamente notables con el 

trabajo  desarrollado hasta esa fecha por los liberales en la prensa escrita del 

departamento;  establecer la existencia de un plan de gobierno, pudo ser una 

forma de demostrar a sus oponentes que la política no solo se debía basar en la 

discusión  y deslegitimación  del oponente, era también un conjunto de prácticas y 

determinaciones específicas con las cuales el Estado sería moldeado y ellos  
                                                
73 NO HAY interés por resolver la crisis liberal. En E. D. Bucaramanga: (24, marzo, 1946) P.1. Nota 
adjunta. �Publíquese en todos los diarios nacionales�. 
74 NO PODEMOS olvidar las trampas. En E. D. Bucaramanga: (1, abril, 1946). P. 1. 
75 PULIDO, corresponsal. Que quieren los conservadores. En V. L. Bucaramanga: (26, marzo 
1946). P. 3  
76 MARIANO OSPINA y su proyecto político. En E. D. Bucaramanga. (26, marzo 1946) P. 1 � 3. 
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serian líderes en dicha tarea. 

 

2.2 LAS COLECTIVIDADES 
 

En el 1946, las campañas presidenciales lideradas por las dos colectividades 

tradicionales del país, mostraron en el gesto público su punto de efervescencia 

durante el mes que precedió el día de elecciones. Ésta  fue la retórica partidista 

que marcó  la diferencia entre el triunfo ó la derrota  de las colectividades.  

 

Hasta el 24 de marzo, el partido liberal  dividido entre Gabriel Turbay y Jorge 

Eliécer Gaitán  había aventajado  con diez meses de campaña electoral, a su 

contendiente Mariano Ospina Pérez, representante único de la colectividad 

conservadora; de quien  se debe destacar que desde su primer discurso supo 

posesionar su bandera de �unión nacional�, creando las expectativas necesarias 

para hacer irrelevante su tardío nombramiento. 

 

Se hará énfasis a continuación en las noticias que circularon en torno al 

lanzamiento del candidato Ospina Pérez y las respuestas a este hecho, del partido 

opositor. 

 

2.2.1 Los conservadores Luego de instalar la convención nacional 

�conservadora�77, ésta colectividad dio inicio al acto  protocolario con el cuál, 

lanzaron la candidatura oficial de su representante. El profesor Esteban Jaramillo  

leyó un documento  denominado por la prensa conservadora, como: �histórico 

para la republica, teniendo en cuenta el movimiento evolutivo del mundo�78 en  los 

siguientes argumentos se identifica la primera  versión oficial de los conservadores 

frente a la proyección de sus políticas gubernamentales: 

                                                
77 SE INSTALA convención nacional conservadora. En E. D. Bucaramanga: (25, marzo  1946). P. 
1.  
78 DOCUMENTO HISTÓRICO para los conservadores. En E. D. Bucaramanga: (26, marzo 1946) 
P. 1 � 3. 
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Ospina Pérez manifestó que durante su gobierno, el �plan estratégico�  a 
desarrollar se basaría en la democratización  de todos los campesinos, 
mediante las  siguientes políticas: 
1. Un proceso de gremialización de todos los trabajadores del campo, 
para poder identificar sus necesidades. 
2. Un trabajo coordinado entre la Caja Agraria y el Estado para cubrir 
dichas necesidades en todo el país. 
3. Generación de un ritmo constante de inyección de dinero para la Caja 
Agraria, con el fin de fortalecer el cubrimiento de está institución en la 
nación. 
4. Aumento y control del cubrimiento de créditos agrarios en cada uno 
de los departamentos del país 
5. Y finalmente, un control directo del Estado en el desarrollo económico 
de la nación79 

 

Estas cinco pautas, de las políticas gubernamentales  que aplicaría Ospina Pérez 

de llegar  a la presidencia de la república, son  destacables por que forman la parte 

estructural del gesto conservador durante todo el gobierno presidencial 1946 - 

195080. 

 

Al plantear argumentos como la gremialización, coordinación entre la Caja Agraria 

y el Estado, aumento control y cubrimiento de créditos se hace explícita la posición  

que en la cabeza del gobierno, los conservadores asumirían con respecto a 

relación: Economía � Estado81. Gremializar a los campesinos sería entonces un 

proceso asumido para �ordenar a los trabajadores agrarios en grupos productivos  

bajo la suprema autoridad del Estado�82, en donde el papel de la Caja Agraria es 

relevante por que está institución fue elegida para mediar entre el Estado y los 

trabajadores agrarios el desarrollo de las políticas gubernamentales83. Finalmente 

                                                
79 Ibíd., P. 3. 
80 La retórica expresada por la colectividad conservadora que implica a la Caja Agraria en las 
razones de la política de fomento gubernamental, se establecen en el anexo D. 
81 Esta relación es esclarecida en el discurso de posesionamiento de Ospina Pérez en la 
presidencia de la república; donde este plantea conceptos como: INTERVENCIÓN DIRECTA del 
Estado en la economía nacional. En V. L. Bucaramanga: (8, agosto, 1946). P. 3; ó según el gesto 
conservador: UN ESTADO intervencionista en la economía. En  E. D. Bucaramanga: (8, agosto, 
1946) P. 1. 
82LA GREMIALIZACIÓN. En E. D. Bucaramanga: (19, octubre, 1946). P. 5. 
83 Existen varios artículos que argumentan la posición de Caja Agraria frente al gobierno nacional, 
identificándola como una institución mediadora ó vehiculo entre  las políticas gubernamentales y 
los trabajadores agrarios. Se destacan las siguientes publicaciones: PAPEL PRIORITARIO de la 
caja agraria. Visión de los conservadores con ésta institución. En V. L. Bucaramanga: (3, 
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la intervención del Estado en la economía nacional, es una cuestión que se 

destacará durante todo el desarrollo del gobierno Ospina Pérez, el cuál fundamenta 

este concepto en series discursivas como: el movimiento evolutivo del mundo; pues 

dicha política es argumentada como un �avance de la economía nacional hacía la 

internacional�84. 

 

2.2.2 Los Liberales A través de  Vanguardia Liberal y sus principales periódicos 

nacionales publicaron un: �rechazo total a las dobles intenciones de los 

conservadores, con la candidatura de una marioneta más, Mariano Ospina 

Pérez�85. Se preguntaron en dos editoriales de ese mes,  sobre  la  �¿estrategia 

amañada?, las ¿oscuras intenciones, tras el elocuente discurso? Y si serían  

¿proyecciones políticas ó deliberaciones ocasionales? las palabras emitidas por el 

candidato conservador�86. Dejando claro, para sus lectores que el centro de su 

interés era el ¿por qué de la demora?  Y  no, la esencia manejada por el candidato 

conservador en su discurso. 

 

El partido liberal, se desgastó reiterando que �Ospina Pérez no presentaba una 

candidatura valida, porque faltaba muy poco tiempo para las elecciones 

presidenciales�87 sin hacer explicitas, diferencias que propusieran a Gabriel Turbay 

como un candidato con plan de gobierno o proyección política hacia una esfera 

especifica de la población nacional. Siguieron sumergidos en el mismo gesto 

                                                                                                                                               
diciembre, 1946). P. 5; CAJA AGRARIA: un vehículo de los intereses gubernamentales. En V. L. 
Bucaramanga: (20, diciembre, 1946). P. 1 � 4; EL FOMENTO y la caja agraria. En  V. L. 
Bucaramanga: (6, junio, 1947). Editorial. NUEVO FUNCIONAMIENTO de la caja agraria: recuento 
de su crecimiento durante éste gobierno. En E. D. Bucaramanga: (4, septiembre 1946). P. 4; 
CORRESPONSAL especial. Caja Agraria. Un medio para el desarrollo. En  E. D. Bucaramanga: 
(23, noviembre 1946). P. 4; DESARROLLO Y fomento. En E. D. Bucaramanga: (1, febrero, 1947). 
Editorial. Entre otras pocas fechas. 
84 UN GOBIERNO intervencionista. Ese será el de Ospina Pérez. En  E. D. Bucaramanga: (25, 
diciembre, 1946). P. 1 � 3. 
85 TODOS HACIA un rechazo total. En V. L. Bucaramanga: (25, marzo 1946). P. 1 � 4. Nota 
adjunta: �publíquese en todos los diarios nacionales�. 
86 LAS INTENCIONES de la oposición. En V. L. Bucaramanga: (27, marzo, 1946) Editorial; Una 
demora innecesaria. En  V. L. Bucaramanga: (30, marzo, 1946). Editorial. 
87 NO DEBE ser admitido el candidato conservador. En V. L. Bucaramanga: (22, marzo, 1946). P. 4  
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iniciado diez meses atrás: por un lado, la anulación y deslegitimación de  Jorge 

Eliécer Gaitán,  y por el otro, el trabajo de una retórica continua basada en hechos 

del pasado, que enlodaban la imagen de los conservadores en el poder y  

pretendiendo demostrar la mala intención del nuevo candidato conservador; 

finalidad amañada que según las expresiones de la prensa, nunca tuvieron los 

liberales88. 

 

Por el contrario,  la colectividad conservadora enfatizó  públicamente la intención 

de Ospina Pérez por: �democratizar a los campesinos, con el fin de darle  más 

oportunidades a la economía nacional�89 Manejando un gesto en el cuál, sus 

diferencias con el partido Liberal se reflejaban en la visión gubernamental de la 

nación y no en las querellas históricas de sus partidos. 

 

Para identificar el sentido de la retórica manejada por los partidos tradicionales 

durante el último mes de campaña electoral, se tuvieron en cuenta dos  temáticas 

de vital interés. Primero, las proyecciones económicas de cada colectividad y  

luego, la imagen partidista del adversario. 

 

2.2.3  El nosotros contra ellos. De liberales hacía los  conservadores Vanguardia 

Liberal fue el órgano de difusión que apoyó la candidatura del representante  

Gabriel Turbay. Tras manejar, un gesto  durante diez meses, caracterizado por las 

remembranzas de un pasado que enmarcó (para ellos)  la gloria de los últimos 16 

años de hegemonía liberal, frente a los críticos 40 años anteriores a la 

administración de Olaya Herrera90;   entre el 26 de marzo  y el 5 de mayo del 46 

(ultimo mes antes de las elecciones), estableció como temática principal: la 
                                                
88 Este discurso se caracterizó por la creación continua de �polémicas� que en última instancia 
buscaban las diferencias �ideológicas� de los partidos políticos, como lo afirma: VAN Dijk, Op. Cid., 
P. 25. �polémica como base de la construcción de creencias ideológicas�. 
89 NARANJO, Abel. Nuevas oportunidades para nuestros campesinos. En E. D. Bucaramanga: (8, 
abril, 1946). P. 4; LAS BUENAS intenciones de Mariano. En E. D. Bucaramanga: (28, abril, 1946) 
editorial; CORRESPONSAL. Fomento y gobierno conservador. En  E. D. Bucaramanga: (4, mayo, 
1946). P. 4.  
90 Periodo de gobierno conservador: 1885 - 1930 
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imagen de un  partido conservador  (sus contendientes)  reacio al cambio y  

detractor de los logros... afirmando su estrategia política en las razones de dicha  

colectividad, para no elegir de manera pronta un representante a los comicios 

electorales91. De la retórica analizada una de las muestras más representativas 

dice:  

 
Orgullosos de nuestro pueblo, lo seguiremos sacando del atraso, pues 
unidos hacia la  bonanza debemos hacer votos para que  nunca vuelva el 
ocaso, pues los liberales unidos triunfaremos sobre los obsoletos 
métodos practicados  por nuestra oposición, que de forma manada 
presenta su candidato92  

 

Planteamientos que  al ser categorizados como positivos o negativos, dejan al 

descubierto en el gesto Liberal, que ésta colectividad  se presenta ante los 

lectores como la única capaz de  ofrecer bonanza y prosperidad en la  economía 

nacional. Siendo estigmatizados sus opositores (principalmente los 

conservadores) en un gesto de destrucción93, como culpables del ocaso, la 

decadencia, los métodos obsoletos y el atraso de la misma.  

 

2.2.4 El nosotros contra ellos. De conservadores hacía liberales Con Mariano 

Ospina Pérez como candidato oficial  y único del partido conservador, el gesto que 

plasmó ésta colectividad en los  medios de comunicación escritos  como El Deber 

y El Frente (en Santander), se basó en la identificación del líder como 

representante de los agricultores, hecho  que articuló el sentido de sus mensajes 

hacia las proyecciones económicas  conseguidas por éste partido en caso de 

llegar al poder. Por lo tanto, durante éste periodo de campaña electoral, los 

conservadores al contrapuntear la retórica de los liberales utilizaron menos 

                                                
91 Desestimando su realidad, ya que no solo representaban el desentendimiento político de un 
liberal tradicional contra otro de ideas renovadoras; sino también una división interna de la 
colectividad que incluía a los mandos tradicionales (López, Santos).  
92 PULIDO, corresponsal. Gran discurso de Turbay en Boyacá. En V. L. Bucaramanga (13, abril, 
1946). P. 3. 
93 PEREA, OP. Cit., P. 11. Este concepto se trabaja con base en la teoría manejada por el autor, a 
lo largo de su investigación. �El gesto de enfrentamiento: Una especie de pacto de destrucción 
verbal del adversario, del que unos y otros participan por igual�.  
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remembranzas del pasado partidista,  para explotar continuamente su imagen 

como: gestores  de una nueva proyección económica que dinamizaría la 

producción agraria94. Las principales series trabajadas frente  a las temáticas  de 

interés95 fueron las siguientes. 

 

En una de sus primeras visitas, Ospina Pérez dijo en el Cauca a un gran núcleo 

de agricultores:  

 
El calzado será un símbolo de igualdad ciudadana. Por que poco a poco 
lograremos por fin, que desaparezca de nuestra vida social hasta la 
palabra peón, y ustedes  trabajadores rurales serán considerados como 
lo que son: ¡los más meritorios entre los conciudadanos! Ya que las 
proyecciones económicas del gobierno conservador dinamizarán sectores 
de la economía que en los últimos 16 años  han sido olvidados96 

 

Este articulo, caracteriza el interés que los diarios de las colectividades mostraron 

frente a la vida pública de los líderes de sus respectivos partidos políticos, pues 

como es sabido Vanguardia Liberal tendió a publicar detalles sobre la vida pública 

de  Gabriel Turbay y El Deber por su parte, hizo seguimiento a los acontecimientos 

que rodearon a Mariano Ospina Pérez. En cuanto al  denominado gesto  de  

destrucción  que trabajó ésta colectividad en contra de los Liberales, se estima  

que fue contestado con el mismo sentido de las series discursivas liberales, pues 

la retórica conservadora también trabajó la denominada conciencia histórica de su 

partido; incluyendo en dicho gesto la idea de dinamizar la economía nacional por 

medio de una intervención estatal. Además se hace notorio que la dirección de la 

mayor parte de artículos se fundamenta hacía la población rural y las proyecciones 

del gobierno con la misma97. 

                                                
94 LOS VERDADEROS gestores. En E. D. Bucaramanga: (3, mayo, 1946) P. 1. 
95 Especificadas anteriormente. Proyecciones económicas e imagen partidista del adversario. 
96IGUALDAD DE la población nacional. En E. D. Bucaramanga: (29, marzo, 1946). Editorial. 
97 Algunas de las publicaciones  que destacan la existencia de  este gesto son: LOS 
CONSERVADORES con Ospina  y él con los agricultores. En E. D. Bucaramanga: (1, abril, 1946) 
P. 3; NARANJO, Abel. El interés primordial del gobierno Ospina Pérez: será darle vida a la 
economía agraria en cada uno de los departamentos del país. En  E. D. Bucaramanga: (18, abril, 
1946). P. 4. 
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A está retórica conservadora se le sumó el hecho de la división interna de sus 

opositores frente a la consigna de �unión nacional� profesada por Ospina Pérez; 

argumentos como el siguiente fueron usados para dicho fin:  

 
No solo están en desacuerdo Gaitán y Turbay; cabezas del liberalismo 
como López y Santos, también quebrantaron sus intereses comunes. Un 
país sin unidad es lo que traería consigo la elección de un liberal. Por 
esta razón es vital votar por la unión nacional 98 

 

El sentido del gesto reflejado por  los conservadores ante la división interna del 

partido liberal, los orientó a mostrar lo negativo de una  administración con éstas 

características; deslegitimando de así la imagen de sus contendientes políticos en 

medio de una retórica que los posicionó como antagonistas de dicho mal, por 

llevar consigo las banderas de unión nacional profesadas por su único candidato 

Mariano Ospina Pérez99. 

 

2.2.5 Cierre de campaña El 5 de mayo día de elecciones; las campañas 

presidenciales de los tres candidatos  que representaron las dos colectividades 

tradicionales de Colombia, dieron públicamente su último esfuerzo por conseguir 

el triunfo. 

 

Como es sabido, de Jorge Eliécer Gaitán poca información se manejó en los 

diarios oficiales de las colectividades tradicionales; en cuanto a Gabriel Turbay, 

Vanguardia Liberal reprodujo algunas  de las palabras con las cuales el presidente 

Lleras Camargo, cerro la campaña electoral: 

 
Que todo colombiano capaz de hacerlo se acerque a cumplir con una 
obligación indeclinable, porque aquel que la abandone o la desprecie no 
merece vivir en una sociedad que se ha organizado sobre la base 
insubstituible de conocer de tiempo en tiempo que opina el pueblo sobre 
su propio destino, fundamentado en una voluntad inapelable de sus 
mayorías; voluntad que está abrumadamente a favor del régimen liberal 

                                                
98 NUESTRA  UNIÓN nacional. En E. D. Bucaramanga: (27, marzo, 1946). Editorial. 
99 La retórica del nosotros contra ellos de liberales hacía conservadores y viceversa,  se estableció 
de manera general en el anexo E. 
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encabezado por Gabriel Turbay, la cuál, solo podría aparecer disminuida 
por culpa del decidio, de la indesición y negligencia del pueblo. Debéis  
cumplir con un deber cuya omisión más que nunca en ésta jornada 
histórica podría acarrear reveses y males irreparables a nuestra 
democracia100  
 

Por otra parte, el partido conservador cerró su campaña con un �elocuente 

discurso� que Ospina Pérez   pronunció en un cóctel privado, el diario El Deber  

destacó lo siguiente: 

 
Para Ospina Pérez, en Colombia no estamos trabajando siquiera con el 
treinta por ciento de rendimiento que pudiéramos dar; para él, esta 
ineficiencia se extiende desde los más altos puestos de la administración 
pública y de las empresas particulares, hasta el trabajo de los empleados 
de distinta categoría y de los más humildes peones y obreros� Por ésta 
razón debemos tomar conciencia de lo importante que es para la nación: 
saber elegir, en palabras más explicitas: votar hoy por la verdad, la unión 
y la paz� Conservador, vota conservador� pueblo vota por la unión 
nacional, vota por Ospina Pérez.101 

 

Las campañas electorales de las dos partidos  en 1946, cerraron con el llamado a 

las urnas; para cumplir según el gesto liberal: �con un deber cuya omisión más que 

nunca en ésta jornada histórica podría acarrear reveses y males irreparables a 

nuestra democracia� ó, elegir según los conservadores: �la verdad, la unión 

(nacional) y la paz�. Unos y otros en su retórica siguieron lamentando lo que sería 

de su futuro en caso tal de  triunfar el partido contrario. Pero, los conservadores a 

diferencia de los liberales reiteraron la proyección que Ospina Pérez, tenia frente 

al cambio de las estructuras económicas. 

 

Durante los siguientes dos días, para la prensa santandereana Turbay y Ospina 

eran triunfadores; su respectiva colectividad  había �arrasado en la urnas�102 ó 

                                                
100 CORRESPONSAL, especial. Todos a votar. En V. L. Bucaramanga: (5, mayo, 1946). P. 1 - 3. 
En primera plana se público la grafica de una urna y una mano depositando la papeleta de �Gabriel 
Turbay�. 
101 A LAS urnas por la Unión Nacional. En E. D. Bucaramanga: (5, mayo, 1946). P. 1 - 4.  
102 TRIUNFO ABSOLUTO. En V. L. Bucaramanga: (6, mayo, 1946). P. 1; TURBAY, FUE  mayoría 
en las principales ciudades de Colombia. En  V. L. Bucaramanga: (7, mayo, 1946). P. 1 � 3. 
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�desmontado del poder  a sus opositores� 103, ninguno aceptó la perdida  de 

manera tajante, ni deslegitimó la información de los contrincantes.   

 

Jorge Eliécer Gaitán fue  enmudecido y anulado por la prensa de ambas 

colectividades,  hasta el 8 de mayo; día  en que se acepto el triunfo de un hombre 

conservador  y la derrota total de los dos liberales.  Vanguardia Liberal publicó  

una noticia de carácter �importante y nacional: Mariano Ospina Pérez, elegido 

nuevo presidente de Colombia�104. El Deber por su parte informó: �Tenemos nuevo 

presidente conservador�105 

 

2.3  EL  TRIUNFADOR 

Luís Mariano Ospina Pérez, era un antioqueño de estirpe  conservadora, miembro 

de una familia que en la historia de la nación estuvo vinculada  a la vida política 

desde tempranas épocas; nieto de Mariano Ospina Rodríguez, quien fundó en 

1849, junto con José Eusebio Caro el partido conservador, director  del periódico: 

la civilización primer órgano de la colectividad, y posteriormente, presidente de la 

república en 1857106. Sobrino del general e ingeniero Pedro Nel Ospina, quien en 

la segunda década del siglo XX, era el  dueño de  las más modernas haciendas 

cafeteras y ganaderas del país, también presidente de la república en 1922107; e 

hijo de Tulio Ospina, reconocido hacendado antioqueño e impulsor en el país, de  

las primeras técnicas de modernización de cultivos cafeteros108.  

 

Ospina Pérez en la noche del  7 de mayo de 1946, luego de recibir del entonces 

presidente Lleras, la confirmación de su triunfo y el de su colectividad en las urnas 

electorales, según la retórica liberal:  
                                                
103LLEGO LA gloria conservadora. En  E. D. Bucaramanga: (7, mayo, 1946). Editorial. 
104. ELEGIDO MARIANO Ospina a la presidencia del país. En V. L. Bucaramanga: (8, mayo, 1946) 
P. 1 - 3. Para éste diario la votación fue: �por Ospina se dieron: 565.260 votos, por Turbay: 440. 
591 votos, por Gaitán: 358. 957 votos�. 
105TENEMOS PRESIDENTE conservador. En  E. D. Bucaramanga: (8, mayo, 1946). P. 1 
106 ECHEVERRI, Op. Cit., P. 18 
107 Ibid., P. 19. 
108 Ibid., P. 20. 
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Expresó su conformidad por el hecho, y manifestó que estaba vivamente 
complacido con la actitud de los mandatarios seccionales, que el próximo 
seria un gobierno de concertación nacional y que dentro de él estarían 
concentrados todos los partidos. Dio gracias a todos aquellos que en él 
creyeron y a los que no también, argumentando que el apoyo y la critica 
de su campaña lo pusieron donde ésta y desde donde luchará en pro de 
los  agricultores y el pueblo colombiano. 109  

 

El  resumen general destacado en el gesto conservador fue: �discurso corto, 

pausado y sencillo�, pues para ellos: �inició el periodo de la unión nacional, 

liderado por el hombre que más ha luchado en la historia por mejorar las 

condiciones del campo, de los agricultores y de la economía en general�110. 

 

Con presidente electo, la situación política del país tendió a  estabilizar los 

intereses de la colectividad conservadora y  ha aplacar los de los liberales; de la 

misma forma, la retórica  de la prensa (por un tiempo), dejó a un lado el gesto de 

destrucción partidista e inició  la presentación  de dichos intereses. El gesto liberal 

se centro en conjeturas sobre  los cambios que en  la rama administrativa 

propondría Ospina Pérez y el conservador, se centro en presentar la confirmación 

de dichos cambios, enfatizando un poco en las proyecciones que su candidato 

tenía frente a las entidades públicas que apoyaban el crecimiento económico del 

país. 

 

Al cambiar la temática central del gesto, variaron de la misma forma sus series 

discursivas, pero no el sentido final de las mismas; las voces se aplacaron, pero la 

desconfianza continuó, en el fondo, los liberales temían el no cumplimiento de la 

Unión Nacional, y los conservadores sospechaban que el orden público 

colapsaría.  Una muestra  de las conjeturas liberales publicadas en Vanguardia 

Liberal fue: 

 
                                                
109 PULIDO, Corresponsal. Ospina Pérez, primera declaración. En V. L. Bucaramanga: (8, mayo, 
1946). P. 1 � 8. 
110 NUESTRO PRESIDENTE. En E. D. Bucaramanga: (8, mayo, 1946). Editorial. 
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Nuestros círculos políticos siguen echando cartas sobre los posibles 
colaboradores del doctor Mariano Ospina Pérez, en el gobierno que se 
iniciará el 7 de agosto; al parecer los conservadores tratarán de llevar al 
doctor Turbay al cuerpo diplomático como embajador en Inglaterra o en 
Francia. Las carteras serían ofrecidas a Gaitán,  a Londoño,  a Luís 
Ignacio Andrade,  a Armando Solano,  a Silvio Villegas y Uribe Ulloa, 
otros de sus hermanos gozarán de consulados111 

 

Este artículo permite observar el interés del gesto liberal en el devenir político  de la 

nación; pues  en varias ocasiones se publicaron conjeturas sobre  la asignación  de 

los cargos públicos en donde Gabriel Turbay fue redimido de cualquier intención 

sobre alianzas partidistas y Jorge Eliécer Gaitán por su parte, siguió siendo 

deslegitimado de la ideología liberal, al derogársele intenciones que en Gabriel 

Turbay fueron negadas.   

 

Por su lado, el diario conservador en el seguimiento realizado al presidente electo,  

publicó noticias como: 

  
Hoy fue nombrado gerente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y 
Minero, el doctor Alberto Jaramillo Sánchez, ex gobernador y presente 
elemento del departamento de Antioquia, quien remplaza a Miguel López 
Pumarejo. Justo es reconocer la gran obra realizada por el doctor López 
Pumarejo durante su gerencia, encaminada al buen éxito de la institución 
y sobre todo,  a satisfacer las necesidades de los campesinos e 
industriales colombianos. Especialmente de los de escaso capital, que 
son los mejores clientes de la caja; el presidente electo lo despidió 
diciendo: él, logró el perfeccionamiento del crédito, hasta donde las 
circunstancias se lo permitieron, eliminando tantas trabas que hacían 
imposible al hombre del campo, al pequeño propietario, acudir a los 
servicios de la institución. De ahora en adelante vendrán más éxito y 
prosperidad por el trabajo de ésta institución112 

 

Se hace explícito con este artículo el interés  discursivo de los conservadores, 

frente  a la presentación pública de su jefe político; Mariano Ospina Pérez tendió a 

ser presentado durante este lapso de tiempo (mayo a agosto del 46) con un 

marcado interés de su relación con la Caja Agraria, pues como se había afirmado 

                                                
111 OSPINA PÉREZ y sus colaboradores. En V. L. Bucaramanga: (7, julio, 1946). P. 3. 
112 NUÑEZ, Corresponsal. Nuevo gerente de la caja agraria. En  E. D. Bucaramanga: (2, octubre, 
1946). P. 1 � 4. 
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anteriormente la importancia de ésta institución antes de que Ospina asumiera el 

cargo de presidente de la república,  fue el hecho de ser presentada como un canal 

entre las políticas  de fomento agrario (que Ospina aplicaría) y los destinatarios de 

las mismas.   
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3. MARIANO OSPINA PÉREZ SUS POLÍTICAS DE FOMENTO AGRARIO Y EL 

GESTO DEL PARTIDO LIBERAL EN TORNO A ESTAS 

 

El primer  capitulo, establece la retórica con la cuál se respaldó a Mariano Ospina 

Pérez como candidato a la presidencia de Colombia y el gesto bipartidista sumido 

desde su elección hasta el día de su posesionamiento en el cargo; la imagen que  

lo caracterizó fue construida por el interés que éste mostró en dinamizar la 

economía nacional y en especial, la productividad del sector rural, tomando como 

punto de partida a la Caja Agraria, institución por medio de la cuál se canalizarían  

sus políticas de fomento agrario. Hasta el momento, la imagen de dicha institución 

y la de Ospina Pérez (desde el mes de mayo) han sido trabajadas en la retórica de 

ambas colectividades  con categorías positivas, omitiendo la existencia de 

problemáticas económicas, desacuerdos ideológicos (entre los liberales y el 

presidente electo) etc. Este segundo capítulo, se ha estructurado con el fin de 

describir el gesto en el que se basaron las colectividades para reflejar su posición 

frente a  las principales políticas monetarias aplicadas por Ospina Pérez. 

Buscando establecer a la vez, la intervención  del discurso liberal - gaitanista  en la 

retórica pública de las colectividades y su interferencia con la  proyección 

discursiva (imagen) del primer mandatario. 

 

Al ausentarse de está retórica pública, el ¿porque? de la elección Mariano  Ospina 

Pérez, en una época en que las dotes oratorias  jugaron un  papel trascendental  y 

él era observado como mal orador por su tono de voz �bajo y apagado�113� ó,  el 

¿porqué? del énfasis de  la campaña presidencial en lo económico  y no en otra 

rama de la administración pública� Preguntas de vital importancia a la hora de 

entender el gesto de las colectividades en los dos primeros años de gobierno 
                                                
113 ECHEVERRI, Op. Cit., P. 40. Según el autor: �Sus copartidarios veían como un inconveniente, 
el hecho que él no se destacara en las discusiones parlamentarias ó en las largas oratorias con sus 
contendientes, por que bien sabían que simplemente no podía elevar su tono de voz� Desde muy 
niño en su finca, se había tragado una semilla de café pergamino que  le rasgo las cuerdas 
vocales�. 



 50

conservador.  

 

La fortaleza que el partido conservador tuvo para las elecciones presidenciales de 

1946, se basó en dos pautas fundamentales: primero: en el lanzamiento (tardío) de 

la candidatura única de su representante; pues como se esbozo en el primer 

capitulo, el partido liberal se desgasto durante diez meses en un gesto de 

deslegitimación en contra de Gaitán y de remembranzas históricas en contra del 

otro partido político. Los conservadores guardaron silencio y un mes antes de las 

elecciones dieron a conocer el nombre de su candidato; trabajando en este corto 

periodo una campaña electoral basada en un gesto público de proyecciones 

económicas, por medio del cuál hicieron un llamado a los miembros de su 

colectividad y a los diferentes grupos afectados por la crisis económica nacional.  
  
La segunda pauta que favoreció a los conservadores, para conseguir el triunfo en 

las elecciones de 1946, se basa en lo que representó Mariano Ospina Pérez como 

hombre. Un personaje que además de liderar las banderas de unión nacional 

(ideales en aquel momento de divisiones, conflictos y violencia ínterpartidista), 15 

años atrás había empezado a desarrollar importantes proyectos en pro de la 

agricultura nacional, lo que lo consolidaba más que con promesas con hechos 

tangible.  
 

Jaime Echeverri, amigo y biógrafo de Ospina Pérez, argumenta que:  
 

Sí se piensa en conjunto, basta para entender que no hay un colombiano 
que haya transformado las costumbres crediticias del país en la medida 
en que lo hizo Ospina. Como diputado de su departamento (Antioquia)  
sustentó y sacó adelante el proyecto de creación de la secretaria de 
agricultura (1923), luego fue autor del proyecto de creación del banco 
agrícola hipotecario (convertido en ley en 1924) institución establecida 
para impulsar el desarrollo de la agricultura, pionera en  créditos agrarios 
y fomento rural; al año siguiente, estructuró y amplio los �almacenes 
generales de depósitos� para que los cultivadores de café tuvieran una 
base segura a la hora de movilizar el grano. Y posteriormente (1930) 
como  gerente de la federación nacional cafetera, la consolidó como una 
institución de poder y decisión en la estructura económica del país114 

                                                
114 Ibid., P. 247 
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Según el autor, Ospina  Pérez antes de iniciar su carrera hacia la presidencia de la 

república, concluyó que: �el primer problema de la agricultura en Colombia era el 

crédito, la tierra superabundaba�115; razón por la cuál, decidió ampliar el objetivo 

del banco agrícola hipotecario y  junto a tres colegas (Julio Zuluaga, Antonio Salgar 

y Carlos Pérez), escribió, presentó y sustentó un proyecto de ley para crear la Caja 

Agraria; el cuál fue acogido en las sesiones del congreso (convertido en la Ley 52 

de 1931)  y  puesto en marcha, con el apoyo de la federación cafetera116. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, sobre el recorrido político que Ospina 

Pérez había realizado antes de presentar su nombre como candidato a la 

presidencia por la colectividad conservadora; se hacen evidentes las razones por 

las que el gesto público de su campaña, además de responder a la necesidad de 

unión nacional,  proyectó la imagen de un gobernante que daría soluciones a otra 

necesidad imperante: el fortalecimiento de políticas monetarias que cimentaran los 

intereses agrarios de la nación. 

 

Al observar la representación histórica de los años cuarenta en la economía 

nacional, éste período es destacado como �el umbral de una nueva visión acerca 

de la naturaleza, los objetivos y los alcances de las políticas monetarias� 117. Tales 

fueron los alcances de ésta nueva visión, que Mauricio Avella las plantea en las 

siguientes dimensiones: 

 
En dicho lapso de tiempo, se plantaron los cimientos de una nueva 
estructura financiera en sus distintas dimensiones: la material, con la 
diversificación de los entes en la intermediación institucional y la 
propagación de nuevos activos financieros; la ideológica, con el 
predominio de una concepción heterodoxa del papel del banco central y 
de las funciones de los bancos comerciales. Y, políticamente para 
intervenir en las áreas monetaria, crediticia y cambiaria, en función del 
desarrollo económico118 

                                                
115 Ibid., P. 219 
116 LONDOÑO, Carlos Mario. Economía agraria Colombiana. Madrid,  España : RIALP, S. A. 1965. 
P. 173. 
117 AVELLA, Op. Cit., P. 296. 
118 Ibid. P. 299. 
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Esquemas que se han  identificado en la retórica  y las decisiones de la 

colectividad conservadora. Quienes en el momento de elegir el candidato 

presidencial  para las elecciones de 1946, tuvieron en cuenta que además de 

encarnar la �imagen pública� necesitada, Ospina Pérez personificaba una serie de 

intereses individuales muy positivos119, a la hora de hacer efectivas las  políticas 

monetarias requeridas por su colectividad o por los seguidores de la misma, 

identificados estos últimos por Marco Palacios y Frank Safford como: 

 
 Poblaciones pintadas con los colores de la democracia rural, de la 
tenacidad y la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas� 
pequeños caficultores de occidente que han sido para los conservadores 
lo que fue el artesanado urbano para los liberales: base electoral y 
símbolo de vitalidad democrática.120 

 

Ahora bien, luego de identificar éste tipo de particularidades poco explicitas en el 

gesto partidista, tal vez por formar parte del diario vivir ó de grandes intereses en 

minorías poderosas; se iniciará, la reconstrucción de las estructuras temáticas que 

liberales y conservadores trabajaron en su gesto público desde la posesión de 

Mariano Ospina Pérez como primer mandatario de la nación, hasta el asesinato del 

líder liberal: Jorge Eliécer Gaitán.  

 

3.1 MARIANO OSPINA PÉREZ Y LAS POLÍTICAS DE FOMENTO AGRARIO 
 
3.1.1 Posesión de Mariano Ospina Pérez. En Santander, la prensa de las 

colectividades políticas, luego de haber protagonizado un gesto destructivo y 

deslegitimador durante el periodo de las campañas electorales; de haber pasado 

por una etapa divisoria en la cuál, los liberales mostraron una constante 

incertidumbre y los conservadores su reiterada seguridad frente al triunfo obtenido 

en las urnas el 5 de mayo; se inicia entonces,  un  nuevo protagonismo  del gesto 

bipartidista. 
                                                
119 Estos intereses tienen que ver directamente  con la  familia de  Ospina Pérez, que para el 
periodo era una de las más influyentes en la actividad cafetera de Antioquia.  
120SAFFORD, Op. Cit., P. 501 � 510. 
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El 7 de agosto de 1946, los integrantes de las colectividades políticas  escucharon 

de los labios del presidente electo, Mariano Ospina Pérez, las intenciones de lo 

que significó la teoría de  �unión nacional� en la campaña electoral 

conservadora121. Vanguardia Liberal entre su retórica de incertidumbre y 

expectativa, dio prioridad en la  �unión nacional� propuesta por el partido contrario, 

a la asignación de los puestos públicos, demostrándolo claramente en la 

publicación de éste día, donde argumenta  en su gesto:  

 
Esta tarde quedará integrado el gabinete ministerial del presidente, Doctor 
Mariano Ospina Pérez. En está forma corresponde cinco ministros al 
liberalismo, cinco al conservatismo, como lo había prometido  la unión 
nacional del doctor Ospina Pérez122  

 

Retórica que plantea: primero, una aceptación de la colectividad liberal hacia la  

decisión del presidente electo; como temática específica el gabinete ministerial del 

presidente  y tercero, la representación de unión nacional en cinco ministros al 

Liberalismo y cinco al conservatismo. En ninguna línea se refleja que el interés de 

la colectividad liberal por la �unión nacional� con sus históricos contendores, sea  

por la tranquilidad del pueblo colombiano123 ó por la efectividad de las políticas 

gubernamentales; unión nacional hasta el  7 de agosto era: división equitativa de 

los cargos administrativos del gobierno nacional.  

 

En la página de información política  del mismo día Vanguardia publicó: 

 
                                                
121 OSPINA Pérez, Mariano. Mensaje presidencial al Congreso de la República. Bogotá: Imprenta 
nacional. 20 de julio 1947. P. 6. Textualmente el presidente justificó ante el congreso de la 
república de la siguiente forma la unión nacional: �es una feliz síntesis de las aspiraciones 
nacionales en una democracia pacífica y ordenada como la nuestra; es un régimen basado en la 
colaboración de los ciudadanos más eminentes y preparados de los diferentes partidos, quienes 
han mantenido un clima de armonía indispensable utilizando sus mejores capacidades sin 
discriminaciones odiosas; es la  oportunidad dada a inteligencias selectas de todas las corrientes 
para servir al país en la esfera de sus conocimientos.� 
122CONSERVADORES CUMPLEN con la unión nacional. En V. L. Bucaramanga: (7, agosto, 1946). 
P. 1 - 4. 
123 BRAUN, Op. Cit., P. 45. Según el autor: �Se llamaba pueblo  a quienes estaban fuera del ámbito 
público� en esa amplia agrupación se distinguían, los campesinos y labriegos en el campo y los 
trabajadores obreros ó proletarios en las ciudades�. 
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 A las 3:00  de la tarde tomará posesión Mariano Ospina Pérez; los 
ministros que lo acompañaran en su mandato son: 
Gobierno, Manuel Barrera Parra (conservador); Relaciones exteriores, 
Francisco Umaña (liberal); Guerra, Luís Tamayo (liberal); Hacienda, 
Francisco Paula Pérez (conservador); Trabajo, Blas Herrera Anzoátegui 
(liberal); Economía, Antonio María Pradva (liberal); Minas y petróleos, Luís 
Buenahora (liberal); Educación, Mario Carvajal (conservador); Obras 
publicas,  Darío Botero  Izaza (conservador); Comunicaciones,  Vicente 
Dávila Tello (conservador). Gobernador de Santander, Samuel Arango 
Reyes. Una decisión que cumple con las promesas que el mandatario 
promulgo en su campaña electoral124 

 

Noticia  que  reafirma el interés manejado por la colectividad liberal, frente a la 

�unión nacional� prometida por Ospina Pérez. Éste último, cumplió para ellos, no 

por la proyección de sus políticas gubernamentales, sino por haber designado en 

los principales cargos públicos el mismo número de liberales y conservadores.     

 

El diario conservador por su parte, celebró el �día glorioso en el que  la 

colectividad recuperó el poder�125; con Mariano Ospina, llegaba �la democracia, 

tranquilidad y legitimidad� de un estado descontrolado por la administración de los 

últimos 16 años. Aunque su gesto público hasta la fecha, no se había centrado  en 

reiterar los errores que sus contendores cometieron en el pasado; la editorial del 7 

agosto, recopilo en breves líneas cada una de las  razones por la cuales �la mejor 

decisión para la nación había sido, el doctor Ospina Pérez�: 

 
� porque el derecho a la democracia se  había perdido casi por completo, 
con la falsificación de cedulas, con la intimidación del pueblo, la 
persistencia de promesas falsas y la  compra de   conciencias� El país 
olvidará  que es vivir con la constante intranquilidad de una vivienda 
insegura en un pueblo vándalo; la policía y el Estado serán uno solo desde 
hoy� Poco a poco este nuevo gobierno legitimará su poder con actos de 
civilidad que pondrán al partido  conservador en la cumbre  de una 
verdadera administración de la nación126 
 

Discurso que responde a las características del gesto de destrucción declarado 

históricamente por las colectividades. Esta editorial más que argumentar la 

                                                
124PRIEMEROS NOMBRAMIENTOS  oficiales. En V. L. Bucaramanga: (7, agosto, 1946). P. 4. 
125 HOY ES un día glorioso. En E. D.  Bucaramanga: (7, agosto, 1946) P. 1. 
126 DE NUEVO con las riendas del país. En E. D. Bucaramanga: (7, agosto, 1946). Editorial. 
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prosperidad que vendría con el gobierno Ospina Pérez, en la que se destaca  la 

relación policía � Estado y la  legitimación del poder con actos de civilidad127; 

propone esa conciencia histórica que los liberales abanderaron con la campaña de 

Gabriel Turbay (identificada en el primer capítulo). Esto demuestra que la 

estrategia de cada campaña presidencial tuvo lineamientos diferentes, pero en el 

fondo la ideología partidista de las colectividades se identificaba con los mismos 

preceptos128. Los conservadores casi libres de cualquier respuesta pública de los 

liberales (en un periodo de cambios en los cargos públicos, el silencio era 

conveniente) hicieron explicito su sentimiento de inconformidad con los últimos 16 

años de gobierno, planteando problemáticas como la intranquilidad e inseguridad 

omitidas  anteriormente.  

 

El despliegue del partido conservador por este  último gran acontecimiento, se 

prolongó hasta el día siguiente, cuando un corresponsal especial, desde Bogotá, 

redacto los detalles de la posesión de Mariano Ospina Pérez en el cargo, de los 

cuales es destacable la importancia dada al protocolo:  

 
Quince minutos antes de las tres, una comisión de parlamentarios 
nombrada por el doctor Jaime Jaramillo se trasladó a la residencia del 
doctor Mariano Ospina Pérez y lo invitó a tomar posesión del cargo. El 
primer mandatario fué escoltado por cuarenta motocicletas del ejército 
nacional hasta su llegada al palacio legislativo. Su esposa doña Berta 
Hernández de Ospina y sus hijos Mariano, Rodrigo y Fernando lo 
acompañaron todo el tiempo hasta el final de la alfombra roja en palacio, 
donde luego de estrechar un afectuoso abrazo, recibió oficialmente el cargo 
de primer mandatario de las manos del ilustre Lleras Camargo129. 
 

 Este párrafo plantea una parte importante de  la legitimación del presidente de la 

república frente a las colectividades políticas, las fuerzas públicas y el pueblo en 

general. El hecho de ser llevado desde su residencia familiar hasta el palacio 

                                                
127 El orden público para la colectividad conservadora durante todo el discurso analizado, ésta 
estrechamente ligado con la �civilidad� o buen comportamiento de la población y la efectividad de 
las acciones desarrolladas por la fuerza pública  a lo largo del territorio nacional.  
128 PEREA, Op. Cit., P. 72. �Mientras más nos parecemos más nos aborrecemos�. 
129NARANJO, Corresponsal. Mariano ospina Pérez se posesionó en el cargo. En E. D. 
Bucaramanga: (8, agosto, 1946). P. 1 � 4. 
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presidencial por distinguidos representantes de su partido político, de ser escoltado 

por la fuerza pública y recibido en alfombra roja por el mandatario saliente; 

establece no solo la aceptación de las mayorías electorales, sino también de la 

élite y las fuerzas armadas. El poder adquirido por Mariano Ospina Pérez es 

legitimado en los medios de comunicación  con una gran fotografía que lo muestra 

portando la banda presidencial, la cuál según el corresponsal, �fue recibida de las 

manos de Lleras Camargo�130, un representante de la colectividad contraria, 

denominado  por El Deber como: �ilustre�,  no por su buen obra en el cargo, sino 

por el hecho de ser él quien dio entrega la banda oficial del cargo y por hacerlo de 

buen gusto, sin reproches públicos y con el cumplimiento de cada una de las 

pautas protocolarias requeridas. 

 

Conocida la designación de los principales cargos públicos del país,  el último 

punto de interés de las colectividades en aquel  acontecimiento, fueron las pautas 

que Mariano Ospina Pérez daría en su discurso de posesión. Se destacará la 

versión de El Deber por ser un poco más completa, ya que ninguno de los 

periódicos santandereanos investigados publicó en detalle este hecho, son 

destacables los siguientes argumentos:  

 
El presidente Ospina dijo que el gobierno pondrá toda la influencia y la 
autoridad de que disponga para salvaguardar el derecho del más humilde 
de los ciudadanos, cualesquiera que sean las circunstancias que le toque 
afrontar. Manifestó su deseo de seguir una política de unidad nacional, 
alejada del sectarismo partidista y fundado en los postulados republicanos. 
Se propuso hacer un gobierno de unión nacional, no contaminado del 
espíritu de partido y con la colaboración de los hombres más capaces. Se 
hizo partidario de dar importancia a la cuestión social, pues según sus 
ideas, la tranquilidad de los pueblos depende de la solución acertada de la 
cuestión social, y en especial, el mejoramiento del nivel de vida de los 
colombianos. Defendió el intervencionismo de Estado, especialmente en el 
campo económico; consideró el problema agrícola como el máximo que 
contemplaba la economía nacional, pues según su idea, el progreso de los 
grandes pueblos del mundo ha marchado paralelamente con la riqueza del 
suelo, y la decadencia y empobrecimiento de éste ha sido índice de la 
desaparición de naciones antaño poderosas y prósperas. Consideró 
indispensable para la economía nacional, fortalecer la producción y 

                                                
130 Ibid. P. 4. 
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exportación del café, organizar la situación fiscal, solucionar los problemas 
de la educación, especialmente de la enseñanza primaria, y conservar el 
prestigio de las Fuerzas Armadas para la defensa del orden público�131 

 

Se deben destacar varias pautas ó temáticas principales de éste discurso, las 

cuales,  fueron lineamientos relevantes de gobernabilidad para Ospina Pérez, y 

formaron  la estructura principal (centro de interés) de los dos primeros años de 

gobierno.  

 

Según el orden dado en el discurso, la influencia de la autoridad en el territorio 

nacional sería  para el gobierno de Ospina Pérez una tarea de vital importancia,  

reafirmando dicho proyecto al plantear que conservaría el prestigio de las fuerzas 

armadas en la defensa del orden público. Por lo tanto, implícitamente se identifican 

dos tareas: primero, mantener el orden público y segundo, apoyar el fortalecimiento 

de la policía y el ejército en la nación. 

 

Conceptos  como  la hostilidad y el sectarismo partidista, serían para la unión 

nacional proyectada por Ospina Pérez, un problema del pasado; pues este hombre,  

dejaría a un lado su espíritu de partido y convocaría a trabajar en su gobierno a 

hombres capaces� Pauta, igualmente resaltada por Vanguardia  Liberal en el 

cubrimiento de la noticia, según ellos,  Ospina Pérez prometió que: �no llegaba al 

poder a servir a los intereses de un partido,  sino de toda la nación. Pues en su 

gobierno, participarían los hombres más respetables y capaces  de las diversas 

tendencias en que se divide la opinión pública�132. Restaba saber ¿qué 

capacidades buscaba Ospina Pérez en sus colaboradores y quienes las cumplían? 

 

Por último, la �cuestión social� destacada con amplitud en el artículo, sería según el 

enfoque dado por Ospina Pérez, el principal centro de interés para su gobierno y 

por ende, la pauta estructural de ésta investigación. Así, la tranquilidad del pueblo 

                                                
131 Ibid., P. 4. 
132 LA ENTREGA del poder. En V. L. Bucaramanga: (8, agosto, 1946). P. 5 � 8. 
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también dependía del mejoramiento de su nivel de vida,  promulgando para dicho 

fin: una intervención del Estado, en la estructura económica que ayudará a mejorar 

el problema agrícola que afectaba duramente la  economía nacional. Frente al 

tema,  Vanguardia  fue un poco  más explicita y publicó en detalle que significaba 

para el nuevo presidente hablar de: intervención del Estado en la economía, en 

palabras del mismo: 

 
El Estado contemporáneo es fundamentalmente intervencionista. Entre 
nosotros  se ha cerrado la etapa de discusión teórica y nuestra 
constitución  establece claramente la injerencia del Estado para regular 
muchas relaciones que antes se consideraban del dominio propio de la 
iniciativa privada� Vivimos en  un mundo en que el Estado obedece a 
fuerzas sociales de irresistible impulso, ha tenido que ampliar la esfera 
de sus dominios, muy principalmente en el campo económico.133 

 

Este argumento es el simbolismo legal mediante el cuál, acudiendo a la 

constitución Política el presidente reafirma la validez de sus objetivos134. Al plantear  

conceptos como: Estado contemporáneo ligados a: entre nosotros se ha cerrado; 

se proyecta la existencia de un pasado que atrás debe quedar y un porvenir que 

liderado por la colectividad conservadora, llevará la nación hacía el progreso.  

 

Jaime Echeverri, argumenta que el país deseado por Ospina Pérez era �un país 

agrario, en el cuál, mediante el crédito todos pudieran hacerse propietarios, 

cultivando intensivamente en pequeñas parcelas�135. Deseo que al ser asociado 

con las pautas del discurso (de posesión), plantea  interrogantes como: ¿el pueblo 

observado por Ospina Pérez era la población rural? ¿Ó, que parte de ésta?,  ¿él 

quiso mejorar el nivel de vida de los campesinos ó de los agricultores?, ¿la 

intervención del Estado en la economía propuesta por Ospina, fue la intervención 

                                                
133 Ibid., P. 8 
134 Desde este momento la retórica manejada frente a la imagen de Ospina Pérez se relaciona con 
la aplicabilidad de políticas agrarias, fundamentadas principalmente en la tenencia de la tierra. 
Absolón Machado argumenta que las últimas reformas de la  Constitución de 1886, frente al tema 
fueron: la Ley 200/36 y la Ley 100/44, expuestas en el primer capítulo.  MACHADO, Op. Cit., P 45 - 
88 
135 ECHEVERRI, Op. Cit., P. 248 
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del estado en las instituciones de crédito? 

 

El interés mostrado por Ospina Pérez en el �fortalecimiento de la producción  y 

exportación de Café�, es la respuesta a  gran parte de sus deseos económicos. Por 

lo tanto  y en aras de la claridad, es importante identificar que la población objetivo 

de dichos deseos que con el tiempo se convirtieron en políticas gubernamentales, 

fue la masa de agricultores y cultivadores (especialmente los dedicados al café)  

diferenciados entre sí principalmente, por la tenencia o no de tierras. De ningún 

modo  se observa el respaldo de otros grupos rurales como los infantes que con el 

tiempo pertenecerían a alguno de estos grupos, o las mujeres dedicadas a 

preparar desde muy temprano el alimento  que a diario consumía dicha población.  

 

En cuanto a la población urbana, el grupo  de interés de las políticas económicas 

gubernamentales es un poco más �exquisito�, además de los miembros activos de 

la política nacional,  se podría decir que fueron favorecidos en éste gobierno el 

grupo de  inversionistas e industriales enfocados en el fortalecimiento  de la 

economía nacional; pues como ya se había afirmado, Ospina Pérez  se interesó 

por fomentar  y aumentar la producción agraria, para estabilizar  las exportaciones 

de la nación y de ésta forma proporcionar divisas que a su vez, ayudaran a 

impulsar el desarrollo de la naciente industria nacional136. Carlos Mario Perea, 

plantea que desde 1945  el gobierno de Ospina Pérez,  �inicia una industrialización  

con participación creciente  de capital extranjero, expidiendo medidas de protección 

a la industria doméstica y promoviendo la creación de empresas como  la 

siderúrgica  de Paz del Río, de Ecopetrol y de Cooperativas estatales�137. 

 
                                                
136 ECHEVERRÍA, Op. Cit., P. 217. El autor propone que: �el café jugo un papel fundamental en la 
industrialización del país, por cuanto proporcionó divisas. Además,  luego de 1945  la nación 
empezó a salir del sub desarrollo, ya que  según la teoría económica nacional: �el crecimiento 
industrial ha sido mayor cuando el sector externo es poco dinámico y viceversa� y en éste 
momento  la economía mundial vivía los efectos dejados por la segunda guerra mundial.  
137 PEREA, Op. Cit., P. 64. Según el autor: �En 1930, la contribución de la agricultura al producto 
interno bruto fue del  71.3%, mientras en 1945 había descendido al 47%; al tiempo, la industria 
pasaba en esos mismos años de una contribución del 8.4%  a una del 13. 4%�.  
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Ahora bien, tras  cumplir con los actos protocolarios de la fuerza pública, las 

colectividades y la constitución nacional;  Mariano Ospina Pérez se posesionó  en 

el cargo,  rompiendo la costumbre tradicional  del saludo al  público, en su 

reemplazo inició diciendo:  

 
 Los discursos de esta índole han sido siempre una especie de vastos 
frescos literarios en que se hace sentir la abundancia de la retórica, yo he 
tratado de hacer algo sencillo, claro y concreto, quizá mi formación 
intelectual apta para las ecuaciones, me impulsa a ello, en materia de 
programas prefiero el lenguaje que podría llamar matemático, simple y 
exacto a las sonoras y relucientes cláusulas138 
 

Claridad y exactitud fueron los conceptos con los cuales el presidente electo se 

identificó no solo para hablar, sino también para tomar  las decisiones  de algún 

modo que lo acercaron hacía el cumplimiento de sus proyecciones económicas. 

 

3.1.2 Primeras políticas gubernamentales. Los cambios y las nuevas estrategias 

para administrar el Estado no dieron espera, pues era necesario darle su nueva 

identidad�139 La prensa nacional, conciente de esto, giró su atención hacia los 

movimientos de la colectividad conservadora, que a su vez, eran el vivo reflejo de 

las decisiones presidenciales. 

 

A pocos días de la posesión de Mariano Ospina Pérez en la presidencia de la 

República, Vanguardia Liberal siguió mostrando su marcado interés por  la 

adjudicación nacional  de  cargos públicos, en artículos como: 

 
En cumplimiento de la unión nacional, el gobierno nacional nombró para el 
departamento de Santander: Secretario de gobierno, Pedro Arenas 
(conservador); secretario de Hacienda, Álvaro Uribe Rueda (liberal); 
secretario de Obras Publicas, Carlos J. Olarte (liberal); Agricultura, Álvaro 
Uribe (conservador)140 

                                                
138EL  LLAMADO de Ospina. En E. D. Bucaramanga: (12, agosto, 1946) Editorial. 
139 PEREA, Op. Cit., P. 72. �El Estado no poseía identidad distinta a la que le otorgaba la 
agrupación partidaria en el poder�. 
140 ULTIMAS DESIGNACIONES de cargos públicos. En  V. L. Bucaramanga: (13, agosto, 1946). P. 
2 
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Destacando reiterativamente el cumplimiento   de la unión nacional, que en el gesto 

expresado por ellos, representó la división equitativa de los principales cargos 

públicos. Frente al tema, el diario El Deber, destacó algunos nombramientos, 

dejando a un lado la procedencia política de los elegidos, para reiterar las 

acertadas decisiones del nuevo gobierno  y sus buenas relaciones con las 

diferentes esferas nacionales: 
 

El nuevo gerente de la Caja Agraria, está de acuerdo con los objetivos que 
el doctor Ospina Pérez desea para el crecimiento de ésta  institución. 
Valentín Gonzáles, nombrado hace poco, describió para éste diario los 
acertados proyectos:  
Su objetivo  principal, la democracia del crédito. La cuál incluye, el estudio 
de seguros para las cosechas, fundación de granjas experimentales, de 
estaciones metereológicas y   contribuciones para mejorar la salud del 
campesino cultivador, optimizando así su laboriosidad; todo esto por medio 
de una efectiva  gremialización141 

 

Más que identificar un nuevo nombramiento, éste artículo le da gran importancia a  

las siguientes dimensiones: primero, a las buenas relaciones existentes entre 

Ospina  Pérez y el gerente de la principal institución  de fomento agrario; segundo, 

a lo acertados que son los objetivos del gobierno con dicha institución;  y por 

último, abre las puertas a un concepto que el gobierno Ospina Pérez manejó a lo 

largo de su mandato: democracia del crédito el cuál sería efectivo por medio del 

proceso de gremialización de la población rural.  Otras publicaciones que reiteran 

las mismas series discursivas, frente al nuevo gobierno nacional son: 
 

El Ministro de Economía Nacional don Antonio Maria Pradilla y el presidente de la 
sociedad de agricultores doctor Enrique Ancízar Sordo, completaron las ideas del 
doctor Ospina, al  aceptar que solo siguiendo las nuevas proyecciones propuestas 
por el mandatario, la economía nacional crecería con la aceleración necesitada142 
 
Desde el campo del adversario y sin  eufemismos convencionales hemos de 
reconocer el estilo elevado e hidalgo con que el presidente  de la república le ha 
propuesto a Alejandro Villalobos Serpa (el nuevo alcalde de Bucaramanga), 
políticas que  según éste último, bajarían las  tazas de desempleo en el 
departamento143 

                                                
141DEMOCRATIZACIÓN DEL crédito: nuevo objetivo de la Caja Agraria. En  E. D. Bucaramanga: 
(10, septiembre, 1946). P. 4. 
142 NARVAEZ, corresponsal. Apoyo de los ministerios al gobierno nacional. En E. D. Bucaramanga: 
(3, octubre 1946). P.  4. 
143 OSPINA PÉREZ expone su programa de política social. En V. L. Bucaramanga: (11, octubre, 
1946). P. 5 
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Estos dos artículos además  de reiterar  la aceptación del presidente de la 

República en los diferentes círculos del Estado; legitima sus proyecciones 

gubernamentales frente a los lectores, al manejar como gesto constante el acuerdo 

y la alianza de los dirigentes nacionales con Ospina Pérez. El último artículo, 

trabaja  además una retórica que sigue afirmando la estratégica conveniencia, por 

medio de la cuál, la prensa liberal en Santander, silenció por un tiempo (corto) su 

gesto de deslegitimación y destrucción de la colectividad contraria, con el fin de 

darle tiempo al gobierno nacional para terminar la adjudicación de los diferentes 

cargos públicos144. 

 

Ahora bien, luego de  identificar en el gesto de las colectividades los primeros 

cambios suscitados por la posesión de Mariano Ospina Pérez145. El paso a seguir, 

es identificar la forma como se reflejaron en los dos primeros años de gobierno,  las 

temáticas que el presidente impuso como prioritarias en su primer discurso como 

presidente.  Teniendo en cuenta que  el centro de interés de ésta investigación se 

estableció en torno   a lo que Ospina Pérez denominó: �la cuestión social�, en este 

tipo de retórica se mezclaran  y entrelazaran  los efectos de las otras dos temáticas 

(la influencia de la autoridad en la nación y el interés partidista  por la unión 

nacional).  

 

! Restricción de créditos bancarios El interés del gobierno Ospina Pérez por 

desarrollar una intervención directa del Estado en la economía nacional no dio 

espera; dos semanas después de su posesión en el cargo, él y sus asesores, 

convocaron a  una reunión de carácter urgente en palacio, a las más 

importantes personalidades del ámbito económico nacional, con el fin de  poner 

en práctica las primeras políticas de intervención. Vanguardia Liberal realizó un 

                                                
144 La estructura de éste argumento se basa en análisis global del periodo investigado, pues al 
observar todo el  gobierno de Ospina Pérez, se podría plantear que este tipo  �silencio� en el gesto 
de la prensa liberal, no se vuelve a presentar; por lo tanto al ser contextualizado se ha relacionado 
con los cambios administrativos típicos de un gobierno entrante. 
145 La retórica manejada en  este primer gesto sobre el posecionamiento del gobierno Ospina 
Pérez, se establece en el anexo F. 
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cubrimiento especial de dicha reunión y el 20 de agosto publicó la siguiente 

nota: 

 
Como estaba anunciado a las 10:15, minutos se reunieron en el palacio el 
presidente Ospina Pérez, los ministros de economía y hacienda, Antonio 
Pradva y Francisco Paula Pérez; respectivamente los doctores Esteban 
Jaramillo, Alfredo García Cadena, Carlos Villaveces, Alfonso López, Diego 
Mejía, Roberto Michelsen, Álvaro Díaz, Enrique Ancízar y otros,  con el 
objeto de estudiar la situación y problemas económicos del país. 
Después de un estudio muy detenido el primer mandatario dictó a las 3:00 
de la tarde un decreto por medio del cual se restringió el crédito bancario. 
El superintendente Bancario, Dr. Héctor José Vargas, también dictó una 
resolución de control de los créditos, argumentando que: los ciudadanos 
que hayan atentado contra la economía del pueblo y tengan fama como 
especuladores y acaparadores, no gozaran de nuevos préstamos. El 
gobierno nacional esta muy interesado en terminar con el acaparamiento y 
otros actos ilícitos que ponen en peligro la situación económica del país146  
 

Ésta noticia plantea que el objetivo de dicha reunión, era estudiar la situación del 

país, pero por el tiempo de su duración  (10:15 a. m. � 3:00 p. m.) se podría 

plantear que  Ospina Pérez informó y tal vez realizó acuerdos que le permitieran 

ese mismo día hacer pública su primera decisión oficial: La restricción de créditos 

(orden nacional decretada desde la presidencia) avalada y respaldada en una 

resolución  excedida por el súper intendente bancario147. 

 

La parte más llamativa del artículo, es la justificación pública que hace el 

superintendente,  frente al decreto presidencial; pues estas líneas, son pioneras en 

la descripción de la problemática agraria del período. ¿Quiénes eran los 

especuladores y acaparadores que atentaban contra la economía del pueblo?...  

Según el superintendente bancario, esta restricción de créditos fue decretada para 

terminar con los ilícitos  que dichos personajes cometían contra el país; esto quiere 

decir que a la hora de tomar la decisión de restringir los créditos bancarios tomó 

                                                
146CORRESPONSAL, especial. Decreto sobre restricción de crédito fue dictado. En  V. L. 
Bucaramanga: (20, agosto, 1946). P. 1 � 8. 
147 Ibíd.  El artículo no menciona ningún tipo de numeración legal de dicho decreto; pero plantea al 
final la orden presidencial de publicar la información en todos los diarios nacionales. La fecha y 
número del mismo se encontró  en: OSPINA, Op. Cit., P. 30. �Decreto de restricción de crédito, 
2421. 19 de agosto, 1946�. 
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más peso, el papel (negativo) de los especuladores y acaparadores, que las 

necesidades de los agricultores, industriales y la población en general. 

 

Esta medida a la vez, pone en entre dicho, la labor que en el momento desarrollaba 

la Caja Agraria148; púes sí bien, la imagen de Ospina Pérez como candidato a la 

presidencia de la República se vio respaldada por sus gestiones  frente a la 

creación de ésta institución destinada (según él) para �impulsar  y facilitar los 

créditos a  los agricultores nacionales�149. La posición del gobierno y el ataque 

público a los especuladores da píe para  establecer  que en ese momento los 

objetivos por los cuales fue fundada la Caja Agraria no se estaban cumpliendo y 

por lo tanto Mariano Ospina Pérez dio inició a la política intervencionista que 

reestructuraría dicha institución para el posterior cubrimiento del fomento agrario. 

 

La finalidad del Decreto (restricción de créditos) impulsado por el gobierno 

nacional, es presentada con más claridad, en  la nota que publicó el diario 

conservador al día siguiente, el cuál tituló así: Para estabilizar el medio circulante 

se decretó la contracción de créditos: 

 
 Se ha considerado por el gobierno nacional en armonía con funcionarios 
relacionados con distintas actividades económicas del país, la adopción de 
una serie de medidas tendientes a contener la inflación, a reajustar los 
precios de sus causes normales para evitar la especulación etc. En las 
deliberaciones cumplidas hasta ahora se concretó el pensamiento oficial de 
un decreto tendiente a estabilizar el medio circulante, por medio del cuál se 
tratará de cerrar el paso a nuevas emisiones de documentos de deuda 
pública, así como también el abuso del crédito con fines de especulación. Y 
se da por seguro que a este decreto seguirán otros que habrán de 
complementarlo, reafirmando la intervención del Estado en las actividades 
de orden económico para normalizarlas en un claro sentido de protección 
del público150 
 

Las series discursivas de ésta nota, poco se distancian de las expuestas por el 
                                                
148 Institución  identificada legalmente desde 1933, como: Caja de Crédito Agrario, Industrial y 
Minero. 
149 ECHEVERRI, Op. Cit., P. 223 
150PARA ESTABILIZAR el medio circulante se dictó la restricción de créditos. En E. D. 
Bucaramanga: (21, agosto 1946). P.  5 � 6. 
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diario liberal; El Deber, reafirma  el acuerdo entre el gobierno y los principales 

representantes de la economía nacional, esboza que dichas medidas  se tomaron 

para evitar la especulación y además argumenta que el objetivo principal de la 

restricción de créditos, sería: contener la inflación, cerrando el paso a nuevas 

emisiones de documentos de deuda pública; objetivo poco explicito en la 

información publicada por el diario Vanguardia Liberal; de lo que se podría 

establecer qué frente a está política gubernamental hubo más aceptación y claridad 

en parte del gesto publicado de los conservadores que de los liberales. 

 

La colectividad conservadora de manera abierta trabaja en su gesto la intención del 

gobierno Ospina Pérez por intervenir directamente  en la economía nacional; 

dejando como sensación que dicho proyecto tiene como interés principal la 

protección publica de los intereses nacionales151. De tal modo que antes de 

publicar éste artículo y a escasos días de la posesión en la presidencia, la 

colectividad anunció por la prensa santandereana la siguiente noticia: 

 
 El doctor Ospina Pérez,  en los próximos días se reunirá con los miembros 
de la sociedad nacional de agricultores, para intervenir en los problemas 
que afronta  actualmente el país, especialmente en la escasez de artículos 
de primera necesidad y en la manera de incrementar el desarrollo agrario152 

 

Una vez aplicada la restricción de créditos, los diarios departamentales continuaron 

mostrando un marcado interés por  las decisiones que tomadas  en la capital 

afectaban el desenvolvimiento económico de toda la población nacional. Al 
                                                
151 La justificación pública de ésta política �intervencionista� la da el gobernador del departamento,  
Dr. Samuel Arango Reyes al secretario de agricultura e industria Dr. Álvaro Ortiz Lozano, en una 
carta  publicada por Vanguardia Liberal la cuál dice: �Como usted sabe el país viene sufriendo por 
diversas causas  una deficiencia en su producción agrícola que al prolongarse traerá  graves 
consecuencias para el pueblo; por lo que, solicitamos su colaboración  con cada una de las 
proyecciones del gobierno nacional en lo referente al control de precios de productos agrícolas, 
legalización obligatoria del valor del jornal trabajado por los cultivadores, reestructuración del 
sistema crediticio, entre otras tantas� Confiamos gratamente que su contribución con ésta batalla 
por el mejoramiento de la producción agrícola será mucho más que positiva para la nación�. 
ARANGO, Reyes Samuel. Las políticas de intervención económica. En V. L. Bucaramanga: (19, 
octubre, 1946). P. 4. 
152 NARVAEZ, Corresponsal. Reunión entre los miembros de la sociedad de agricultores y el 
presidente. En E. D. Bucaramanga: (10, agosto, 1946). P. 1 
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parecer, Ospina Pérez consiguió con la restricción de créditos bancarios decretada 

a finales de agosto de 1946, un espacio que le permitió reestructurar los 

lineamientos de la institución (Caja Agraria) que para él �era la base de sus 

proyectos de fomento agrario�153; la siguiente publicación de Vanguardia afirmó: 

 
Se aumenta el capital de la Caja Agraria; el Consejo de Estado, inicio un 
estudio del importante contrato celebrado entre los Ministros de Economía y 
Hacienda, y la federación de cafeteros, según el cual, esta ultima suscribe 
dos millones de pesos en libranzas emitidas por el gobierno central, 
cantidad que será destinada íntegramente a aumentar en dos millones de 
pesos el capital con que opera para sus créditos la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero. Se espera que en el curso de la presente semana 
quede resuelto este asunto por parte del Concejo, lo que vendrá a 
beneficiar enormemente a las entidades y pequeñas empresas particulares 
que se sirvan de las operaciones de la citada institución para su operación. 
Por otra parte, en la ultima reunión de banqueros con el Presidente de la 
Republica, el Ministro de Hacienda manifestó que es propósito del gobierno 
incrementar el capital de la Caja de Crédito Agrario a una cantidad mínima 
de treinta millones de pesos,  con los cuales se creé  que podrá realizar una 
labor a todas las luces benéfica para la agricultura.  
En la actualidad el capital de la Caja, es de diez y ocho millones de pesos. 
El Ministro cree que el aumento proyectado puede hacerlo el gobierno 
dentro de las autorizaciones que esta investido154 

 

Esta noticia reitera el interés del gobierno nacional por impulsar el crecimiento de la 

Caja Agraria y darle bases a la institución para ampliar su cubrimiento nacional. 

Afirma también, que dicha institución seguía siendo �hija adoptiva� de la federación 

nacional de cafeteros, pues como es sabido fue gracias al apoyo económico de la 

federación que ésta institución paso a ser algo más que un papel155. Se puede 

establecer que en el gesto expresado por los liberales santandereanos, la atención 

prestada a los procesos de reglamentación y regulación interna de dicha institución 

no eran prioritarios, además que este medio de comunicación le dio más 

importancia a la inyección de dinero con la que el gobierno Ospina Pérez estimuló 

la institución, que a la política de restricción de créditos y sus problemáticas 

generales.     

                                                
153 EL GOBIERNO  nacional y la Caja Agraria. En V. L. Bucaramanga: (28, agosto, 1946). P. 4.   
154 PULIDO, Corresponsal. Vitalidad y respaldo para la Caja Agraria. En V. L. Bucaramanga: (29, 
agosto, 1946). P. 5  
155 LONDOÑO, Op. Cit., P. 175 
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El diario liberal señaló en primera plana: �No es fundado el temor sobre las 

restricciones de créditos�156, lo que afirma la existencia de una confusión 

generalizada por el decreto de restricción de créditos; la cuál trata de ser calmada 

por el gobierno nacional tras una notificación pública que Ospina Pérez dio al 

gobernador del departamento: 

 
Del presidente de la republica, septiembre 18, al gobernador de Santander. 
Como respuesta a las  preguntas y solicitudes recibidas de distintas 
regiones del país sobre la aplicación de las medidas dictadas por el 
gobierno en  relación al crédito bancario y como ratificación de las 
instrucciones y recomendaciones impartidas anteriormente por el Ministerio 
de Hacienda y la Superintendencia Bancaria consideró transcribir que: 
Las garantías consistentes en acciones o hipotecas pueden continuar sin 
alteración alguna con las únicas excepciones expresadas anteriormente 
(acaparamiento y especulación). 
El aumento de capital para las empresas que tiendan a mejorar la 
economía nacional y los créditos para estas, el giro ordinario del comercio, 
la financiación de cosechas, los prestamos agrícolas y ganaderos, los de 
construcción de  acuerdo con las leyes son renglones que seguiremos 
atendiendo en la forma ordinaria. Desautorizamos en consecuencia, toda 
campaña de alarmismo que carece de fundamento y cuyos fines no se nos 
alcanzan. 
Los préstamos que se conceden en adelante y que  se destinen a la 
agricultura, la ganadería, y la financiación de cosechas, no están sujetos a 
limitación alguna. Es pues evidente que el gobierno ha dejado amplio 
margen para el desarrollo económico, dentro de su propósito de orientar 
mejor algunas de las líneas del crédito bancario y de contener una inflación 
limitada con base en operaciones de simple especulación; suplico a usted 
hacer conocer en este departamento la presente comunicación, Mariano 
Ospina Pérez.157 

 

 Ésta  aclaración sobre las limitaciones y los alcances que tenía la política de 

restricción de créditos, desglosa un gesto positivo, tranquilizador y menos radical 

que el expresado en las primeras noticias que presentaron el tema. Ahora,  se 

puede argumentar que la balanza propuesta anteriormente entre especuladores y 

acaparadores contra los agricultores, industriales y población en general� No se 

debe representar de tal forma, pues el último grupo  estaría compuesto solo por la 

población general, el común, aquellos que  no representaban  directamente un 
                                                
156CRECE LA expectativa sobre la restricción de créditos. En  V. L. Bucaramanga: (20, septiembre, 
1946). P. 1 - 4 
157PRESIDENTE de al República. Carta de Mariano Ospina al gobernador. En  E. D. Bucaramanga: 
(20, septiembre, 1946) P. 1 � 8. 
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factor de crecimiento para la economía nacional.  

 

El panorama que establece dicha publicación, es la posición de un gobierno 

dispuesto a cumplir con sus expectativas frente a la economía nacional; un 

presidente que pese al cúmulo de confusiones públicas suscitadas por su primera 

estrategia en pro de una dinámica en la economía, no deja de apoyar en su gesto 

público a los representantes de los gremios que viene respaldando desde el día en 

que fue elegido158. La prensa por su parte, continúa enfatizando que  el respaldo al 

crédito agrario y la intervención del Estado en la economía  son los pilares con los 

cuales el nuevo presidente de la república da la cara a sus electores y 

contrincantes. 

 

Finalmente, en aras de la claridad y el cumplimiento de los objetivos propuestos 

para el desarrollo de la presente investigación queda claro que el diario El Deber, 

presentó en su gesto público una afinidad por la política de restricción de créditos, 

en la cuál hizo explícito un gesto detallado de los pormenores que giraron en torno  

a la misma; mientras que el gesto liberal tendió ha hacer explícitas las 

problemáticas y confusiones  creadas por la sociedad santandereana por éste 

decreto159. El gobierno nacional por su parte justificó frente al Congreso de la 

República dicha medida en julio del siguiente año así: 

 
Al lado del fenómeno comentado por la prensa, para tomar está medida 
operaron factores como el vertiginoso ascenso de los prestamos bancarios; 
al finalizar el primer semestre de 1946 la cartera bancaria ascendía a 392 
millones de pesos en relación con el 31 de enero del año anterior y el 67%  
de estos prestamos tenia otro destino diferente al fomento de la industria, 
ganadería o agricultura; este ultimo sector representaba solo un 5% de 
beneficio respecto a los prestamos otorgados por la Caja Agraria160. Pero 

                                                
158 MACHADO, Op. Cit., P. 90. �teniendo en cuenta que el tránsito hacía la producción capitalista 
por la vía terrateniente seguía siendo lento, el gobierno de Ospina Pérez siguió permitiendo la 
existencia de formas de trabajo precapitalistas al apoyar de forma equitativa el desarrollo agrario 
con el industrial�. 
159 Esta retórica se establece en el anexo G. 
160 OSPINA, Op. Cit., P. 30. El anexo H, establece la relación del destino de estos créditos que 
Ospina Pérez presentó al Congreso de la República en el informe de labores de su primer año de 
mandato. 
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hoy día mal puede hablarse de restricciones de créditos ya que las cifras 
estadísticas demuestran el aumento de éste en los últimos meses, con el 
precedente de estar orientado hacia la agricultura, pues el incremento del 
crédito agraria durante junio del 46 y mayo del 47 fue de un 62% respecto a 
las cifras asumidas al iniciar este gobierno.161 

 

3.1.3 Gobierno y fomento agrario La prensa departamental  mostró un gran 

interés por cubrir las noticias relacionadas con el fomento agrario impulsado por el 

gobierno nacional. Las series discursivas manejadas en la retórica liberal y 

conservadora, desglosan un panorama en el cuál marcha paralelamente la 

descripción  de la problemática  que afectaba  a los agricultores y el seguimiento a 

las políticas con las cuales, el gobierno Ospina Pérez intentaba solucionar las 

situaciones de mayor prioridad.  

 

El proceso de análisis e interpretación de los gestos manejados por las 

colectividades  en su retórica pública, sirve de base para plantear que luego de una 

observación general del primer periodo de éste gobierno (6 agosto 1946, hasta 9 

abril del 1948), se podría establecer que la prensa liberal en Santander, se destaca 

por plantear un gesto más detallado y explicito de la política de fomento agrario 

(general) impulsada por Ospina Pérez, teniendo en cuenta que para septiembre del 

1946, además de la página semanal de comercio, agricultura e industria, se abrió 

un nuevo espacio (diario) a la sección denominada: economía santandereana. La 

prensa representante del gesto conservador por su parte, no amplio sus secciones 

de información económica y además publicó notas menos extensas y detalladas. 

 

Durante éste periodo, las políticas de fomento agrario impulsadas por el gobierno 

Ospina Pérez establecieron ejes temáticos prioritarios en el gesto de las 

colectividades. La propiedad de la tierra, su productividad y la necesidad de 

colonización, fue un discurso que al pasar de los meses creció con gran intensidad 

hasta convertirse en uno de los principales objetivos impulsados por el gobierno 

                                                
161 Ibid. P. 32. Según el informe la cartera bancaria aumentó 87 millones entre junio del 1946 y 
mayo de 1947; el anexo I, establece las cifras de este aumento de la cartera bancaria. 
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departamental y nacional162; a su vez, el fomento agrícola que incluía el 

otorgamiento de  créditos, educación agraria  y aplicación de nuevas técnicas  que 

mejorarían la productividad de las tierras, pasaron a formar parte de las 

necesidades que serían cubiertas con más facilidad, sí agricultores y cultivadores 

empezaban a  formar parte del proceso de gremialización (con asociaciones, 

cooperativas o gremios) que según la retórica del gobierno �permitiría controlar la 

cobertura y efectividad de dichos programas�163.  

 

Es así como cada una de éstas temáticas, produjo un gesto individual que como se 

había mencionado con anterioridad, fue un poco más detallado y explicito en el 

diario santandereano de tendencia liberal  que en las publicaciones emitidas por la 

colectividad conservadora. 

 

! Abandono de tierras y colonización. La propiedad de la tierra, es un concepto 

de gran importancia para la población rural; como se había señalado con 

anterioridad, es la pauta principal que marca  la diferencia entre �agricultores y  

cultivadores�, pues al carecer estos últimos de tierra, debieron esforzase 

físicamente mucho más que los primeros, para obtener la misma  ganancia 

sobre un producto, dividiendo dicho ingreso con sus patronos, los dueños de la 

tierra164. Alfredo Pino Espinel, impulsor de un proyecto que regularía las 

relaciones entre patronos y aparceros, escribió el  siguiente artículo: 

 
 La idea es deducir de la realidad normas justas que rijan las relaciones 
entre patronos y aparceros,  restableciendo para su mutuo beneficio y el del 
país en general la armonía entre estos  dos elementos de producción. 
Debemos entender que las normas que rigen dichas relaciones entre 
patronos y aparceros no son ajustadas a la equidad y a los propósitos 

                                                
162 Estas tres temáticas (propiedad de la tierra, productividad y necesidad de colonización) están 
directamente relacionadas con las reformas agrarias de la Ley 200/36 y la Ley 100/ 44;  explicadas 
en el primer capitulo. 
163 OSPINA, Op. Cit., Pág. 20.  
164 MACHADO, Op. Cit., P. 89. Según la ley 100 de 1934: �el aparcero tiene derecho a cultivar  
determinado porcentaje de la parcela para productos de pan coger para su sostenimiento. Hasta 
sin dar participación alguna al dueño de la parcela a lo que corresponde a una décima parte del 
terreno dado en arrendamiento�. 
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comunes de construir y modelar una vida rural amplia y fecunda dentro de 
los  postulados de la democracia165 

 

Articulo de gran importancia, por representar una retórica poco encontrada, pues 

reconoce públicamente el concepto de desigualdad en la normatización legal de las 

relaciones entre la población rural. La profundidad que se le da a ésta temática al 

ser escasa y casi nula, se ha rescatado tras el armazón de ideas albergadas en 

algunas líneas. Un jefe de zona, hizo público para  la prensa su informe semestral 

de labores en el departamento, indicando: ��he iniciado un estudio pormenorizado 

de costos de producción, condiciones de vida de los aparceros  y modalidades 

inherentes al sistema de aparcería, tan comentado y discutido pero tan poco 

conocido en sus intimidades y tropiezos�166 . Lo que permite establecer que tal vez, 

no se había hecho gran cosa por estabilizar la equidad de las relaciones entre 

aparceros y patronos, pero  al ser un tema poco conocido, la mejor forma de iniciar 

algún proceso sería  conociendo la problemática,  por medio de un estudio (en el 

cuál se invertiría tiempo, dinero, personal� etc.) 

 

La  tenencia  o no de tierras, tuvo implicaciones legales a la hora de justificar 

políticas como la  colonización y el intervencionismo estatal. Vanguardia Liberal 

publicó en primera plana: �La propiedad de la tierra tiene funciones sociales que 

cumplir con relación a la economía, su  llamado a contener la despoblación de los 

campos y la creciente congestión de las ciudades es inmediato.�167  

 

Noticias como ésta  advertían implícitamente la llegada del intervencionismo que el 

Estado pondría en practica al no mejorar dicha situación; pues amparado 

                                                
165 PINO, Espinel. Alfredo. Sobre las tierras baldías y parcelaciones. En  V. L. Bucaramanga (16, 
noviembre, 1946). P. 4. 
166CORRESPONSAL, Especial. Labores del jefe de zona. En  E. D. Bucaramanga (17, Junio, 
1947).P. 3. 
167  PROPIEDAD DE la tierra: llamado para contener el abandono de los campos. En V. L. 
Bucaramanga. (11, agosto, 1946) P. 1 � 3.  
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legalmente en que: �la propiedad es una función social que implica obligaciones�168 

según las reformas constitucionales de 1936; Ospina Pérez  y su colectividad 

daban fé de la utilidad pública que debía tener la tierra en manos de quienes la 

hicieran producir bien169. La justificación de lo que el gobierno nacional llamó 

colonización, inicia su gesto público a finales de septiembre de 1946, con  un 

artículo de Rafael Flores (ingeniero agrónomo),  quien argumenta:   

 

 
Indudablemente uno de los medios más propicios para la defensa del 
hombre es la colonización; pues estudios realizados en el país apuntan a 
que en una tercera parte de la extensión total del territorio nacional vivimos 
diez millones de habitantes apretujados, desperdiciando el resto del espacio 
hasta el día en que no lleven gentes resueltas y decididas a destajar 
montañas y despojar ríos, y no les den facilidades comerciales, 
crediticias.170 

 

 

La colonización en el gesto de la prensa (de ambas colectividades), fue entendida 

como el proceso manual de destajar montañas y despojar ríos,  el cuál partió de la 

necesidad de ampliar la extensión de tierra habitable, representando para los 

liberales �el desarrollo de un proyecto académico�171 (que para el periodo eran muy 

pocos en está rama) y para los conservadores en El Deber, una medida netamente 

gubernamental172. 

 

El director de la Sociedad  Nacional de Agricultores, en aras de aclarar los 

alcances de éste proyecto, publicó en El Deber su concepto:  
                                                
168 MACHADO, Op. Cit., P. 88. Según el autor este precepto forma parte de la Ley 100 de 1944  y 
es un decreto tomado de  la Ley 200 de 1936, explicada en el primer capitulo. 
169 OSPINA, Op. Cit., P. 58. �La colonización de baldíos, la parcelación de tierras y el saneamiento 
de ellas para hacerlas laborales y que permitan a nuestras gentes resistir las inclemencias del 
trópico, son actividades que reclaman pronta realización�. 
170FLORES, Rafael. La colonización. En V. L. Bucaramanga (28, septiembre, 1946). P. 4. 
171 PINO, Alfredo. Gobierno y colonización: varios ingenieros agrónomos lideraran los procesos de 
colonización en el departamento. En  V. L. Bucaramanga: (7, noviembre, 1946). P. 4. Otro artículo 
que expone  el mismo gesto fue: AGRONOMOS Y campesinos: trabajando para ampliar al 
colonización de tierras aun no productivas. En  V. L. Bucaramanga: (13, febrero, 1947). P. 4. 
172NARVAEZ, Corresponsal. Gobierno nacional impulsa los procesos de colonización: serán 
respaldados legalmente los colonizadores. En E. D. Bucaramanga: (16, diciembre, 1947). P. 3. 
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La colonización no consiste solamente en tener una carretera que vaya 
hasta los lindes finales de la patria, ni en el endeble cimiento de las líneas 
aéreas que enlacen todos los territorios patrios con la capital de la 
república. Mientras no se internen trabajadores en las montañas  y no se 
libere toda esa tierra habitada por la maleza y no por nuestros necesitados 
campesinos, no habrá iniciado un proceso colonizador173   

 

Las series discursivas de éste articulo no se distancian de las propuestas explicitas 

por el ingeniero agrónomo, Rafael Flores; la colonización  seria entendida  como el 

trabajo desarrollado por algunos hombres, quienes manualmente liberarían 

territorios nacionales de la improductividad generada por el exceso de maleza. La 

renuencia  a hacer efectiva dicha política de colonización  se puede observar en 

una nota importante que Mario Olarte Pino y Alfredo Pino Espinal, directores de la 

página de orientación agraria de Vanguardia Liberal hacen al público: 

 
El miedo que actualmente tienen los dueños de la tierra a los sistemas de 
colonización  es debido a la ignorancia y la mala interpretación  que le 
hacen a la ley 100 de 1944; pues ésta ley, al igual que todas las que crean 
las oficinas tribunales de trabajo, son tan buenas que mejores no sirven, el 
problema es la desinformación generalizada174  

 
 

Entrando en el gesto público (de los conservadores) manejado frente a la 

colonización, la legitimidad de dicha política y a la vez, el llamado a la 

desinformación generalizada en que se encuentra la población colombiana frente al 

tema. Para el gobierno nacional, impulsar ésta política representó: �la ambición 

justa de contrarrestar el excesivo latifundio que en algunas regiones predomina con 

índices de productividad casi nulos�175, pues la propiedad de la tierra y su relación 

con el proceso de colonización estuvo ligada a la productividad económica de los 

terrenos, como lo argumenta Ospina Pérez: �grandes cantidades de tierra en 

manos de gente que dice no tener recursos para hacerlas productivas, esta es otra 

                                                
173 ANCIZAR, Enrique. Alcances de la Colonización. En E. D. Bucaramanga: (3, diciembre, 1946). 
Editorial. 
174PINO, Alfredo y OLARTE, Mario. La desinformación: Un mal que ataca el proceso de 
colonización en la nación. En  V. L.  7 de Febrero, 1947. Pág. 4 
175 Este argumento se apoya en la Ley 200/ 36 esbozada en el primer capitulo. DE la presidencia. 
Llamado al pueblo hacía la colonización. En  E. D. Bucaramanga: (8, marzo, 1947) Editorial. 
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de las razones por la cuales, la colonización es más que una necesidad�176 

 

La página de orientación agraria, siguió impulsando la importancia de la 

colonización con acotaciones en sus diferentes artículos como las siguientes: 

�Desafortunadamente nos hemos vuelto hombres de cafetería y murmuradores 

profesionales que no sentimos el ímpetu de la conquista de la selva y no sabemos 

apoyar el esfuerzo del puñado de verdaderos santandereanos�177 , �aun no hemos 

trazado un plan concienzudo de colonización, solo perdemos el tiempo, esperando 

estar peor�178; manejando por un tiempo, un gesto de llamado a agilizar las 

gestiones gubernamentales, frente al proyecto de colonización y a la vez, 

enfrentando la  desidia general de la población frente a una temática, que sería 

prioritaria según la retórica de Vanguardia Liberal. 
 

El artículo publicado por un ingeniero agrónomo, en el que da a conocer algunos 

resultados de un análisis general a la situación agraria del departamento, establece 

expresiones que relacionan sus intereses con la retórica general de la prensa  

conservadora, sobre el impulso la colonización, en  ideas como: 
 

Nosotros tenemos en zonas que debían ser eminentemente agrícolas, 
grandes extensiones de tierra de maravillosa calidad, que  perfectamente 
ociosas pertenecen a un número reducido de propietarios que no las 
explotan por desidia, por su falso concepto de incapacidad económica. Esto 
es lo que el gobierno considera un latifundio, no en el sentido de la palabra, 
sino en su relación con la economía, pues las grandes extensiones de tierra 
dedicadas por completo a la economía de la agricultura nunca serán mal 
vistas. Nuestro pequeño productor tiene generalmente, y tal vez con 
excepciones en pequeñas regiones del país, un suelo demasiado pequeño 
que escasamente le alcanza para vivir y cuyo producido viene a darle tras 
grandes esfuerzos una utilidad nominal; razón por la cuál todas estas 
gentes deben ser impulsadas a que abran por su cuenta nuevas tierras, 
descuajando montañas ya sea en baldíos de Estado o en terrenos 
inexplorados de particulares.179   

                                                
176 Ibíd. Es un artículo en el cuál el presidente de la república, intenta reiterativamente impulsar 
esta política como �un sistema para regular las formas de explotación de la tierra�. 
177ORTIZ, Álvaro. Campaña de producción agrícola. En V. L. Bucaramanga: (5, mayo, 1947). P. 5 
178ARANGO, Samuel. Necesitamos un plan estratégico de colonización. En V. L. Bucaramanga: 
(29, mayo, 1947). P. 4. 
179CASTRO Ingeniero agrónomo. Se necesita aumentar la colonización de terrenos baldíos. En V. 
L. Bucaramanga: (18, diciembre, 1947). P. 4. 
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La  retórica que maneja éste artículo ha sido elegida como muestra porque  hace 

explicitas varias  de las series discursivas asumidas como constante en el gesto 

que tendió a impulsar la colonización. Plantear la existencia de zonas agrícolas 

ociosas, e impulsar a los pequeños productores (denominados aquí, como 

cultivadores) a que abran por su cuenta nuevas tierras, es una forma más de 

establecer la aceptación hacia dicha política gubernamental (por parte de los 

liberales).  Este artículo establece también,  conceptos como el  latifundio, el cuál 

es categorizado  por los conservadores de manera positiva, sí la productividad de 

sus suelo es proporcional a la extensión de los mismos, abriendo de ésta forma 

una categoría negativa, a aquellos terrenos cuya productividad no sea proporcional  

a la extensión de  las tierras, clasificaciones que nos podrían sugerir que no solo 

los terrenos baldíos o selváticos  eran el centro de atención para la política que 

impulsaba la colonización , sino también aquellos territorios que según el gobierno 

no estaban siendo bien explotados. 

 

Entonces, respecto a la retórica planteada por los partidos políticos tradicionales; 

se podría establecer que está política de colonización tuvo un periodo de 

aceptación por parte de ambas colectividades, en el cuál el impulso y la efectividad 

de la misma se valoró desde dos perspectivas diferentes (liberales, 

académicamente y conservadores, gubernamentalmente), manteniendo un apoyo 

constante frente a la misma180. Con la intervención del discurso liberal gaitanista, 

esta perspectiva cambia tajantemente (explicada más adelante). 

 

! Gremialización rural. El interés por desarrollar políticas de �fomento agrario�  

que cubrieran las necesidades de la mayor parte de la población, empezó a 

estructurarse en torno  al llamado de  �cooperativización� o  �gremialización� que 

debía incluir a  agricultores y cultivadores por igual.  

 

                                                
180 El gesto total expresado frente a la temática de abandono de tierras y colonización se estableció 
en el anexo J. Ver al final. 
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 Frente a está temática se utilizan conceptos que desde la campaña presidencial 

de Ospina Pérez se tomaron como banderas prioritarias de la colectividad, siendo 

una de las más importantes, la idea de democratizar el campo; establecida 

principalmente en  el gesto del periódico El Deber cómo la posibilidad de reunir  la 

población agraria para tener conocimiento exacto de sus necesidades y poder 

desarrollar programas gubernamentales que les dieran  solución controlando, a la 

vez, el trabajo y la manipulación que diferentes sectores habían venido realizado 

con dicho pretexto181. El otro concepto de vital importancia trabajado  a la par con 

el interés de la gremialización, fue  la idea de impulsar el crédito para  estos 

sectores, pues según el gobierno a través de las cooperativas, las asociaciones y 

los gremios rurales, el crédito agrario llegaría a las manos de quienes lo 

necesitasen, dejando  de ser, el modo de enriquecimiento de los  especuladores182. 

 

Como se intentará argumentar más adelante, una de las principales problemáticas 

del sector agrario expresadas en la retórica de los diarios del departamento fue la 

influencia de los llamados especuladores en el desarrollo de la economía agraria. 

Ospina Pérez al escribir una carta de agradecimiento por �el buen comportamiento 

de la fuerza pública� el día de su posesión en la presidencia, en cortas líneas 

planteó: �Debemos ahora luchar en contra de la antidemocracia y la especulación, 

formadoras del binomio trágico  que soporta nuestra población rural�183. 

   

Las problemáticas agrícolas al ser asociadas con conceptos de antidemocracia y 

especulación, proponían la existencia de terceras personas beneficiadas con la 

manipulación y el  empobrecimiento de la población rural; de ésta forma ingresar a 

una asociación ó cooperativa  implicaba para los agricultores, según la retórica de 

la prensa (conservadora), protegerse  de aquellos males. El ingeniero agrónomo 

Hernán Alfonso Galvis, planteó que la virtud de las cooperativas  se basaba en su 

                                                
181LA DEMOCRATIZACIÓN del campo santandereano. En E. D. Bucaramanga: (13, diciembre, 
1946). P. 3. 
182OSPINA, Op. Cit., P. 44. 
183EL MENSAJE del presidente. En V. L. Bucaramanga: (30, agosto, 1946). P. 3. 
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funcionamiento democrático, argumentando  que allí �solo el esfuerzo  del hombre, 

su capacidad de trabajo y rendimiento es  lo que se toma en consideración, no su 

capital aportado�184; razonamiento que acerca la serie discursiva democracia a los 

intereses comunes de un grupo de  agricultores �que al no sentirse iguales se 

rehusaban a pertenecer a dichos gremios�185. 

  

La afirmación conceptual del gobierno nacional sobre el tema, se refleja en algunas 

líneas del primer deseo navideño que Ospina Pérez dio al país: �es preciso por lo 

tanto buscar la democratización de la economía nacional por medio del 

cooperativismo, para saber cuantos son y que necesitan nuestros agricultores; esto 

es lo que se propone hacer  el actual gobierno de unión nacional.�186 

 

El proyecto de incluir a los agricultores en el sistema de las diferentes cooperativas 

y asociaciones de la nación, fue impulsado en Santander por el Secretario de 

Agricultura quien informó: 

 
Interesado ahora el gobierno en el incremento de la producción agraria, 
está secretaría  y la sección de cooperativas del departamento se dirigen 
hoy a usted: el gobierno considera que las dificultades de los agricultores 
para producir a gran escala y la escasez de créditos sanos, son factores 
que relacionados con la intervención de intermediarios innecesarios han 
venido provocando un alza inmoderada en el costo de vida. Razones por 
las cuales nos permitimos insinuar a ustedes la creación de una cooperativa 
de producción  que incluya a los agricultores de ésta región, dando el 
primer paso para su libertad  y democratización económica187   

 

La retórica  de gremialización, trae inmersas justificaciones de carácter global  en la 

economía nacional, de forma tal qué el costo de vida se convierte en una 

problemática que se ve atacada desde todos los frentes de la retórica 
                                                
184 GALVIS, Hernán  Alfonso. Virtudes del cooperativismo. En V. L. Bucaramanga: (17, octubre, 
1947). P. 4. 
185 Ibid., Principalmente los adeptos a la ideología Liberal, como se argumentara más adelante 
cuando  se haga explicita la intervención de la violencia sectaria en este tipo de pociones 
discursivas.  
186 MENSAJE PRSIDENCIAL. En E. D. Bucaramanga: (24, diciembre, 1946). P. 1 - 3 
187 ORTIZ, Álvaro. Las cooperativas y agremiaciones: un respaldo más del gobierno nacional. En  
E. D. Bucaramanga: (6, noviembre, 1946). Editorial. 
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conservadora del departamento; la concepción del gobierno Ospina de intervenir 

en la economía del país, es la medida tomada frente a los costos que día a día 

subían de manera desmesurada para la población en los centros urbanos 

principalmente. En un intento por tomar decisiones que aplacaran el ánimo de la 

población en general, el gobierno reguló los precios de los productos de primera 

necesidad para la población188, decisión que debió trabajar desde dos frentes: 

primero,  inició una �negociación  abierta con la Sociedad Nacional de Agricultores 

para acordar el monto exacto que afectaría  a cada producto, con el fin de no 

suscitar resquemores que pararán la productividad del sector�189; ésta  posición 

conciliadora entre el gobierno y la Sociedad de  Agricultores  tenia como posible fin, 

no repetir en el sector agrario, la continua historia de �paros  y reclamaciones� 

abanderada por los sindicatos industriales en los centros urbanos.  El otro paso 

que dio el gobierno nacional  fue precisamente con éste sector (el de sindicatos), 

pues tenerlos a favor implicaba protegerse de posteriores  reclamaciones dadas 

por solidaridad con los agricultores o por iniciativa propia190.  

 

Debido a que todos los productores agrícolas no estaban asociados, ésta 

conciliación como muchas otras excluyó a algunos grupos, lo que ocasionó 

disgustos y querellas poco satisfactorias para ambos bandos191.  Por ésta razón se 

dio un llamado continuo: �para los agricultores interesados en colaborar 

mutuamente en la explotación de la tierra y el incremento de la producción, 

                                                
188 MACHADO, Op. Cit., P. 97 - 103. Según el autor: �Esta decisión fue tomada por que el país 
estaba abocado en una alza de precios agrícolas, por la imposibilidad de suplir con importaciones 
las deficiencias de la producción interna, mientras no se normalizara la oferta y la demanda de 
productos agrícolas en el mercado mundial�. 
189 NARVAEZ, corresponsal. Acuerdo entre el presidente y la sociedad de agricultores. En E. D. 
Bucaramanga: (6, septiembre, 1946). P.  1 � 3.  
190 BRAUN, Op. Cit., P. 217. El autor plantea que �el evidente fortalecimiento de la clase obrera, 
inicio reivindicaciones en éste sector, que se apartaron de sus intereses comunes acercándolos a 
otros sectores de la sociedad colombiana�.  
191ALGUNOS CULTIVADORES de cebolla en Santander: dejan podrir sus productos por los bajos  
precios del mismo. En  V. L. Bucaramanga: (17, diciembre, 1946). P. 4; Cerrada la carretera San 
Gil -  Guane: por cultivadores que rechazan el bajo pago de su jornal, los patronos se basan en el 
mal precio de los productos. En   V. L.  Bucaramanga: (12, enero, 1947). P. 1. 
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mediante la gremialización�192. 

 

La gremialización  también fue impulsada a la hora de promover beneficios como 

�importación directa de maquinaria, herramientas y semillas� que, según Alfredo 

Pino, director de una importante sección económica de Vanguardia Liberal: �dejaría 

sin trabajo a una gran masa de especuladores�193; este interés identificado en el 

continuo gesto de los conservadores, es una constante que dejó a un lado la 

retórica  de destrucción partidista, para  impulsar un cambio común en la economía 

nacional.   

 

La gremialización de los trabajadores agrarios paso a formar parte de una 

constante, incluida como temática de casi todas de noticias económicas, un artículo 

titulado: habrá planificación de la economía colombiana, argumenta  a los lectores 

�que la implantación  de los diversos tipos de cooperativas impulsadas por el 

gobierno, tiene  como finalidad principal: asociar el capital, la técnica y el trabajo; lo 

que convertiría  a éste sector en el núcleo principal de riqueza para el país�194, 

otorgándole al cooperativismo el poder de brindar un �porvenir fructífero� en caso 

de ser realizado, pues capital, técnica y trabajo son la esencia de la problemática 

general planteada en el discurso conservador.   

 

La gremialización, con el tiempo llegó a convertirse en el gesto de la prensa,  en un 

ideal que de ser alcanzado daría  �solo prosperidad al pueblo colombiano�195; dicha 

retórica se impuso en la presentación de noticias y artículos  trabajados tanto por 

liberales como por conservadores. 

  

                                                
192 PINO, Alfredo. Sobre el llamado a los trabajadores de la tierra. En V. L. Bucaramanga: (3, 
enero, 1947) P. 4. 
193PINO, Alfredo. Interesante labor desarrollada por al Sociedad de Agricultores. En  V. L. 
Bucaramanga: (23, febrero, 1947). P. 4 
194COOPERATIVAS EN función del fomento agrícola. En V. L. Bucaramanga: (17, julio, 1947). P. 4. 
195 NARVAEZ, Corresponsal. Las agremiaciones y los campesinos. En E. D. Bucaramanga: (23, 
septiembre, 1947). P. 3. 
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El énfasis en el tema de la gremialización, llegó a indagar la efectividad del trabajo 

desempeñado por varios miembros del gobierno local y de líderes rurales 

encargados de promover dicha política, pues según el gobierno �poco estaban 

haciendo por hacerla efectiva�. El Secretario de Agricultura en una editorial afirmó:  

 
Si los líderes rurales del departamento tuvieran conciencia de su misión 
trascendental en la vida del grupo que representan, si tuvieran el concepto 
profundo qué la innegable influencia que tienen en la gente debe ser 
aprovechada para beneficio de todos y no para su desorientación, entonces 
de muy distinta manera funcionarían hoy las cooperativas y asociaciones 
campesinas196  

 

El texto plantea, que definitivamente la gremialización de los agricultores (pasado 

un año de gobierno) no llenó las expectativas del gobierno nacional; puesto que 

hacer un llamado a los líderes rurales para que intervinieran  con más compromiso 

en el tema, significaba que las tareas desarrolladas hasta la fecha no satisfacían 

los logros esperados. Durante éste tiempo, casi todos los artículos que trataron el 

tema en la prensa departamental fueron firmados por gente vinculada directa o 

indirectamente al gobierno, reconocer en los medios de comunicación el poder que 

ejercían los líderes campesinos sobre sus grupos, era una forma de abrirle la 

puerta a otros locutores para trabajar sobre el mismo fin.  

 

El Deber publicó por el mismo periodo en primera plana: �vemos como los fuertes 

se unieron� en tanto que los débiles  permanecen aislados en su terco  y nocivo 

individualismo, siendo esclavos inocentes de otros gremios mejor organizados�197,  

expresiones que enmarcan el sentir de tendencias sociales presentadas como: 

�mayoría = fuerza� y �minoría = debilidad�, en  donde el agricultor debía elegir de 

que lado quería estar.   

 

En este periodo de reproches sobre las responsabilidades que unos no asumieron 
                                                
196 ORTIZ Álvaro. Sobre la efectividad de las políticas del gobierno nacional. En V. L. 
Bucaramanga: (3, diciembre, 1947). Editorial. 
197LA UNIÓN de los agricultores y sus objetivos. En  E. D. Bucaramanga: (28, diciembre, 1947). P. 
1 � 3. 
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a cabalidad y que otros ni siquiera aceptaron, según la prensa liberal los que peor 

librados salieron fueron los alcaldes municipales, pues en un llamado de atención 

público el gobernador les escribió: 
 

He venido clamando que se instale en la cabecera de cada municipio una 
sociedad de agricultores, pero los señores alcaldes han seguido sordos. A 
ellos les corresponde iniciar una labor tan sencilla como es la de reunir a un 
grupo de agricultores, ponerles adelante los estatutos que se remitieron 
hace tiempo y obrar� 
No es el asunto como el perfeccionamiento de la bomba atómica, ni eso va 
a beneficiar a los habitantes de Asia, francamente no entiendo como hay 
tanta apatía para las cosas que nos mejoran con plenitud como ésta.198  

 

Por esta carta  y su fecha de publicación, se podría establecer que la importancia 

dada a algunas políticas en el gesto de la prensa santandereana, no  fue 

directamente proporcional al desarrollo de su aplicación. Además, el llamado de 

atención que el gobernador del departamento expresó ante los alcaldes 

municipales, hizo explicita la negligencia de dichos funcionarios a la hora de prestar 

asesorías mínimas frente al tema; pedir la publicación obligatoria en los medios de 

comunicación escritos de dicho documento, es la expresión de un sentimiento de 

superioridad reafirmado en la frase: �no es el asunto como el perfeccionamiento de 

la bomba atómica� un simbolismo que deja  a la vista de los lectores la sencillez del 

trabajo no efectuado por los representantes municipales.    
 

En una entrevista publicada por Vanguardia Liberal, J. M. Salazar Álvarez relaciona 

la poca eficiencia de la política de gremialización impulsada por el gobierno 

nacional,  con   la falta de �educación  y orientación�  que se dio a los agricultores; 

según el entrevistado: 
 

La gremialización también es cuestión de educación, pues es necesario 
hacer entender al pueblo que deben agruparse con fé y sin recelo todos 
aquellos que quieran defenderse contra otros  más peligrosos; para así, 
poder  orientar colectivamente el remedio a las dificultades económicas y 
sociales  que sufre ésta población199   

                                                
198ORTIZ, Álvaro. Importante llamado de atención. En E. D. Bucaramanga: (15, enero, 1948). P. 3. 
Nota: publíquese en todos los  diarios departamentales. 
199SALAZAR, Álvarez. J. M. Por falta de orientación: no ha funcionado la gremialización. En V. L. 
Bucaramanga: (30, enero, 1947). P. 4. 
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Estas líneas abren las puertas a un gesto que intenta analizar, ¿porque? la 

gremialización no se hizo efectiva según las proyecciones del gobierno nacional. 

Plantea conceptos como la fé para  dar paso a la credibilidad y confianza que tal 

vez no se tenía en dicha política ó en las personas que la impulsaban (al 

argumentar sin recelos), y establece como idea central  la falta de educación como 

agravante de la total gremialización campesina. 

 

Otra publicación de Vanguardia Liberal, trabajada sobre los mismos ejes 

discursivos plantea: 

 
 �nos damos cuenta del cúmulo de oportunidades que flotan en todos y 
cada uno de esos villorrios, en esas faldas recostadas al sol mañanero o 
cobijadas por la cúpula de los más altos picachos, solo falta llegar a estos 
lugares organizar y educar a los pobladores en pro de los intereses de la 
economía nacional�200 

 

En donde los �intereses nacionales� se ven definidos hacia la misma línea 

discursiva al plantear conceptos como: �organizar� y �educar�, pues la relación 

directa de estos términos con la política de �gremialización�  es una pauta marcada 

en el discurso de la colectividad liberal (principalmente).  Se hace reiterativa la idea 

del �gran espacio� por abarcar. 

 

Finalmente, este gesto de gremialización se adhiere a una temática que el gobierno 

Ospina Pérez trabajó constantemente: el crédito agrario. Proyecto que a  través de 

éste gesto hizo manifiestas varias de las razones por las cuales al finalizar el 

primer periodo de dicho gobierno, el funcionamiento de las instituciones crediticias 

y en especial el de la Caja Agraria,  no era �el esperado por la población rural, ni 

por el gobierno nacional��201  retórica que cabe destacar fue trabajada con gran 

énfasis por los  columnistas del diario El Deber. 

 

                                                
200 CONTINUIDAD DEL fomento agrario. En V. L. Bucaramanga: (16, junio, 1947). P. 5. 
201CAJA AGRARIA y gobierno nacional. En E. D. Bucaramanga: (13, febrero, 1947). P. 3. 
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El crédito agrario  hace su aparición como temática desde el mismo día en que 

Mariano Ospina Pérez se posesionó en la presidencia de la república; pero es 

incluido en el interés gubernamental de la �gremialización� agrícola, solo hasta 

finales de 1946, periodo en el cuál dicha política tomo fuerza. En el editorial del 7 

de diciembre de 1946, el gobernador  del departamento condicionó la flexibilidad de 

los servicios de crédito agrario en las principales instituciones �prestamistas� del 

departamento, utilizando la siguiente retórica: 

 
Señores prestamistas, el crédito agrario debe ser orientado según las 
políticas del gobierno nacional, hacia la  defensa del pequeño propietario, 
enemigo íntimo de los especuladores; pero como es bien sabido, dicho 
control solo será posible  a través de las distintas asociaciones rurales� 
razón por la cuál, les sugerimos acatar los propósitos del gobierno y dar 
prioridad a estos gremios.202 

 

 Ésta sugerencia puede ser interpretada como un llamado para todos aquellos que 

necesitando flexibilidad a la hora de acceder a un crédito agrario aun no 

pertenecen a ninguna asociación o grupo corporativo; pues según la retórica del 

gobernador: �serían prioritarias las necesidades de los diferentes asociados que las 

de personas individuales�. Éste artículo también fundamenta la lucha continua del 

gobierno por dejar a un lado  a los especuladores y cubrir las necesidades de los 

agricultores y cultivadores mediante la Caja Agraria. 

 

Este apoyo oficial dado a los institutos de crédito para que otorgaran con facilidad 

crédito a las diferentes asociaciones de agricultores es respaldado por el 

intendente bancario, quien hizo pública su posición, estableciendo: �Si los decretos 

del gobierno  tienden a intensificar la agricultura, autorizó a todas las entidades 

para comenzar a facilitar dineros destinados a los integrantes de asociaciones 

legalmente constituidas�203. Decreto que sumado a la retórica estipulada con 

anterioridad por el gobernador del departamento, podría dar a entender, que las 
                                                
202 ARANGO, Samuel. La moneda  y el crédito. En E. D. Bucaramanga: (7, diciembre, 1946). 
Editorial. 
203 AMPLIACIÓN DEL crédito para los agricultores. En E. D. Bucaramanga: (13, enero, 1947). P. 1 
� 4. 
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facilidades de crédito argumentadas desde la campaña presidencial de Ospina 

Pérez, empezaron a tomar fuerza en el gesto de gremialización de forma paralela 

al aumento de socios y la legalización total de estos nuevos grupos. 

 

Con la intervención del gobernador y el súper intendente bancario, se hace 

explícita la voz oficial del gobierno nacional y su marcado interés por controlar los 

movimientos de la población agraria por medio de las asociaciones y cooperativas 

y por hacer efectivos algunos de los compromisos adquiridos con éste sector desde 

la campaña electoral. El gerente de la Caja Agraria, publicó en primera plana de 

Vanguardia Liberal, la siguiente sugerencia sobre la importancia del crédito que su 

institución otorgó a los agricultores de la región:  

 
 El crédito rural cobra cada día mayor importancia, si se tiene en cuenta que 
en torno de las actividades agrícolas y pecuarias seguirá girando por 
muchos años la economía colombiana, y que por lo tanto es menester 
proporcionarle al campo la más técnica y planeada financiación, logro al 
que no se llegará si no se dispone, esencialmente, de los recursos 
monetarios suficientes y de un conocimiento a fondo de lo que es y lo que 
representa para el país el crédito agropecuario, otorgado  con las más 
granes facilidades (a los productores del campo) por la entidad a la que 
represento la Caja Agraria, líder nacional en el conocimiento y manejo  de 
las necesidades agrarias204 

 
Al plantear el crecimiento del crédito agrícola como una necesidad paralela al 

desarrollo de la economía nacional, el gerente de la Caja Agraria hace explícita la 

vital importancia de aumentar éste tipo de transacciones en su entidad por ser  ésta 

líder nacional en el conocimiento y manejo de las necesidades del gremio. Retórica 

que además de impulsar ante los lectores, el interés por el crédito agrario, presenta 

una imagen institucional de la Caja Agraria llena de �fortaleza, conocimiento y 

seguridad� en las diferentes ramas económicas del sector rural. 

 

El  diario el Deber, en una editorial titulada: �Desarrollo agrícola del país�, plantea el 

liderazgo que según ellos, tenía la Caja Agraria frente a otras instituciones 

crediticias:  
                                                
204URGENTE AUMENTO del crédito rural. En V. L. Bucaramanga: (18, enero, 1947). P. 1 � 5. 
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Nos parece muy fecunda la forma como se ésta organizando, la Caja 
Agraria; pues pese a su  escaso capital  y a las miles de trabas absurdas ha 
podido cumplir su misión de ayudar a los campesinos. Pues queda claro, 
que a los trabajadores rurales no les interesa que los préstamos otorgados 
para su fomento sean baratos, lo más importante para ellos es que dicha 
ayuda llegue oportunamente  y solo la Caja Agraria ha sido conciente de 
éste hecho205  

 

 El artículo esboza la existencia de una problemática generalizada en los 

trabajadores del campo con respecto  al cubrimiento del crédito agrario impulsado 

por el gobierno nacional; es probable que las entidades crediticias sí les otorgaran 

préstamos para el fomento y desarrollo  de sus cultivos a los agricultores, pero al 

parecer, la demora con que era desembolsada la plata no hacía efectiva dicha 

posibilidad de mejoramiento. En otro artículo la queja de un agricultor, reafirma  la 

existencia de dicha problemática: �luego de llenar los requisitos, la peor parte, es 

que  pasan los días y cuando al fin llega el dinero, el tiempo de sembrar ya ha 

pasado ó peor aun las plagas se ha comido toda la cosecha, por eso no nos sirven 

esos créditos�206.  La imagen de la Caja Agraria según las declaraciones del su 

gerente, no se ve afectada por estas quejas, pues pese a su escaso capital207 y 

trabas absurdas  ésta institución sí desembolsaba los prestamos agrarios a tiempo, 

marcando su diferencia con cualquiera de las otras entidades.  

 

El tema del crédito agrario en el impulso de la gremialización de los trabajadores 

rurales, fue manejado con una retórica que constantemente dejó a la vista del 

lector varias de las problemáticas que no permitieron (al gobierno) utilizarlo como 

gancho para animar a la población agraria a formar parte de las diferentes 

agremiaciones.  

 

Las continuas quejas de la mala utilización que se hacia del crédito cuya finalidad 

era fomentar la productividad del campo, fue una constante en el gesto expresado 
                                                
205DESARROLLO AGRICOLA del país. En E. D. Bucaramanga: (11, mayo, 1947). Editorial. 
206 LA AGRICULTURA y la nueva orientación del crédito. En V. L. Bucaramanga: (30, marzo, 
1947). P. 5. 
207 Esta afirmación se podría validar con el interés que Ospina Pérez mostró en su primer informe 
al Congreso de la República, por inyectar más capital a la institución. OSPINA, Op. Cit., P. 32.  
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por gente común (alejada de la política), muestra de este hecho son las 

expresiones de  Luís Osorio, �vecino del Playón�, quien afirma que:  

 
Los prestamos fáciles y grandes no se les hacen sino a determinados 
patronos, los más fuertes y privilegiados, quienes prácticamente no los 
necesitan. Para los demás solicitantes como uno, se extreman las 
precauciones y los requisitos, las filas, el tiempo y finalmente  si la suerte lo 
acompaña le entregan  bien tarde una poquita de plata208 

 

Este planteamiento, además de reafirmar un gesto continúo sobre la problemática 

generada por el crédito agrario; establece el sentir de un grupo (los pequeños 

agricultores) por las preferencias que las diferentes instituciones de crédito,  

manejaban hacia una minoría más pudiente y por lo tanto menos necesitada. El 

presidente de la Sociedad de Agricultores, frente  al sentir de unos grupos rurales 

contra otros, expresó: �con la gremialización de todos los trabajadores del campo, 

muy pronto dejaría de ser cuestión de suerte recibir ayuda rápida y eficiente en 

materia de crédito agrario, pues cada asociado sería observado con los mismos 

ojos�209;  expresiones que reafirman la asociación directa que el gobierno nacional 

hacía entre el proceso de gremialización y la posibilidad de recibir crédito agrario.  

A la vez, las asociaciones y cooperativas  representaron simbólicamente una  

esperanza de igualdad en el trato, en los créditos y en las condiciones mismas de 

vida. 

Las primeras preferencias que el sistema crediticio tendría con los integrantes de 

asociaciones  y gremios agrícolas,  se hacen explícitas en  Río Negro y Socorro 

con los llamados núcleos agrícolas, explicados por el  presidente de la Sociedad de 

Agricultores así: 

 
Se han aprovechado  los núcleos de trabajadores para hacer efectiva  la 
modalidad de crédito personal por un sistema bautizado como núcleos 
agrícolas. Para éste fin se  contó con la colaboración  entusiasta de los 
gerentes de las Cajas de Crédito Agrario de las localidades. En la 

                                                
208OSORIO, Luís. Los créditos no llegan a su destino. En E. D. Bucaramanga: (12, noviembre, 
1947). P. 3. 
209NARVAEZ, Corresponsal. Agremiaciones rurales y fomento agrario. En E. D. Bucaramanga: (13, 
enero, 1948). P. 3. 
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actualidad se tienen establecidos cuatro núcleos agrícolas con un total de  
120 agricultores que disfrutan de crédito personalizado y asesorías  
técnicas que mejoraran la productividad de sus tierras.210 

 

Este tipo de noticias, también entraron a formar parte del gesto que impulsó la 

política de gremialización, pues su referente principal se centra en el identificar  

diferentes categorías positivas sobre el tema; los núcleos agrícolas fue otra forma 

más de nombrar las cooperativas, asociaciones y otros grupos que reunieran 

trabajadores rurales  bajo la misma teoría de gremialización (explicada en el primer 

capítulo). Teniendo en cuenta la relevancia  que el gesto de la prensa 

santandereana dio al crédito agrario y en especial al otorgado por la Caja Agraria; 

retomando a Absolón Machado se identificó que el destino general de los créditos 

durante el gobierno presidencial de Ospina Pérez fue: �un 0.53% para la ganadería, 

0.19 para el café, 0.27 para otros cultivos y un 0.08 para otras actividades�211; de lo 

que se puede concluir que gran parte de los créditos  fueron destinados a la 

agricultura  y que en relación con otros periodos presidenciales sí hubo un aumento 

hacía este sector en la administración Ospina Pérez.212 

 

Una de las últimas políticas gubernamentales puestas en práctica  durante éste 

periodo presidencial de Ospina Pérez, se dio con la Misión del Banco Internacional 

de la Reconstrucción y Fomento encabezada por Lauchlin Currie (cuyo fin principal 

fue elaborar un programa de fomento, para que el país entrará en el desarrollo de 

su economía)213. La cuál según el gesto de la prensa del departamento, permitió 

hacer la entrega de un diagnostico y  unas recomendaciones a los gobiernos 

locales sobre la realidad y el desarrollo de sus respectivas zonas.  Vanguardia 

Liberal, publicó un resumen general de las mismas, del  cuál se destacan las: 

 
                                                
210NECLEOS AGRARIOS y facilidades de crédito. En E. D. Bucaramanga: (27, septiembre, 1947). 
P. 4. 
211 MACHADO, Op. Cit., P. 107. �Estadísticas elaboradas con base en Banco de la República, 
Anales de Economía y Estadística, varios números�. 
212  En el anexo K, se establece la relación del número de préstamos otorgados por la Caja Agraria, 
en la administración de Ospina Pérez.  
213 MACHADO, Op. Cit., P. 114 
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Recomendaciones: 
Intensificación de los cultivos principales, en la siguiente forma: Aumento 
del número de agricultores y variedades de productos, fomento al uso de 
maquinaria sencilla, mejoramiento del sistema de transporte, educación 
generalizada para el pueblo, generalización y accesibilidad de las fuentes 
de crédito, establecimiento de nuevas agencias y sub agencias de la Caja 
Agraria�214 

 

 Si las recomendaciones generales para el departamento de Santander, se basaron 

en estas pautas, se podría establecer que la situación poco o nada había cambiado 

desde el inicio del mandato conservador; pues más que recomendaciones, estas 

líneas  plantean la existencia de grandes problemáticas agrarias sin solución 

alguna. Cada pauta es cómplice de un gesto  que tanto liberales como 

conservadores manejaron en una retórica que apartó lo mutuamente  destructivo 

de dichas  colectividades, para dar lugar a esbozos y clarificaciones de una 

realidad ajena al espacio desde donde se escribía la noticia, pero básica para 

entender los cambios y las convulsiones que afectaba la economía nacional. 
 

Ahora bien, respecto al concepto de gremialización rural se puede establecer que 

es una de las pautas que marcó la diferencia discursiva entre el Partido liberal y el 

conservador; pues mientras la retórica de los conservadores se dedicó a afianzar el 

acogimiento de ésta política por parte de los diferentes grupos de trabajadores 

rurales, con el fin de hacer más efectivo el cubrimiento de  la Caja Agraria como 

intermediaria entre las diferentes políticas de fomento (educación, técnica�) que el 

gobierno Ospina Pérez impulsó en el sector rural. La colectividad liberal, empezó a  

hacer explícito en su discurso la poca efectividad de la gremialización a causa del 

sectarismo político que inició su etapa de radicalización desde finales de 1947; 

razón por la cual el acceso a las otras políticas que otorgó el gobierno por medio de 

la Caja Agraria, se hizo cada vez más difícil para algunos grupos de ideología 

liberal215. 

 

                                                
214INFORME DE la Misión Currie, para Santander. En V. L. Bucaramanga: (22, diciembre, 1947). P. 
4 � 5. 
215 Esta retórica se estableció en el anexo L. Ver al final. 
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3.1.4 Problemática agraria La problemática agrícola como temática de interés y 

expresión del sentir de las colectividades frente a la economía nacional, inicia su 

retórica en Vanguardia Liberal  a pocos días de la posesión presidencial de Ospina 

Pérez. El diario en su página de comercio, agricultura e industria publicó una 

importante perspectiva sobre éste tema:  
 

 El problema agrícola  considerado por todos sus aspectos, es el máximo 
que contempla el país en el orden económico, puesto que sobre la 
agricultura descansa el andamiaje de nuestro progreso económico y lo más 
importante de nuestra estabilidad social y política. Debemos hacer nuestra 
(de todos), la necesidad de estudiar el suelo para su defensa y 
mejoramiento, para eliminar los sistemas primitivos de destrucción de 
bosques  con la repoblación forestal, el empleo de abonos químicos, 
orgánicos, etc.216 

 

Los planteamientos manejados, reiteran la importancia pública que se le quiso dar  

a la agricultura, proponerla como el andamiaje del  progreso económico y lo más 

importante de la estabilidad social y política; es una forma de reiterar  la aceptación 

hacia las proyecciones del gobierno nacional y además, de comprometerlo junto 

con los lectores a defender y mejorar la situación de este espacio. Respecto  a la 

retórica esbozada sobre las necesidades de la agricultura, estas se resumen en 

eliminar los  sistemas primitivos con que se manipulaban los bosques, los abonos, 

etc., esta necesidad  aparece de manera reiterada en la retórica de las 

colectividades, lo que permite estimar que en el periodo, pocos eran los 

agricultores que manejaban �técnica, estudio o  planeación� en sus terrenos. 
 

El  diario El Deber, publicó la frase con la que Ospina Pérez respondió a la 

pregunta sobre el compromiso de su gobierno con las necesidades de los 

agricultores, titulándola: El agro, prioridad del gobierno nacional: 
 

Para el doctor Ospina: el progreso de los grandes pueblos del mundo ha marchado 
paralelamente con la riqueza del suelo, la decadencia y empobrecimiento de éste ha 
sido índice de la desaparición de naciones antaño poderosas y prosperas. Es por 
esta razón, que su prioridad será el fomento agrícola de la nación.217  

                                                
216 PULIDO, Corresponsal. Importancia del sector rural. En V. L. Bucaramanga: (24, agosto, 1946). 
P. 5. 
217 EL AGRO: prioridad del gobierno nacional. En E. D. Bucaramanga: (6, septiembre, 1946). P. 1 � 
3. 



 90

De esta forma, la idea de que el gobierno nacional daría prioridad al fomento 

agrario fue adquiriendo fuerza en el gesto de las colectividades. Pero, mientras se 

hablaba y promulgaba la efectividad de dicha intención, las radiografías de la 

realidad  expresadas en cortas líneas, delineaban un contexto opuesto; una carta 

enviada por un líder gremial, don Tulio; publicada en la sección �horario � de 

Vanguardia afirma: 

 
Señores del gobierno: 
Cualquier plan que adopten y pongan en práctica para intensificar la 
producción agrícola del país, dará alivio a las clases sociales que viven de 
un sueldo jornal escaso. Pues el trabajador nuestro, el jornalero campesino 
colombiano, base y fundamento del rendimiento agrícola no  rinde como 
debiera porque le falta educación y técnica que lo saquen de la miserablesa 
en que vive a diario.218 

 

La carta de don Tulio publicada en Vanguardia, deja claro que el gesto público de 

fomento agrícola impulsado por el gobierno nacional cumplía las expectativas; los 

lectores y la gente que de alguna forma se vería afectada o beneficiada por éstas 

políticas esperaban, tal vez impacientes, algún cambio� cualquier cambio, una 

retórica que puede ser observado como el sinónimo del refrán: �hágalo bien, hágalo 

mal, pero hágalo ya�. Tiempo después  aparece un corto artículo con la misma 

tendencia de espera hacia un cambio así: �Es increíble  que a estas alturas del año 

casi todos nuestros campesinos ignoren que es preciso seleccionar las semillas, y 

que se deben rotar los cultivos� me pregunto ¿donde ésta la orientación de los 

agrónomos?�219. 

 

Don Tulio afirma la existencia de dos problemáticas: falta de educación y falta de 

técnica que influyen directamente sobre la clase social a la cuál pertenece el 

jornalero campesino, un hombre  identificado como: miserable y perteneciente al 

grupo de los que viven  de un sueldo jornal escaso.  Otra descripción  sobre la 

situación de la gente que habita en el campo es: �si existe una masa ignorante, 
                                                
218 TULIO, don. Carta de un agricultor. En V. L. Bucaramanga: (13, septiembre 1946). P. 3. 
219 IGNORANCIA Y falta de educación de la población rural. En V. L. Bucaramanga: (22, mayo, 
1947). P. 5. 
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burda y pésimamente manejada por caciques de vereda, esos son nuestros 

cultivadores��220, aquí se identifica la existencia de dos grupos de personas,  por 

un lado, unos cultivadores caracterizados como ignorantes y burdos  que a su vez,  

son manejados por otro grupo denominado como caciques, que vendrían siendo 

los dueños de la tierra. Las relaciones entre unos y otros, entre cultivadores y 

agricultores221, reflejan categorías negativas, al implicar conceptos de 

�subyugación, sometimiento, desigualdad e injusticia�. El jefe nacional de economía 

rural, don Álvaro Chaparro G. las describió así: �las normas que en la práctica rigen 

las relaciones entre patronos y aparceros no son ajustadas a la equidad y a los 

propósitos comunes de construir y modelar justicia�222. 

 

Otra publicación  que describe de algún modo el contexto de la vida rural del 

departamento, plantea que: �notoriamente casi todos nuestros cultivos agrícolas 

son deficientes, por ser rudimentarios en su producción y en su calidad�223 , 

trabajando de esta forma, las categorías que forman el concepto de sistemas 

primitivos en la agricultura nacional, al  afirma que por ser rudimentarios los cultivos 

agrícolas su producción y calidad son deficientes. El secretario de agricultura, 

Álvaro Ortiz Lozano, publicó un concepto sobre la problemática agraria del 

departamento, en el cuál afirma que: �Sin irrigación adecuada de nuestras tierras y 

sin buena racionalización de nuestra agricultura, no podemos esperar muchos 

avances�224. 

 

Este tipo de argumentos pueden ser interpretados como complementos de la serie 

discursiva denominada sistemas primitivos de la agricultura, pues ésta, al ser 

                                                
220 NARVAEZ, Corresponsal. Relaciones defectuosas entre los pobladores del campo. En E. D. 
Bucaramanga: (27, enero, 1947). P. 3. 
221 Conceptos manejados durante toda la investigación. Establecidos en el anexo M.  
222 RELACIONES RURALES: urgente reestructuración. En V. L. Bucaramanga: (16, noviembre, 
1946). P. 4. 
223CORRESPONSAL, Especial. Falta Técnica y desarrollo en nuestros cultivos. En V. L. 
Bucaramanga: (19, septiembre, 1946). P.  5. 
224 LA IRRIGACIÓN una problemática de carácter urgente. En V. L. Bucaramanga: (4, enero, 
1947). P. 5. 
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presentada a los lectores como una practica rudimentaria, y mal manipulada, 

incluye los malos sistemas de riego como representaciones del atraso técnico 

generalizado en los campos del departamento. Espacios que a su vez, están 

inmersos en un aislamiento  que  repercute en el atraso cultural de la población que 

allí habita, como se puede identificar en algunas líneas de una entrevista  publicada 

por Vanguardia: �son lugares donde no llega ni un periódico, ni una radio, donde no 

existe la noción de progreso porque la ignorancia es sinónimo de vida  y la pobreza 

es el pan de cada día�225. 

 

La retórica de los diarios plantea también la existencia de profundas grietas entre el 

espacio urbano y el rural. Existen lugares donde sí llegan periódicos, donde sí hay 

radios, espacios donde la ignorancia no es sinónimo de vida y la vida de los 

ignorantes es denigrada. Un artículo publicado en marzo de 1947, es titulado: �La 

gente urbana no entiende las aspiraciones propias del campesino�  el cuál afirma:  

 
Las aspiraciones de la ciudad con respecto al campesino  se reducen a que 
éste produzca mucho, bueno, bonito y barato para su propia comodidad; 
porque el hombre urbano, ve en el agricultor un abnegado y paciente 
productor de riqueza, una maquina ignorante� sin cuidarse que el 
agricultor también es un ser humano, con ambiciones de bienestar y 
mayores  oportunidades para sus hijos.226 

 

Un gesto que plantea el sentir de la población que habita en las ciudades, la 

denigración con la que el consumidor observa al productor; el reflejo de una 

realidad en la cuál las relaciones económicas presentan el interés por una balanza  

inclinada hacía el que paga  un producto bueno pero barato; a la vez trabaja, en la 

retórica la idea del desprendimiento existente sobre las necesidades de aquellos 

que por ser ignorantes no dejan de ser humanos. Otro articulo que fundamenta 

esta serie discursiva plantea: �pagar el  costo de nuestra desorientación colectiva, 

de nuestro desapego agrario, de la testadurez y resistencia  a creer en  el campo, 

                                                
225OLARTE, Pino. Mario. Nuestros Campos. En  V. L. Bucaramanga: (19, febrero, 1947). P. 3. 
226PINO, Alfredo. La gente urbana no entiende las aspiraciones  propias del campesino. En V. L. 
Bucaramanga: (18, marzo, 1947). P. 4. 
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ese será nuestro destino�227, referenciando de ésta forma un  colectivo que bien 

podría identificarse como población urbana, la cuál, en medio de su desorientación 

se ha desapegado y denigra la labor agrícola. 

 

La brecha entre el espacio urbano y el rural, identificada en el gesto de la prensa, 

presenta las dos caras de la mentalidad con que �unos y otros� valoraron  el 

espacio del contrario; el director de la Sociedad de Agricultores J. A. Jácome, en 

defensa de los integrantes de su gremio planteó:  

 
Puedo afirmar que los agricultores han adquirido mucha conciencia agraria, 
ellos plantean los antiguos problemas con criterio realista; ahora existe  en 
éste gremio la determinación  de conquistar las posiciones públicas a que 
tienen derecho,  se ha reaccionado con entereza  ante la situación inaudita 
de que  a un país de campesinos lo dominen políticos metropolitanos228  
 

Se puede establecer que es una manifestación en la cuál, no está incluida toda la 

población rural; como bien lo identifica el término  �agricultores�. El simbolismo de  

conquistar posiciones públicas dominadas por políticos metropolitanos, es 

referenciar esas querellas  denigratorias frente a la labor del otro. Se presenta una 

diferencia entre el gesto construido del espacio urbano por los agricultores, y el que 

representa el espacio rural; en el último, las maquinas ignorantes son los 

cultivadores, una  clase social miserable y denigrada, los agricultores como clase 

social no están completamente incluidos en dicha retórica229. Por el otro lado del 

gesto, los agricultores hacen manifiesto su rechazo por los administradores 

públicos y políticos metropolitanos que al ser observados como clase social, ellos  

representan la parte más alta de se espacio (urbano). 

 

Este tipo de caracterizaciones entre lo rural y lo urbano, presentaron  en el gesto 

de la prensa, categorías valorativas al enfrentar en un artículo, el discurso de José 
                                                
227DESORIENTACIÓNGENERAL por la situación del sector rural. En V. L. Bucaramanga: (20, abril, 
1947). P. 3. 
228 JÁCOME. J. A. Conciencia agraria. En V. L. Bucaramanga: (26, abril, 1947). P. 4. 
229 Cabe recordar que los cultivadores estarían representando una �clase social� menos favorecida 
que la de los agricultores.  
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Gutiérrez  Gómez (presidente de la Asociación Nacional de Industriales) y el de 

Calvajalino Jácome (director de la Sociedad Nacional de Agricultores), �altos� 

representantes  de cada espacio.  En la página de orientación agraria  en julio del 

1947, Vanguardia Liberal público: 

 
El doctor José Gutiérrez Gómez consignó los siguientes conceptos frente a 
la agricultura, Colombia es un país que por sus condiciones geográficas y 
climáticas no tiene capacidad agrícola para cimentar su prosperidad en el 
campo, el porvenir económico de la nación  dependedle desarrollo de la 
industria. A lo que el doctor Carvajalino Jácome respondió: Estas palabras 
implican un desconocimiento del papel que ha desempeñado  o que 
desempeña la agricultura como factor de primer orden en la economía 
nacional. 
 
De diez millones de habitantes que tiene el país , siete están o viven 
dedicados a la agricultura; tenemos una producción  agropecuaria anual de 
más de doscientos millones de pesos, siendo un hecho que ésta industria 
desempeña una función de primer orden en la economía nacional. Hay, un 
millón cincuenta y cuatro mil cuatrocientas ocho fincas rurales, en las que 
predomina  el tipo de mediana  y pequeña propiedad; hecho importantísimo 
que realiza por si solo  la equitativa distribución de la riqueza nacional230  

 

Ésta publicación, aclara de algún modo la aparición en la prensa de un gesto que 

intentó abrir una grieta más entre la población de la época. El interés implícito a la 

hora de mostrar la valoración que agricultores y citadinos tenían sobre  el modo de 

vida o las labores diarias del otro, es observado como  la necesidad de sobresalir 

más que� (el otro) en  la economía nacional; una de las razones  que llevo a los 

industriales (sombra directa de la expresión: población urbana) y agricultores a 

dicho enfrentamiento,  pudo haber sido la reacción al gesto público de fomento 

agrario mostrada por el gobierno nacional, pues a la hora que Ospina Pérez 

inclinara la balanza hacia uno de estos gremios, el otro se vería totalmente 

afectado. El Secretario de Agricultura e Industria, tal vez, en un intento por calmar 

las tenciones entre los agricultores e industriales de la nación, publicó un artículo  

titulado, �Unión entre los intereses de agricultores e industriales� afirmando que:  

 
                                                
230 GRAN ENFRENTAMIENTO: entre dos grandes  representantes de las agremiaciones 
nacionales. En V. L. Bucaramanga: (12, julio, 1947). P. 4. 
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Es un lugar común decir que los campesinos constituyen la mayor fuerza  
de la República tanto por sus efectivos humanos como por las virtudes que 
los magnifican, pero la prosperidad económica de los últimos años en 
Colombia también se debe al fortalecimiento de nuestra industria, así que el 
gobierno nacional  llevará de la mano al agro y la industria como los 
hermanos que son. 231 

 

Otro  de los tantos intereses que  se pueden interpretar en estas radiografías sobre 

la situación general de las problemática agrícola, es el sentir de presentar  un 

hecho evidente detectable con facilidad, notorio ó a la vista, como lo expresó  

Álvaro Ortiz (Secretario de Agricultura) en la prensa conservadora: �es muy fácil 

hablar sobre las necesidades de la agricultura, ellas están a la vista del más 

humilde labriego o del banquero más encumbrado�232, planteamiento que al ser 

desglosado toma como idea central  establecer que las necesidades de la 

agricultura  no solo están a la  vista de los labriegos y los trabajadores del campo,  

también son evidentes ante los ojos de los banqueros, otro grupo de 

representantes clásicos (para el trabajador del campo) de la población urbana. Una 

muestra de este sentir representado por los columnistas como un cotidiano notorio,  

es la reflexión que Don Augusto establece en una carta enviada al diario 

conservador:  

 
Los trabajadores del campo, estamos enteramente agradecidos con las 
páginas de este diario, por destacar continuamente nuestra honoraria 
laboriosidad;  una tarea que   pese a la gran masa de problemas y 
necesidades, no ha decaído gracias a la ayuda y colaboración  de todo el 
pueblo santandereano, que con el tiempo se ha mostrado más interesado 
en nuestras penurias233 

 

El redactor de la carta, incluye en las líneas de éste texto a dos grupos de 

personas, por un lado los trabajadores del campo y por el otro, el pueblo 

santandereano, definidos según su contexto como: �agricultores ó  cultivadores�  y  

�pobladores  urbanos�; en donde el primer grupo (al que él pertenece) pese al 
                                                
231ORTIZ, Álvaro. El fomento agrario y la economía nacional. En E. D. Bucaramanga: (7, agosto, 
1947). P. 3. 
232 ORTIZ, Álvaro. Se necesita más apoyo a la agricultura. En E. D. Bucaramanga: (5, enero, 
1947). P. 3. 
233AUGUSTO, don. Carta  de un agricultor. En  E. D. Bucaramanga: (22, diciembre 1947). P. 3. 
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enfrentamiento continuo de problemas  y necesidades se muestra victorioso en  el 

desarrollo de su economía interna, razón por la cuál, agradece la ayuda y 

colaboración del segundo grupo para llegar a tal fin. El escritor indica que la 

población santandereana se mostró muy interesada por las necesidades y 

problemáticas de los trabajadores del campo, lo que implícitamente permite 

concluir que durante el periodo anterior a éste, dicha población, no desconocía la 

existencia de estas circunstancias, pero sí se sentía ajena, mostrando desinterés y 

poca colaboración a la hora de brindar soluciones que cubrieran alguna 

problemática o necesidad del trabajador agrario. Entre Álvaro Ortiz y Don  Augusto,  

expresan la evidencia de las  problemáticas y necesidades del sector agrario en 

general, pues uno incluye la  labor y  el otro a la población. 

 

3.2 JORGE ELIÉCER GAITÁN Y SU RETÓRICA FRENTE A LAS POLÍTICAS 

AGRARIAS DE LOS CONSERVADORES 
 
3.2.1 El gesto liberal gaitanista El sentir de la retórica gaitanista, incluida 

abiertamente en la colectividad liberal, cambio gran parte de las expresiones que 

abanderaron el gesto partidista durante su enfrentamiento tradicional. Gaitán como 

líder de los liberales, conciente de �seguir siendo un disidente� para la mayoría de 

los suyos y un �antipatria� para sus oponentes políticos; enmarco en un gesto (que 

desde ese momento sería el de los liberales) de varios cambios para la realidad 

nacional. 

 

Se podría establecer que el tiempo transcurrido entre marzo del 1947 y abril del 

1948, fue la cumbre de lo que representó Jorge Eliécer Gaitán como líder de las 

masas en Colombia. Sus grandes marchas, discursos, escritos y alocuciones 

radiales, se hicieron palpables para toda la nación gracias a su nueva legitimidad 

en el partido liberal. La colectividad conservadora liderada por Ospina, recibió el 

ataque a los oligarcas, que Gaitán desde la cabeza del liberalismo se propuso librar 

para llegar a una mayoría contundente en las siguientes elecciones presidenciales. 
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Un gran cúmulo de investigadores (nacionales e internacionales) se ha interesado 

por relacionar los efectos de éste enfrentamiento sectario, con la oleada de 

violencia generada desde el asesinato de Gaitán en 1948, hasta mediados de los 

cincuenta. Aunque el tema se desvía de los parámetros de la presente 

investigación, teniendo en cuenta el objeto de estudio, cabe destacar la siguiente 

afirmación de Darío Acevedo: 

 
Los medios periodísticos, en particular,  se convirtieron en vehículos de 
pasiones, de odios, de venganzas, en centros de elaboración y difusión de 
una mentalidad que predispuso a la población para la violencia, la 
intolerancia y la exclusión con respecto al adversario234. 

 

Ahora bien, para entender el gesto del enfrentamiento directo generado por Gaitán  

respecto a las políticas económicas que aplicó la colectividad conservadora 

durante este año, es importante establecer algunas pautas del devenir de la 

economía nacional en el periodo. 

 

El gobierno Ospina Pérez, desde que obtuvo la victoria en las urnas en mayo de 

1946, manejó en los medios de comunicación escritos una retórica con la cuál  hizo 

explícito su interés por impulsar políticas de intervención económica que frenaran 

la inflación y por ente las alzas en  el costo de vida que afectaban a  la población 

Colombiana. A la vez, inició una serie de gestiones gubernamentales que 

evidencian el claro interés de la colectividad por proteger ciertos círculos de la 

economía nacional, en especial los relacionados con la producción cafetera, las 

exportaciones y  el fortalecimiento de  las industrias nacientes235. 

 

Se debe tener claro, que éste proteccionismo no fue un interés exclusivo del 

gobierno Ospina Pérez, pues sus raíces históricas son establecidas en la obra: El 

Poder político en Colombia, donde Fernando Guillém, sustenta argumentos como: 
                                                
234 ACEVEDO, Op. Cit., P. 65. 
235 DESDE LA presidencia de la República. En E. D. Bucaramanga: (1, junio, 1946). Editorial. 
Afirma que: �Según el gobierno Ospina, solamente con el fortalecimiento de estos tres núcleos, el 
país podría entrar en la economía mundial�. 
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Desde finales de la guerra de los mil días, hasta 1948, el proceso diseñado 
por Núñez, Rafael Reyes y acelerado bajo el gobierno de Pedro Nel 
Ospina, permitió la conversión de las elites terratenientes, en grupos 
equipados con los instrumentos de la modernidad industrial y financiera, 
conservando no obstante, la estructura de las lealtades y los canales de 
movilidad social tradicionales en su más íntima persistencia. Así liberales y 
conservadores continuaron desarrollando su pugna política y combate 
electoral como un rito litúrgico, mientras crecía la estructura de la industria 
protegida, súbitamente estimulada primero por los efectos de la crisis 
financiera mundial de 1929 y luego por las consecuencias de la segunda 
guerra mundial sobre el comercio exterior y la balanza de pagos.236 
 
 

La intención de las políticas económicas del gobierno Ospina Pérez  se hace más 

clara al  dilucidar lo propició que fue en tiempo y espacio intentar modernizar las 

costumbres económicas de la nación. Juan José Echevarría, en su obra, crisis e 

industrialización de los treinta; expone los cambios legislativos que en dicha 

materia se hicieron efectivos; se han elegido algunas de las leyes  más importantes 

aplicadas desde el día en que la colectividad conservadora obtuvo el triunfo en las 

urnas del 1946, para dar peso al gesto discursivo manejado en la prensa escrita de 

ambas colectividades. 

 

La intervención del Estado propuesta por el gobierno de Ospina Pérez, tomó fuerza 

con disposiciones legislativas como el control institucional, planteando: 

 
En abril de 1946, se crearon las juntas de control de los bienes 
básicos, que operarían en la capital de cada uno de los 
departamentos y deberían controlar los precios mediante la Oficina 
de Mercados y Precios. Posteriormente en julio de 1947, se le otorgó 
más poder a dicha oficina, para regular los precios de la ropa, los 
alimentos y la importación de bienes237 

 

En cuanto al control y cambio de precios: 

 
En agosto del 46, se creó una fuerza de policía especial en ciudades con 
más de 100 habitantes, cuya función fue  el control de precios; éstos 
podrían obligar a los comerciantes a vender sus inventarios. Los almacenes 

                                                
236 GUILLÉM Martínez, Fernando. El poder político en Colombia. Bogotá : Planeta S. A., 1996. P. 
428 
237 EHEVERRÍA, Op. Cit., P. 251. Según el autor, se impuesto por la  ley 128. 
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deberán tener lista de precios ó serán multados. Para enero de 1947, se 
autorizó al instituto nacional de abastecimientos para importar materias 
primas  escasas  y bienes esenciales; en abril se redefinieron las categorías 
de importación, excepto para los bienes esenciales suspendiendo la 
licencia para los otros productos, hasta agosto del mismo año238.  

 

El gesto expresado por la colectividad Liberal durante el periodo en que Gaitán 

asumió el liderazgo, mostró un creciente interés en las políticas de control de 

precios propuestas por el gobierno de Ospina Pérez. La retórica  utilizada respecto 

a las funciones de las oficinas de control de mercados y precios  se  presentó con 

creciente interés  hacia finales de 1947, periodo en que el enfrentamiento 

destructivo en la prensa escrita fue totalmente abierto239. 

 

Una muestra de éste tipo de gesto  se puede observar en la siguiente editorial de 

Vanguardia Liberal: 

 
El doctor Gaitán, afirmó en su última visita  a Manizales, propuestas 
elocuentes  sobre la dura intervención que el gobierno hace en nuestros 
mercados locales. En palabras explícitas dijo: Colombia padece una aguda 
crisis de autoridad  y no es menester del gobierno hacerse sentir sólo en el 
control de precios de nuestros mercados, donde un grupo es favorecido y 
otro, el pueblo, es el que asume con su miserable salario las consecuencias 
del costo de vida, es el verdadero afectado. Debemos sentirnos 
respaldados con igualdad como los colombianos que somos, dejando atrás 
esas costumbres oligárquicas que tratan de imponernos240 

 

Esta retórica plantea series discursivas de gran interés para establecer las 

                                                
238 Ibid., P. 256. Según el autor, �esta disposición se dio por el decreto 187, los bienes esenciales 
son: maquinaria agrícola, acero, cemento, materias primas para la industria, fertilizantes, productos 
alimenticios y medicamentos. Los principios de la licencias de importación expuestos en agosto 
fueron: �de acuerdo con la disponibilidad en el banco central, la moneda extranjera se asignara 
cada tres meses, el número de licencias de importación se determinara proporcionalmente al 
promedio de los últimos años, y al de ventas y producción de la firma.; de otra parte se asignara un 
cupo razonable a los nuevos importadores, fijándose multas para los importadores que no usen sus 
licencias en los años siguientes a estos cambios�. 
239 BRAUN, OP. Cit., P. 226. El autor argumenta que la posición intermedia de Gaitán entre el 
enfrentamiento liberal y conservador, se rompió en septiembre de 1946, cuando el líder liberal, 
lanzó un ataque apasionado y personal contra el presidente por una importación �ilegal� de gases 
lacrimógenos procedentes de Panamá   y transportados en aviones de la fuerza aérea de los 
Estados Unidos. 
240VISITA DE Gaitán a Manizales: gran recibimiento. En V. L. Bucaramanga: (6, octubre, 1947). P. 
1 � 3. 
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características del nuevo enfrentamiento entre las dos colectividades. El partido 

liberal continua enfrentando al gobierno conservador con categorías como la  

culpabilidad, en donde, antes de que Gaitán liderara la colectividad estás 

acusaciones se fundamentaban en hechos del pasado y ahora, con el 

acoplamiento del gesto gaitanista, todas las problemáticas giran en torno a la  

poca autoridad del gobierno nacional como ente administrativo de la nación; pues  

al afirmar que Ospina Pérez,  quiere hacerse sentir sólo con el control de precios, 

se intenta asegurar implícitamente que no hay autoridad en ningún otra rama del 

poder público. Además, se presenta una queja abierta sobre estas medidas: la 

desigualdad al querer beneficiar a un grupo: de oligarcas y afectar a otro, al 

pueblo colombiano con el llamado: trato desigual  de  la población. 

 

Otra manifestación trabajada con las mismas características, es la noticia 

presentada por el diario El Deber, en sus comentarios políticos: 

 
El doctor Gaitán se niega a valorar el empeño que nuestro presidente a 
puesto  en pro del mejoramiento del costo de vida que a todos  nos ha 
venido afectando. El  líder de los liberales asintió en la plaza pública de 
Tunja el día de ayer que: ni la actitud ni la forma del trabajo desarrollado 
con respecto a la economía nacional son dignos de justicia e igualdad. La 
policía que debería controlar los precios de los víveres en general, ataca las 
tiendas de los liberales, las cierran o saquean a su antojo� No hay 
igualdad en el trato y por lo tanto no podrá existir regulación económica241 
 

 Para ser una noticia publicada en un periódico conservador, tiende a mostrar el 

profesionalismo del escritor, pues acepta el empeño del  líder de su colectividad 

por mejorar la situación; pero, a la vez deja clara la idea que Gaitán planteó en la 

plaza pública de Tunja. Al ser desglosado el mensaje se entiende que la queja es 

establecida hacia la desigualdad que los órganos de control manejan con la 

población miembro de una u otra colectividad. Reiterando a la vez, los desmanes 

de la policía como fuerza pública contra los seguidores del partido liberal. 

                                                
241CORRESPONSAL, Especial. Gaitán se niega a aceptar éste buen gobierno conservador. En E. 
D. Bucaramanga: (11, enero, 1948). P. 3. Termina el artículo afirmando: �Las falsas afirmaciones 
de Gaitán sólo quieren desestabilizar la credibilidad del país en sus partidos políticos�. 
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Respecto al gesto manejado en temáticas relacionadas directamente con la 

producción agraria, la línea discursiva  del liberalismo fue denominada por los 

conservadores como �la barbarie verbal de Gaitán�242. El líder de los liberales 

atacó las entidades bancarias,  a los líderes gremiales y casi todo lo que en área 

representaba poder, agricultores, curas etc.243 Uno de sus discursos es la muestra 

tomada como representante de dicho gesto: 

 
El plan de violencia sistemática, ha abandonado las ciudades para 
internarse en nuestro campo; con todos los beneficios que el gobierno da a 
los oligarcas que los representan en nuestras tierras, no existe el concepto 
de crédito, beneficios o ayuda para nuestros cultivadores, los labriegos que 
sí sudan la tierra y comen de esta. Todo es un invento del gobierno 
nacional para proteger a las gentes que sin escrúpulos matan y sacan a 
mujeres, niños y ancianos de sus chozas con el fin de ampliar sus 
latifundios� Es inaudito apoyar políticas que convierten a nuestras 
instituciones en una sombra más de la oligarquía244 

 

La relación en el gesto escrito en la prensa, de la violencia con el resto de 

temáticas utilizadas en el discurso de las colectividades, es una  constante que 

desde el  7  de agosto (día del posecionamiento Ospina  Pérez en el poder) no 

abandonó los periódicos. El llamado por Gaitán, plan de violencia sistemática,  es 

un sinónimo de las quejas que inculparon durante los primeros dos años de 

gobierno a la colectividad conservadora, pues se estableció una relación directa 

entre los poderes que Ospina Pérez le otorgó a la Fuerza Pública, para controlar 

los precios y mercados de los municipios, con los atropellos soportados por los 

liberales  a lo largo de todo el país.  Gaitán afirmo un abandono del  campo  

debido a las represiones soportadas  y un interés cerrado de los latifundistas por 

aburrir  con malos tratos a los arrendatarios y pequeños propietarios para ampliar 

sus terrenos con el abandono forzado de otros. 
                                                
242LA BARBARIE verbal de Gaitán. En  E. D. Bucaramanga: (3, febrero, 1948). P. 1 � 6. 
243 En el anexo N, los principales argumentos y las series discursivas identificadas en el gesto 
liberal gaitanista. 
244CORRESPONSAL, Especial. Gaitán denuncia la violencia indiscriminada del sector rural. En V. 
L. Bucaramanga: (24, enero, 1948). P. 3. Otras fechas sobre el tema son: LIBERALES ATACADOS 
por sectarismo conservador: dice el doctor Gaitán. En V. L. Bucaramanga: (12, febrero 1948). P. 1 -
3; GRAN PRONUNCIAMIENTO de Gaitán en contra de la violencia que se soporta en nuestros 
campos. En  V. L. Bucaramanga: (25, marzo, 1948). P. 1 � 3. 
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Plantear la existencia de �instituciones  que respaldan la oligarquía�  es evidenciar 

que en efecto entidades como la Caja Agraria no cubría las expectativas de los 

trabajadores agrícolas; gesto que en varias ocasiones también fue manifestado 

por el gobierno conservador, con la diferencia que: para los conservadores los 

beneficiados con el crédito agrario fueron los especuladores y  para los liberales, 

los beneficiados eran los oligarcas latifundistas que manejaban la productividad de 

la tierra. La problemática existió, solo que al ser incluida en el enfrentamiento 

verbal de destrucción partidista, pierde su horizonte (mala utilización de los 

créditos otorgados por la entidad) pasando a ser una táctica más para atacar al 

oponente político. 

 

Otro de los puntos atacados o de importancia para el discurso liberal � gaitanista, 

fueron las referencias  hacia la gremialización de los campesinos. Temática, en la 

que una vez más se hace explícita la desigualdad del trato dado a los integrantes 

de una y otra colectividad. Una nota editorial así lo afirma: 

 
El gobierno nacional ha impulsado a nuestros trabajadores del campo para 
que se acerquen y formen parte de las asociaciones y gremios recién 
formados, con el ánimo de cubrir más las necesidades de esta población. 
Pero es evidente que nuestro pueblo liberal ha quedado por fuera de esta 
selección, ya que a nadie que desee la paz junto al doctor Gaitán, se le 
abrirán las puertas de estos gremios, por lo tanto nadie que lleve las 
banderas de nuestro partido recibirá créditos o auxilios para mejorar las 
condiciones de sus cultivos. Debemos levantarnos frente a estos atropellos 
el próximo 7 de febrero.245 

 

Los meses que antecedieron la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, fueron un periodo 

de encarnizado enfrentamiento verbal, donde los liberales se hicieron sentir con 

sus quejas fundamentadas en el trato desigual que sus seguidores recibían en 

todas las esferas nacionales. Y los conservadores por su parte, se centraron en 

recordar los antiguos orígenes que un día la colectividad liberal le otorgó a Gaitán; 

sin responder a las constantes quejas de los liberales, el gobierno de Ospina 

                                                
245CORRESPONSAL, Especial. Gaitán denuncia: no se pueden agremiar nuestros campesinos. En 
V. L. Bucaramanga: (1, febrero, 1948). P. 5. 
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Pérez reiteró  a Gaitán como: comunista, anarquista, bárbaro, incitador del caos�  

 

Se podría establecer que en la retórica manejada en los diarios santandereanos 

nunca se intentó establecer un gesto frentero de liberales y conservadores sobre 

las  problemáticas agrarias. Las quejas e irresponsabilidades expresadas contra 

los conservadores, no fueron respondidas más que con ataques de otra índole; el 

gesto conservador no fue una expresión que limpiara el buen nombre del gobierno 

nacional, al contrario, tendió a deslegitimar al líder liberal como miembro del 

devenir político  de la nación246, Gaitán para ellos y para los miembros 

tradicionales de su colectividad se salió de la estructura normal para sentirse parte 

de lo que él llamó el pueblo, la masa, la gente, que hasta la fecha sólo habían sido 

observados como el grupo de votantes y  no como la base del orden social del 

Estado (lo que para él representaban).247  

 

3.2.2  El ocaso de Gaitán como líder del liberalismo El poder que demostró 

Jorge Eliécer Gaitán con la marcha del silencio en febrero de 1948, fue una 

demostración contundente que atemorizó a los adeptos del �tradicionalismo 

político�248, acostumbrados por décadas a manejar a su antojo las riendas de la 

nación. Herbert braun afirma que: 

 
 En ese momento Gaitán poseía un poder inmenso; habría podido 
ordenarle a la multitud que rodeara todos los edificios públicos de la 
cuidad o incluso que atacara  al palacio presidencial a solo tres cuadras 

                                                
246 ANTIDEMOCRACIA Es la verdadera política que profesa Gaitán: sus segidores no podran 
desestabilizar la nación. En  E. D. Bucaramanga: (14, febrero, 1948). P. 3; PRÁCTICAS CONTRA 
la nación: en la turba gaitanista no existe respeto por el Estado. En  E. D. Bucaramanga: (22, 
marzo, 1948). P. 3. 
247 BRAUN, Op. Cit., P. 236. El autor afirma que: �Gaitán al ser advertido por el peligro de las 
pasiones políticas generadas en los últimos tiempos, citó al sociólogo Gustave Le Bon, asintiendo, 
la masa no es un núcleo inconciente e irresponsable de control. Yo soy el orden social�. Para 
Herbert Braun,  esta fue su más desconcertante aseveración, pues este día señalo su capacidad 
de mantener la paz al país político y al país nacional y de proferir al mismo tiempo amenazas de 
guerra.   
248 Denominados por Herbert Braun como �convivialistas� por �la llamada convivencia ó el reparto 
ordenado que los jefes de los partidos tradicionalmente beligerantes hicieron de la política 
nacional�. BRAUN, Op. Cit., P. 30.  
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de distancia. O tal vez, ordenar que permanecieran en la plaza hasta que 
el régimen conservador atendiera al llamado de paz, ni la policía ni el 
ejercito  hubieran podido hacer mayor cosa.249 

 
Pero la mayor fortaleza del líder liberal,  estuvo centrada en su respeto por la ley; 

con el poder de ocasionar una asonada, una rebelión o tal vez, hasta una 

revolución� dio la orden a esa multitud que en total silencio atendió cada una de 

sus palabras, de regresar a sus hogares. Ese fue el momento en el qué  los 

representantes de las ilustres familias Gómez, Ospina, Santos, Lleras o López, 

entre otras (pocas), reconocieron que Gaitán, no solo era el jefe de uno de los 

partidos políticos más importantes del país, era también, el jefe de un gran 

colectivo capaz de entregarle democráticamente la presidencia de la república250. 

Los acontecimientos de los días posteriores  a la �marcha del silencio�, permitieron 

formar  los últimos escalones hacía la cúspide del �sectarismo político� que hasta 

ese entonces, se había basado en un gesto histórico de destrucción verbal. 

 

El país estuvo abiertamente dividido por el liderazgo de dos hombres cuyas tensas 

relaciones personales impidieron cualquier acuerdo o negociación  entre las 

partes. En el mes de marzo,  Gaitán alegó la pasividad del gobierno nacional por 

evitar el proceso de conservatización de la policía y de las demás esferas de la 

administración pública, en un  intento por radicalizar la posición de su colectividad 

frente al Estado, convocó  a �adoptar a nivel nacional la llamada resistencia civil 

con la cuál, a través de ordenanzas se restringía la acción fiscal y  administrativa 

del gobierno�251. 

 

                                                
249 BRAUN, Op. Cit., P. 238. 
250 Ibid. P. 239. Según el autor: �Gaitán había hecho del pueblo lo que era y solo él podía 
controlarlo. No resulta sorprendente  que muchos recuerden esa noche como un momento 
revolucionario. Su discurso y el espectáculo en aquella ocasión  se rememoran no solamente por 
los más íntimos seguidores de Gaitán, sino por liberales y conservadores a la vez. Muchos de 
quienes creen que el asesinato de Gaitán fue ordenado por dirigentes conservadores y liberales 
están convencidos aún de que los convivialistas  tomaron su fatídica decisión a raíz de la 
manifestación.� 
251LLAMADO GENERAL a la resistencia civil: dice Gaitán desde la capital. En  V. L. Bucaramanga: 
(1, marzo, 1948). P. 5.  
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Ospina Pérez por su parte, encabezó en abril, la organización del evento más 

importante del año: �la IX Conferencia Americana�252. Acontecimiento al que 

fueron invitados varios de los más altos representantes de las colectividades 

políticas y, en el cuál se dejó a un lado al jefe del partido liberal, Jorge E. Gaitán 

(afirmado tal decisión, en su poca experiencia internacional)253,  quien  en reacción  

al agravio y con el apoyo del congreso hizo un llamado a los representantes que 

de su partido asistirían,  pidiéndoles el abandono de los cargos. El único que se 

rehusó a cumplir dicha petición fue duramente reprimido por orden directa del líder 

Liberal, sus copartidarios terminaron atacándolo �con huevos podridos en las 

calles de Bogotá�254. 

 

La  situación de orden público reflejaba a diario  el sectarismo con el que se 

manejó desde las altas esferas el devenir político del país. Las páginas principales 

de los diarios santandereanos mostraron reiteradamente noticias cuyo gesto 

sectario inculpaba a los oponentes políticos de los diferentes espacios de violencia 

que a diario incluían a los integrantes de ambas colectividades. Cabe destacar 

que Vanguardia Liberal presentó en proporción más queja, que las presentadas 

por el diario conservador. 

 

De ésta forma,  fue reiterativo encontrar en las páginas de la prensa noticias 

como: �la opresión de los godos mata al pueblo liberal�255, o �el vandalismo de los 

                                                
252FERNÁNDEZ, Héctor. Gaitán: cien años de su nacimiento. En V. L. Dominical. Bucaramanga: (5, 
abril, 1998). P. 5. �El propósito de la reunión  era el de adoptar la Carta Constitutiva  de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), para remplazar la vieja Unión Panamericana. 
Entre los distinguidos visitantes se encuentran el general George Marshall, héroe de la II guerra 
mundial y secretario del Estado norteamericano, junto con todos los secretarios de relaciones 
exteriores de las repúblicas americanas.�  
253LA CONFERENCIA Americana. En E. D. Bucaramanga: (2, abril, 1948). P. 1 � 3. 
254BRAUN, Op. Cit., P. 241. La victima de dicho ataque, fue el  Ministro de Relaciones 
Internacionales Domingo Esguerra. 
255CORRESPONSAL, Especial. La violencia nacional es auspiciada por los conservadores. En V. 
L. Bucaramanga: (11, marzo, 1948). P. 3. Otra muestra de noticias de ésta misma índole es: 
LIBERALES ATACADOS por bandoleros y la policía no hizo nada. En V. L. Bucaramanga: (2, abril, 
1948). P.1 � 3.  
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cachiporros contra el civismo de la nación�256... Una edición especial de 

Vanguardia Liberal  que rememoró los primeros 25 años de la muerte de Gaitán, 

titulada: Soy un pueblo, plantea como característica del último discurso público del 

líder Liberal, su rechazo tajante hacía la política de �sangre y fuego� practicada  

por los conservadores, durante ese periodo en el país: 

 
�Oración a los humildes. 
Compañeros de lucha: 
Discurría vuestra existencia de seres buenos, de gente honrada y sencilla 
sobre las mansas aguas hacía el destino de todo humano vivir, cuando un 
golpe aleve de hombres malos y crueles os arrojó hacia las playas del 
silencio y de la muerte. Verdad que los hombres de ánima helada os 
arrancaron de nuestro lado, de nuestros brazos, de nuestras luchas; pero 
solo consiguieron multiplicarse en lo íntimo de nuestra devoción, de 
nuestro recuerdo y de nuestro afecto. Verdad que vuestras pupilas ya no 
se encienden en luz de amor por vuestras madres, por vuestras novias o 
por vuestros hijos, hombres malos las apagaron. Verdad que vuestras 
gargantas no serán ya el alegre clarín para cantar cantos de la 
democracia que vuestras huestes cantan; hombres malos las silenciaron. 
Verdad que vuestros corazones no vibran más al ritmo de las emociones 
de los libros que las ideas liberales alientan; hombres malos las 
detuvieron. Verdad que vuestros brazos y vuestros músculos no 
modelarán ya sobre la tierra o en el taller el crecer del fruto y la riqueza de 
que la patria a menester; hombres malos lo impidieron. Todo esto es 
verdad, dolorosa verdad, angustiosa verdad que golpea con golpe de ola 
en la noche sobre nuestro corazón atribulado. Pero es verdad a medias: 
La tiniebla de vuestras pupilas se ha trocado en luz de estrella  conductora 
de vuestras gentes del pueblo. El silencio de vuestras gargantas es ahora 
grito de justicia en nuestras gargantas; el desaparecido ritmo de nuestros 
corazones es ahora indomable raudal de energía para nuestra fiera 
voluntad de lucha. Vuestros miembros inmovilizados son ahora 
centuplicadas fuerzas que nos empujan sin tolerar descansos y que no ha 
de superarse hasta devolver a la república el camino de la piedad,  del 
bien, de la fraternidad que los hombres de aleve entraña le han robado. 
Verdad compañeros de lucha; tronchadas vidas, buenas y humildes, que 
os lloramos, pero que vuestro decoro nos impide lloraros hacia fuera. Os 
lloramos hacia dentro, y en el río interior de nuestro llanto ahogaremos las 
dañadas plantas que envenenan el destino de la patria. Compañeros de 
lucha, solo ha muerto algo de vosotros, porque del fondo de vuestras 
tumbas sale para nosotros un mandato sagrado que juramos cumplir a 
cabalidad. Seremos superiores a la fuerza cruel  que habla su lenguaje de 
terror a través del iluminado acero letal. El dolor no nos detiene sino que 
nos empuja. Y algo profundo nos dice  que al destino debemos gratitud  
por habernos puesto a prueba, por habernos ofrecido la sabia lección  y la 
noble alegría de vencer obstáculos, de domeñar dolores, de mirar en lo 

                                                
256 LA NACIÓN: ataques frontales de liberales contra ella. En E. D. Bucaramanga: (4, abril, 1948). 
P. 5. Otra muestra de noticias de ésta misma índole es: ASESINADOS TRES conservadores a 
manos de vándalos liberales. En E. D. Bucaramanga: (7, abril, 1948). P. 4.  
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imposible  nada más que lo atrayente difícil. Vuestras sombras son ahora 
mejor luz de nuestra marcha. Compañeros de lucha; os habéis 
incorporado a la tierra� al pie de vuestra tumbas juramos vengarnos  
restableciendo con la victoria del pueblo los fueros de la paz  y de la 
justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente pero qué tremendamente 
vivos estáis entre nosotros.257 

 

Éste discurso, titulado con el tiempo �oración a los humildes�, forma parte del 

gesto construido por la colectividad liberal frente al sentimiento sectario que desde 

altas esferas se había impulsado (por las dos colectividades políticas), pero cuya 

radicalización en la población nacional se volvía incontenible. La retórica utilizada 

por Gaitán en el mismo, es una muestra clara de los significantes  que usaba para 

impulsar al pueblo hacía un cambio en las costumbres políticas que hasta la 

fecha, habían organizado el devenir de la nación; entre las características 

discursivas cuya influencia marcó el sectarismo político de finales de la década de 

los cuarenta en el país, se destaca la reiterada presentación del �nosotros contra 

ellos�258, identificado en Gaitán como: Nosotros los liberales: �seres buenos, 

honrados, sencillos, luz de amor de nuestras madres, novias e hijos, clarín de los 

cantos democráticos, dueños de los músculos que moldean la tierra o los talleres, 

productores de riqueza�� Contra ellos, los conservadores: �hombres traidores, 

malos, crueles, de anima helada, que  nos apagan, impiden y silencian, dañadas 

plantas que envenenan el  destino de la patria y usan el lenguaje iluminado del 

acero letal (las armas de fuego)� Se podría establecer que el �gesto de 

destrucción verbal� trabajado por las colectividades tradicionales y el impulsado 

por Gaitán hasta éste punto fue el mismo. Las deferencias impuestas por el líder 

liberal a dicho espacio se basan principalmente en la abolición de esa barrera que 

existía en Colombia entre �la vida privada y la vida pública�259  y el interés,  de 

presentarse como un hombre cuyo sentir era equitativo al sentir de sus 

seguidores, razón suficiente para que el pueblo proyectara sus aspiraciones en él; 
                                                
257SOY UN pueblo. En V. L. Dominical. Bucaramanga: (8, abril, 1973). P. 14. Discurso pronunciado 
en el cementerio de Manizales en 1948. 
258 VAN Dijk, Op. Cit., P. 16. Según el autor: �Con frecuencia las ideologías surgen de la lucha y del 
conflicto de un grupo: nos sitúan a nosotros contra ellos�. En el nexo O, se establece parte de ésta 
retórica. 
259 BRAUN, Op. Cit., P. 180 
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quien les devolvería la victoria, los fueros de paz y de justicia. 

 

En la noche del 8 de abril, el jefe de la colectividad liberal convocó a un gran 

número de espectadores en el recinto donde se desarrolló la audiencia del 

�Teniente Cortés�, pues para los capitalinos observar a Gaitán como litigante 

penalista �era un  motivo de orgullo�260. La prensa liberal rememoró en octubre del 

mismo año, las últimas palabras que su líder emitió en estos estrados judiciales, 

argumentando que la voz del caudillo no dejaría de brillar, como él lo había 

afirmado: �Cristo fue un hombre honrado y sin embargo murió sacrificado por el 

odio de sus perseguidores, sin que la muerte menguara el brillo  de su vida 

consagrada a la redención de los oprimidos�261.  

 

Éste simbolismo, es una muestra más que afirma la relación directa entre el 

imaginario religioso de las colectividades y el código de sangre identificado en los 

actos de  la población colombiana;  Carlos Mario Perea lo argumenta así: 

 
Los partidos políticos cada uno por su lado, no pudo dejar de reconocer 
en el adversario el agente conciente de una violencia que pretende 
arrasar sus reservas electorales y fundar sobre la sangre, su hegemonía 
política. La simbólica que encarna el código imaginario religioso es así 
prolongada y resignificada en el código imaginario de la sangre: el acto de 
eliminación física del contrincante pone en marcha el espectáculo del 
derramamiento de la sangre; y el cuadro de la sangre vertida confirma, en 
una sola imagen todo ese sentido que bulle en el enfrentamiento 
insuperable de los dos espíritus.262 

 

Las fuentes orales que han contribuido al desarrollo de varias investigaciones 

sobre Gaitán263, destacan el significado  que las calles de Bogotá tenían para el 

                                                
260 LA INVESTIGACIÓN del asesinato del doctor Jorge E. Gaitán. En V. L. Bucaramanga: (9, 
octubre, 1948). P. 5 � 7. 
261 Ibid. 
262 PEREA, Op. Cit., P. 136. 
263 Entre los más conocidos: ALAPE Arturo. El bogotazo: memorias del olvido. Bogotá : Planeta. 
1995; APRILE Giniset, Jacques. El impacto  del 9 de abril sobre el centro de Bogotá. Bogotá : 
Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. 1983; GAITÁN, Gloria. El 9de abril visto por los vencidos. En 
Credencial Historia, edición nº 96. Bogotá: (diciembre, 1997) P. 4 � 8; GAITÁN Jorge Eliécer. 
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líder, eran su segunda plaza pública. Por lo tanto,  hizo caso omiso a las voces de 

atentados, inseguridad y un sin número de alertas que  predijeron su asesinato; 

una de las respuestas más conocidas  fue la que le dio al Coronel Ricaurte: �Si me 

matan, aquí no queda ni una sola piedra�264. Se podría establecer que el raciocino 

de Gaitán  tuvo que haber estado en el limite de la conciencia ó de la total  

inconciencia, para que el líder luego de levantarse ante los más altos  

convivialistas y crear un simbolismo tan grande de sí mismo, se atreviera a andar 

por las calles de la capital con tanta propiedad, como lo afirman las versiones de 

quienes lo conocieron.  

El viernes  9 de abril, a la 1:05 p.m. Juan Roa Sierra cumplió el deseo de un 

colectivo, mató a  Gaitán. Y el pueblo colombiano cumplió el deseo de su líder lo 

vengó265.  

 

Ésta fecha será recordada en la historia del siglo XX en Colombia,  por 

representar �la  culminación de un proceso sectario  y el surgimiento de una nueva 

etapa hija de ese sectarismo político�266, como bien  lo plantea Arturo Alape en las 

conclusiones de su investigación  sobre los acontecimientos que giraron en torno 

al asesinato de éste  líder liberal. 

 

! Primeras consecuencias del nueve de abril Todo comenzó cuando el 

cuerpo de Jorge Eliécer Gaitán fue subido casi moribundo en el taxi que lo 

condujo al hospital central; sangrando y  empalidecido  los tres disparos que 

alcanzaron su cuerpo, hicieron evidente que poco viviría. Mientras la policía 

custodiaba al actor material del asesinato, la gente murmuraba cada vez más 

                                                                                                                                               
Antología de su pensamiento político y económico. Bogotá : Suramericana. 1980. Entre otros 
tantos. 
264 ALAPE, Arturo. El bogotazo: memorias del olvido. Bogotá : Planeta. 1995. Pág. 142 
265APRILE Giniset, Jacques, El impacto  del 9 de abril sobre el centro de Bogotá. Bogotá : Centro 
Cultural Jorge Eliécer Gaitán. 1983. P. 24.  Uno de los gritos más tradicionales de  Gaitán fue: �Sí 
avanzo, seguidme, si retrocedo matadme, sí muero� ¡Vengadme!. 
266 Ibid., P. 213. 
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alto: �mataron a Gaitán� mataron a Gaitán�267.  

  

En Bogotá  y en casi todo el país durante la tarde y la noche del 9 de abril, se  

desarrollo una de las más grandes asonadas de la historia nacional, las perdidas 

económicas superaron en muy poco número a las humanas, la etapa hija del 

sectarismo político que hasta esa fecha se había cultivado en el enfrentamiento 

verbal y escrito nació tras la profunda decepción de un líder más perdido� 

 

 Mientras el sentimiento sectario radicalizó a cada minuto las actitudes de una 

�muchedumbre  que confirmó la barbarie de la nación que se situaba  por fuera del 

dominio público de la convivencia�268, dentro de ésta y en palacio los jefes 

tradicionales se convirtieron en espectadores�  los conservadores protegidos por 

la guardia presidencial fueron una �galería� intocable y los liberales luego de 

escabullirse de la multitud en alguna esquina de la séptima tras observar una 

oleada de violencia,  muerte y destrucción  que hasta ese entonces había sido �el 

decir, del comportamiento rural269; llegaron a palacio para arreglar con Ospina 

Pérez los lineamientos con que en adelante se manejaría al país270.  

 

De la �multitud� y su comportamiento reposan cientos de registros en los archivos 

de medicina legal, en las denuncias penales por asesinato, robo ó desaparición 

que al ser desglosadas por diferentes investigadores, plantean en general la  

influencia que tuvo la radio, para hacer pública a nivel nacional la noticia del 

asesinato del caudillo liberal y de la situación que reflejada en la capital se debía 

                                                
267 BRAUN, Op. Cit., P. 253. 
268 Ibid., P. 285. 
269APRILE, Op. Cit., P. 123.  
270 ALAPE, Op. Cit., P. 233. Según el autor: �Luego de rehusarse a renunciar a la presidencia de la 
República para no mancillar su honor, el de su familia y el de su partido; Ospina Pérez le ofreció a 
la colectividad liberal  un gabinete bipartidista y un gobierno de unión nacional. Darío Echandía fue 
nombrado Ministro de Gobierno   y reconocido como el nuevo jefe de su colectividad, el Ministro de 
Justicia fue  Samuel Arango Reyes primer encargado de liderar la investigación del asesinato, y el 
primer militar que ingresó a la convivencia fue General Ocampo nombrado Ministro de Guerra�.  
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�repetir en todos los rincones de Colombia�271; se identifica también, a los centros 

de poder: bancos, iglesias, periódicos, emisoras, estaciones de policía� como 

puntos de interés a la hora de los ataques, pues para los saqueos los estancos y 

licoreras fueron los elegidos casi por unanimidad. 

 

 Al pasar la euforia y calmarse las llamas tal vez fue esa multitud, la más 

sorprendida por las primeras conclusiones oficiales de lo sucedido el viernes 

nueve de abril; Ospina Pérez en su primera alocución oficial dijo: 

 
Colombianos: 
Jamás una ciudad fue sometida como Bogotá a mas tremendo sacrificio, 
sus edificios, sus monumentos, sus ricas mansiones fueron objeto de la 
más vandálica  destrucción que redujo a escombros  obras de arte y 
belleza, orgullo de la cultura colombiana�Todo lo que habíamos 
construido con inmenso esfuerzo para presentarnos decorosamente ante 
las naciones amigas fue bárbaramente aniquilado. La historia nacional no 
conoce una página más vergonzosa de profanación y cobardía; creo yo 
que esos brotes de salvajismo no proceden del país. Extrañas, sí extrañas 
fueron esas manos  que se alzaron criminalmente� No fue el pueblo de 
Colombia, no fueron brazos patriotas los que prendieron fuego a los 
edificios históricos, a los almacenes, a los colegios, a los templos, a los 
hogares, a los modestos talleres; fue un espíritu ajeno a nosotros, 
estamos ante un movimiento de inspiración y prácticas comunistas.272  

 

Pese a la posición de doña Amparo Jaramillo de Gaitán, de no darle cristiana 

sepultura a su marido hasta que el presidente  renunciara a su  cargo273,  Ospina 

Pérez empezó a retomar las riendas políticas de la nación por medio de ordenes y 

disposiciones oficiales, pues tras haber concertado una  posición oficial con los 

convivialistas, tenia la legitimidad suficiente para controlar la nación y los 

pequeños brotes de rebeldía fueron ignorados casi por completo. Frente a la 

                                                
271 APRILE, Op. Cit., P. 187 
272CORRESPONSAL, Especial. El presidente redirige al pueblo. En V. L. Bucaramanga: (12, abril, 
1948). P. 1 -7. 
273 GAITÁN, Gloria. El 9 de abril  visto por los vencidos. En Credencial Historia, edición Nº 96. 
Bogotá: (diciembre, 1997). P. 7. �Darío Echandía  le propuso al presidente que sí la viuda de 
Gaitán no quería sacar a su marido de la casa, que no lo hiciera. Dijo: declare monumento nacional 
esa casa y ordene que lo entierre en la misma sala donde lo está velando; el nuevo jefe del 
liberalismo le había aconsejado al presidente conservador como solucionar el problema de la 
viuda. Según la  autora del articulo: �siguieron los mismos con las mismas�. 
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multitud y el pueblo catalogó los acontecimientos sucedidos después del asesinato 

del caudillo liberal, como �un movimiento de inspiración y prácticas comunistas�, 

no realizado por �los brazos patriotas  colombianos�� pues al parecer el hecho de 

negar  cualquier  altruismo  de estos actos o aceptar el vinculo de los mismos con 

las �practicas políticas nacionales�, era reconocer que la población urbana había 

perdido su civismo274. Cabe destacar que el concepto comunismo, estuvo 

estrechamente ligado a los últimos acontecimientos de la vida política de Gaitán, 

pues el gesto de destrucción contra Gaitán se  afianzo en la  legitimidad de lo 

sagrado  contra lo profano; así fue como los liberales tradicionales  intentaron  

deslegitimar en la prensa escrita la corriente política del líder (explicado en el 

primer capítulo), con el tiempo, los conservadores por medio de sus caricaturas y 

en el constante gesto  con el que radicalizaron su posición sectaria,  contra el 

nuevo jefe de la colectividad liberal, lo tomaron como fascista, comunista, 

alborotador, guerrero�275 y ahora, como implicación directa de los actos 

generados por la muerte del caudillo no cesaron en demostrar la misma posición. 

Darío Acevedo plantea que: 

 
El debate ideológico internacional (comunismo, fascismo, guerra fría�) se 
torno como elemento central de la definición interna. Es así también, como 
deviene objetivo estratégico  y obsesión explicable antagonizar iglesia y 
partido liberal, forzando las filiaciones del liberalismo colombiano, más 
bien pacato y el liberalismo europeo, hasta cierto punto irreverente276 

 

Al parecer, los grupos más afectados por el retorno del gobierno de unión 

nacional, fueron precisamente los que Gaitán respaldó, como lo afirma uno de los 

últimos investigadores interesados en éste periodo: �se expidieron todo tipo de 

                                                
274 ACEVEDO, Op. Cit., P. 34. El autor argumenta que: �En el lenguaje corriente de los discursos, 
las editoriales y  declaraciones, la analogía violencia -  barbarie,  violencia � irracionalidad, 
violencia � decadencia, está impregnada de múltiples referencias a mitos diversos como el del 
progreso, el de la decadencia y el de la edad dorada, entre otros propios de la cultura occidental. 
Pues aceptarla era aceptar que regresábamos al estado bárbaro,  al estado de incivilización, era un 
obstáculo en el curso ascendente de nuestra cultura política�.   
275 Ibid., P. 204.  Para el autor: �son varias la caricaturas y artículos  que recrean la imagen de un 
liberalismo dominado por el comunismo, con arengas como: ¿Cristo sí, Rusia no?...  
276 Ibid., P. 16. Sin embargo, �la política no puede pensarse aquí como la disociación de lo sagrado 
y lo profano  sino como su punto de condensación.� 
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normas para reprimir los fortines gaitanistas, en especial a los movimientos 

sindicales y a los líderes comunales�277. Sí a estos acontecimientos se le suman el 

discurso de Laureano Gómez (uno de sus opositores más fuetes) en el entierro de 

Gaitán, el respaldo incondicional de Darío Echandía a las decisiones 

presidenciales y otros tantos detalles; es muy aceptable la siguiente afirmación de 

Herbert Braun, sobre los primeros rasgos de ésta nueva etapa �hija del sectarismo 

político� que encunó los hechos del 9 de abril:  

 
Después del nueve de abril, los políticos reafirmaron la política de 
conversaciones y de convenios personales. La historia parecía 
haberse cortado en dos, liberales y conservadores empezaron a 
idealizar un pasado en el que se respetaban las jerarquías sociales 
y políticas donde el pueblo ocupaba un lugar sumiso de la 
sociedad, mientras el presente les parecía un mundo caótico en 
que las tradiciones sociales y los hábitos civiles se habían perdido 
en el estallido apasionado del pueblo.278  

 

 

                                                
277 PEREA, Op. Cit., P. 57. 
278 BRAUN. Op. Cit., P. 358. Ante esta nuevo gesto de las colectividades, Calibán publicó en el 
diario el tiempo la siguiente nota, resaltada por Vanguardia Liberal el 9 de noviembre del mismo 
año: �Pueblo somos todos, desde el millonario hasta el mendigo. En realidad lo que los político 
llaman pueblo es al electorado. Y el pueblo que se lo lleve el diablo�� 



 114

 

4. EL SECTARISMO POLÍTICO  UN GESTO ESCRITO Y REAL 
 
4.1 EL GOBIERNO Y LAS PROBLEMÁTICAS NACIONALES 
 

La situación social y económica del país en los meses posteriores al asesinato de 

Jorge Eliécer Gaitán, fue un reflejo continuo de la inestabilidad  política de los 

partidos tradicionales; hasta ese entonces liberales y conservadores habían  

fundamentado su poder frente al pueblo, en antagonismos y diferencias mutuas, 

en un constante gesto discursivo de destrucción del oponente, una lucha del 

�nosotros contra ellos� frente a la cuál, el pueblo debió decidir entre la bandera 

azul o la  roja. 

 

 La unión nacional que el presidente de la República, le propuso a los principales  

representantes de los partidos políticos nacionales, debía cambiar el devenir 

político de las colectividades, pero al parecer los buenos modales y el 

entendimiento solo les duro mientras pusieron tres metros bajo tierra al caudillo 

liberal y eliminaron todo lo que les �olía� a él. Por que la violencia  y sectarismo 

político pasados algunos días tomó más fuerza. 

 

4.1.1 El gesto político y la presentación del entorno social En la situación 

social que reflejaron los diarios santandereanos primó la necesidad de darle vida a 

la economía local, de impulsar el comercio de los productos agrícolas y tratar  ante 

todo de  retornar a la normalidad; frente a estas pautas el gesto destructivo fue 

dejado a un lado (por un tiempo) para retomar de algún modo la posición  política 

de unión nacional propuesta por Ospina Pérez e  iniciar un apoyo discursivo a las 

disposiciones que emanaran los convivialistas. Cabe destacar que durante 1948 y 

casi todo el año de 1949, el único diario cuya publicación fue continua es 

Vanguardia Liberal, razón por la cuál su versión será tomada como prioritaria. Un 

corresponsal a principios de mayo de 1948, inició la retórica que presenta el 
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devenir económico y social de la población santandereana:   

 
 De toda conmoción social como la sucedida el 9 de abril queda en el 
fondo una gran inquietud económica� La estructura social de nuestro 
conglomerado es defectuosa y hoy debemos reconocerlo frente a la 
calamidad que acaba de azotar la capital y el país en general, es 
importante que nos unamos a las estrategias económicas del gobierno, 
que ahora sí salvaran la nación. Ante todo debemos estar convencidos de 
que este es un país pobre, de pobres recursos y con una organización 
económica muy defectuosa, por lo que reorganizarlo no será  tarea fácil.279  

 

Por ser éste párrafo una de las primeras expresiones de aceptación  a las nuevas 

disposiciones que los convivialistas tomarían respecto a las diferentes 

problemáticas  que azotaban el país se ha  elegido como muestra de dicho gesto 

discursivo; la retórica manejada, expresa la existencia de inquietudes económicas 

un planteamiento que al ser acompañado del convencimiento colectivo de estar 

(vivir) en un país: �pobre, de pobres recursos y desorganizado económicamente�   

proyecta el perfil que debía asumir la sociedad en general frente  a los cambios 

que  iban a ocurrir. La unión  fue otro concepto que no solo incluyó los intereses 

del gobierno con los de los convivialistas, sino que además fue trabajado del 

colectivo hacia el gobierno con  frases como: es importante que nos unamos a las 

estrategias económicas del gobierno� las publicaciones de éste diario liberal 

durante los primeros cuatro meses del nuevo intento de la unión nacional 

insistieron constantemente en una retórica de apoyo y credibilidad hacía las 

decisiones gubernamentales, en donde  el pueblo debía pedir menos y dar más280, 

pues teniendo en cuenta lo sucedido en abril poco  podían exigir los que de algún 

modo habían estado implicados en las revueltas281. 

 

En una de sus primeras publicaciones después de los hechos ocurridos el 9 de 

                                                
279 CORRESPONSAL, Especial. Después de la terrible asonada, viene la calma. En V. L. 
Bucaramanga: (5, mayo, 1948). P. 4. 
280COLABORAR CON el Estado: es más que una obligación de la población colombiana. En V. L. 
Bucaramanga: (13, agosto, 1948). P. 1 � 3. 
281 La versión oficial del gobierno sobre el origen �comunista� de los hechos sucedidos después del 
asesinato de gaitán con el tiempo se fue  mitigando, hasta convertirse en una especulación más de 
las investigaciones. 
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abril en Bucaramanga282, el diario El Frente (de influencia política conservadora) 

establece el siguiente concepto sobre la situación social del departamento: 

 
La situación general de nuestro departamento no es floreciente, ello como 
consecuencia todavía de la segunda guerra mundial y de las restricciones 
fiscales para el movimiento comercial, pero al parecer si continuamos 
respaldando al gobierno atendiendo al fomento agrícola, industrial y 
minero y al desarrollo pecuario, paulatinamente ira progresando la riqueza 
pública283   

 

El perfil de la situación, pese al largo periodo que distancia está publicación con 

las anteriores sigue siendo poco alentador; la parte interesante de ésta versión es 

que mezcla factores externos como la segunda guerra mundial con las políticas 

internas, para justificar la situación económica del país; justificaciones que al ser 

observadas en la retórica de Vanguardia Liberal son completamente diferentes 

pues el gesto liberal tomo como base de su justificación la violencia sectaria 

reflejada en diferentes espacios de la nación y no el contexto general de la 

economía colombiana. Se debe destacar,  que una de las diferencias discursivas 

entre las publicaciones del diario �El Deber� y las de �el Frente� (representantes de 

la misma colectividad) se establece en que este último es más abierto en la 

presentación pública de su posición política, como lo permite observar en casi 

todos sus artículos planteando la importancia de respaldar (de la población) las 

políticas del gobierno nacional. 

 

4.1.2 La economía agraria y el gobierno nacional. Las noticias sobre la poca 

productividad agraria del departamento fueron una constante y un motivo de gran 

preocupación  durante todo el año posterior a la muerte del caudillo liberal. En una 

reunión nacional de gerentes de cooperativas agrarias celebrada en diciembre del 

                                                
282 El 9 de abril, las instalaciones del periódico El Frente (en adelante E. F.) fueron saqueadas e 
incendiadas, su reaparición se dio el 4 de noviembre de 1949. con el siguiente titular: �La 
reaparición del diario El Frente: ahora bajo la dirección de ustedes, con un amplio programa de 
acción  y para continuar con él la defensa  de las doctrinas conservadoras  y propender el progreso 
santandereano�. 
283ARANGO Ferrer. Dionisio. El gobierno del Dr. Ospina Pérez, el 9 de abril, la derota liberal y la 
antipatria. En  E. F. Bucaramanga: (10, noviembre, 1949). Pág. 11. 
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1948, el Sr. Carlos Eduardo Rubiano, gerente de la cooperativa de papa de 

Boyacá (una de las más grandes país) manifestó: 

 
La cosecha de papa y de los principales productos agrarios de la nación, 
será inferior en un cincuenta por ciento a lo calculado por el gobierno 
nacional� Pues miles de las hectáreas que habían sido cultivadas por los 
campesinos, han tenido que ser abandonadas a causa de la inenarrable 
violencia que azota al país; esta situación  es la prioritaria y base de 
nuestro encuentro nacional284 

 

La justificación utilizada para argumentar las razones por las cuáles las cosechas 

agrarias no cumplieron las expectativas del gobierno nacional, se fundamentan en 

una inenarrable violencia,  que según los registros del gesto político, azotó con 

más fuerza el espacio rural que el urbano. Ésta problemática  es una constante 

con la que se podría afirmar, que el sectarismo político estuvo arraigado al sentir 

de la población muy por encima del acuerdo de unión nacional practicado por los 

dirigentes de los partidos. Quejas como las siguientes, presentan algunas 

consecuencias que con el tiempo se fueron agravando: 

 
Los bandidos en libertad y los trabajadores perseguidos por el sectarismo 
de las autoridades. Las asociaciones de agricultores y ganaderos enviaron 
al presidente de la República  un sensacional mensaje en el cuál 
sustentan que no están dispuestos a patrocinar hechos que atentan contra 
la constitución. Los miembros de las dos colectividades solicitan al 
gobierno que de garantías a los ganaderos y agricultores para poder 
trabajar; agregan que las hordas de bandidos están alejando a los 
campesinos  de las regiones y que esto contribuye a hacer más costosa la 
vida de los centros consumidores.285  

 

En ésta queja pública de las asociaciones de campesinos hacía el presidente, se 

afirma al igual que en el articulo anterior que los campesinos se están alejando de 

sus regiones a causa de las hordas de bandidos, siendo entonces  este hecho  la 

primera temática frente a la cuál el gobierno nacional debió actuar; el artículo 

plantea en su titulo (resaltado y en negrilla)  otra temática de vital importancia en 
                                                
284 RUBIANO, Carlos Eduardo. Reunión de Cooperativas: denuncian la baja productividad del 
campo. En V. L. Bucaramanga: (12, diciembre, 1948). P. 4. 
285DESPOBLACIÓN DE los campos: a causa de la inenarrable violencia. En V. L. Bucaramanga: 
(11, agosto, 1949). P. 4. 
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el  devenir socio político del último periodo de Ospina Pérez en la presidencia de 

Colombia, el sectarismo de la  autoridades, (especialmente el de los cuerpos de 

policía) que además de presentase como una queja reiterativa fue una de las 

coyunturas por las cuales, la unión nacional duró muy poco tiempo. Finalmente se 

reitera una de las grandes preocupaciones del gerente de la cooperativa de papa 

de Boyacá, la poca productividad del campo contribuiría  a hacer más costosa la 

vida en los centros consumidores.  

 

Luego de establecer las tres temáticas principales que giraron en torno  a la 

economía agraria, se establecerán algunas de las series discursivas con las que 

fueron planteadas en los medios de comunicación escritos del departamento. El 

abandono del campo, asumido por el gobierno nacional como �tema de 

preocupación nacional por afectar el desarrollo económico del país�286, es 

presentado  con notas como las siguientes: 

 
San Joaquín, una población martirizada  por el sectarismo día a día a 
decaído más en su economía; los agricultores están emigrando  hacía 
otros municipios  donde se les trata más humanamente, aquí quedan los 
campos en completo abandono, por la inseguridad de sus vidas y sus 
bienes�287  

 

Aquí, el abandono del campo es justificado por los tratos inhumanos y la 

inseguridad de los trabajadores agrarios, es un artículo que pertenece a una 

sección del diario liberal titulada �horario� en la cuál aparecen reiterativamente  

quejas, felicitaciones o agradecimientos de  distintos pobladores; de lo que se 

podría concluir que la importancia de este hecho cubrió el interés de diferentes 

sectores de la sociedad santandereana.  Otra denuncia del tema plantea:  

 
Debido  a la violencia  que está afectando todo el occidente y sur del 

                                                
286 CORRESPONSAL, especial. Palabras del presidente de la republica: en la presentación del 
balance oficial de sus dos primeros años de gobierno. En  V. L. Bucaramanga: (7, agosto, 1948). P. 
1 � 4. 
287 CUADRILLAS DE conservadores: atacan a los campesinos del departamento. En V. L. 
Bucaramanga: (24, julio, 1949). P. 2. 
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departamento, muchas personas están abandonando  una fértil región 
sobrecogidas por el miedo, todos los caminos están inundados por 
refugiados, pues cuadrillas de conservadores de más de quinientos 
hombres están atacando un frente que mide más de mil kilómetros.288  

 

Además de reiterar la temática como un conflicto social y económico que afectó 

gravemente al país, la relevancia de está muestra se encuentra en la  acusación 

directa hacía los integrantes del partido conservador como responsables de la 

violencia que afecta al departamento. Pues a medida que se acercó la finalización 

del periodo presidencial de Ospina Pérez, retornaba con más fuerza la posición 

discursiva del �nosotros contra ellos�. 

 

Unas declaraciones publicadas  en mayo de 1950,  dadas por el general Marshall 

(desde Hamburgo � Virginia) y el señor �Currie� (delegado del banco de fomento y 

reconstrucción  de Estados Unidos), esbozan el siguiente concepto de Marshall 

sobre la principal problemática de la producción agraria en general:  

 
La historia nos demuestra que el pueblo no puede vivir felizmente cuando 
se siente atemorizado, pues el temor crece rápidamente como la mala 
hierba y asfixia todo lo bueno  que crecía antes de que aquello tomara 
raíces� Los colombianos más que el fomento en la ayuda económica, 
más de la tecnificación de los cultivos, más que la literatura proteccionista; 
lo que el hombre del campo necesita es seguridad, con el fin de poder 
dedicar tranquila y eficazmente sus esfuerzos al desarrollo agrícola.289 

 

De éste párrafo se puede establecer como primera medida que el abandono del 

campo a causa de violencia sectaria fue un tema reconocido no solo por el 

gobierno nacional, sino también por  representantes de los países con gran  

poder; aunque el tema  se tratará más delante, cabe destacar el interés de Ospina 

Pérez por dar a conocer la situación del país internacionalmente en busca de 

apoyo  para sus políticas de fomento agrario290. En cuanto a la opinión de 

                                                
288ABANDONO DE tierras. En V. L. Bucaramanga: (19, octubre, 1949). P. 1 � 5. 
289CORRESPONSAL, Especial. Declaraciones de Marshall sobre la situación económica del país. 
En V. L. Bucaramanga: (3, mayo, 1950). P. 1 � 3. 
290 Una de las principales políticas económicas de éste gobierno conservador fue la Misión del  
BIRF; identificada anteriormente con MACHADO, Op. Cit., P. 114. 
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Marshall, este conceptualiza la existencia de un temor colectivo  con el que el 

pueblo no pede vivir ni dedicar sus esfuerzos al desarrollo agrícola, desde su 

perspectiva él plantea como solución brindar seguridad  a la población rural�una 

solución que es expresada constantemente en el gesto  de la  colectividad liberal, 

con la diferencia que para ellos la falta de seguridad de la población rural  incluyó 

los �excesos de la policía conservadora con los agricultores y cultivadores de su 

Partido�291. Ahora bien, se puede establecer que  existieron dos tipos de grupos 

que reprimieron a los trabajadores agrarios: los llamados bandoleros y la autoridad 

pública; que siendo diferentes en su constitución  grupal, se fundamentaban en los 

mismos radicalismos sectarios. 

 

Los fundamentos que implicaron a la autoridad pública en el abandono de las 

tierras por parte de los campesinos, iniciaron con la siguiente declaración  del 

gerente de la Sociedad de Agricultores de Santander:  

 
No considero viable la realización económica de un pueblo si su principal 
fuerza de trabajo es exterminada� responsabilidad que pesa sobre las 
autoridades, por que ellas en lugar de castigar y corregir los delitos  que 
se cometen, los amparan brindando muchas veces apoyo a la realización 
de tan pésimos actos.292 

 

Este concepto del gerente de la sociedad de agricultores, implica una retórica en 

la cuál, el panorama general de la economía agraria es categorizado como 

negativo, su posición no se relaciona con el cambio y el positivismo que de alguna 

forma expresó la colectividad conservadora en su gesto escrito; plantear que se 

está exterminando a la principal fuerza de trabajo del país, es una forma más de 

denunciar que los trabajadores agrarios eran  victimas de la violencia  y qué las 

autoridades apoyaban estos  actos o no cumplían con su labor para evitarlos. Otra 

publicación esboza en algunas líneas esta complicidad que sectores de la 
                                                
291 POLICIA ATACA a la población rural: principalmente a los liberales. En V. L. Bucaramanga: (5, 
julio, 1948). P. 1. 
292 JIMENEZ, Corresponsal. Declaraciones del gerente de la Sociedad de Agricultores del 
departamento: sobre situación social de nuestros campesinos. En V. L. Bucaramanga: (2, febrero, 
1949).  P. 4. 
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autoridad pública tenían con los grupos que oprimieron a los trabajadores 

agrarios, argumentando qué: �Nuestros campesinos han preferido abandonar sus 

tierras, pues saben que el día menos pensado son asesinados por las bandas de 

pistoleros particulares  y oficiales que aterrorizan el departamento�293; la denuncia 

sigue siendo  abanderada por  la colectividad liberal, y refuerza  la posición de que 

no solo fueron los bandoleros los que reprimieron a los campesinos sino también 

estuvieron implicados grupos oficiales en estos hechos.  

 

Darío Acevedo Carmona, aclara de alguna forma quien era esa autoridad o fuerza 

oficial implicada en la represión de la población rural planteando que:  

 
Ante el quiebre de la confianza en el gobierno, el liberalismo apeló al 
ejercito nacional. Con anterioridad a la ruptura se solicita su presencia  en 
zonas de violencia  y a él se acude por que es símbolo de neutralidad y 
paz; a diferencia de la policía sobre la que recaían muchas de las 
denuncias liberales, el ejército tenía una imagen limpia, intacta,  producto 
de su marginamiento de las luchas sectarias.294   

 

Este tipo de relaciones entre los diferentes grupos de la sociedad santandereana, 

pudieron haber sido incluidas en la retórica de la colectividad liberal, para  

presentar una imagen pública de victimas frente a las represarías que sus 

oponentes políticos (victimarios) tomaban contra ellos. La última temática central 

de ésta expresión, es tal vez una de las consecuencias más claras de lo que 

significó el abandono de las tierras por parte de trabajadores agrarios; el costo de 

vida y la sobrepoblación que empezaron a enfrentar los centros urbanos, fue un 

hecho incontenible y una característica primordial de los últimos meses del 

gobierno Ospina Pérez. Una editorial del El Frente indica: 

 
Los brazos de la industria y la agricultura debían estar separados  
equitativamente, pero las hordas de violencia que la nación ha enfrentado 
últimamente están convulsionando nuestras ciudades y despoblando el 
campo; ahora  las fabricas y los empresarios se dan el lujo de elegir entre 

                                                
293CORRESPONSAL, Especial. Continúan los desmanes de la policía contra la población 
campesina. En V. L. Bucaramanga: (30, agosto, 1949). P. 3. 
294 ACEVEDO,  Op. Cit., P. 93. 
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una gran masa de hombres quienes serán sus obreros; mientras que los 
agricultores en el campo ruegan a los cultivadores para que no se 
marchen y sigan sembrando� De seguir así, en las ciudades no habrá 
esperanza de sobrevivir por que el campo desolado no dará que comer295 
  

 

Las expresiones manejadas en éste artículo tomado como muestra entre otros  

que esbozaron la misma idea; hace evidente que el abandono de las tierras 

repercutió directamente en el crecimiento demográfico de los centros urbanos; 

pues al parecer los trabajadores que dejaron sus cultivos, casas y fincas, pasaron 

a engrosar la masa de  desempleados de las ciudades y a medida, que la mano 

de obra se hizo más barata debido al incremento de su oferta, el costo de vida 

aumentó por que  al disminuir los trabajadores rurales, los productos agrícolas se 

hicieron más escasos296. El artículo argumenta también, que sobrevivir sería una 

tarea cada vez mas difícil en los centros urbanos, de lo  que se puede deducir que 

gran parte de la población que abandono su espacio rural a causa de la 

radicalización del sectarismo político, llego a los centros urbanos a engrosar un 

grupo poblacional catalogado como: obreros caracterizados principalmente por su 

falta de educación297. 

 

! Intervención del estado Finalmente resta presentar la posición discursiva con 

la que el gobierno nacional intento contrarrestar las múltiples acusaciones 

sobre su apoyo a la represarías de la policía y  frente el desorden 

socioeconómico   generado por el masivo abandono de  tierras. Pasados los 

acontecimientos del 9 de abril, el gobierno nacional empezó a calmar los 

ánimos de la población con medidas como:  

 

 
                                                
295SOBRE LA agricultura. En  E. F. Bucaramanga: (12, diciembre, 1949). P. 5. 
296ABRAJIM. José. E. Aumenta el costo de vida. En E. F. Bucaramanga: (28, junio, 1950). P. 4. Al 
reiterar la misma serie discursiva cita la siguiente frase de Spengier: �Las ciudades viven de los 
campos y sin su influjo fecundo  no son más que sepulturas vacías, tumbas muertas de la 
civilización�.  
297 La relación del gesto de ambas colectividades frente a la situación general se estableció en el 
anexo P.  
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La restricción de algunas funciones esenciales del congreso,  suspensión  
de asambleas departamentales (del 18 de abril al 1 de noviembre) y 
limitación de los concejos municipales� en Santander se mantuvo el 
establecimiento del estado de sitio,  se prohibieron las manifestaciones, 
cerraron las cantinas y  además se censuraron los medios de 
comunicación.298  

 

Pero la retórica de la prensa manejada por los partidos políticos,  también le dio 

prioridad a la intervención que el gobierno Ospina Pérez puso en práctica para  

oxigenar la economía nacional. El diario El Frente justificó con las siguientes 

afirmaciones las decisiones de Ospina Pérez frente a las problemáticas agrarias: 

 
No es hiperbólico afirmar que en este país la agricultura y los agricultores 
han sido la clase más abandonada de toda la sociedad, mucho de lo que 
ha subsistido hasta hoy es producto de la inercia colectiva� Esta 
situación es la que ha tratado de cambiar el gobierno nacional  en 
coordinación y en equipo con las principales instituciones del país, por que 
es bueno que el Estado en éste mundo intervencionista empuñe la 
bandera con todos los recursos de que dispone299   

 

La fecha de publicación de éste párrafo afirma que pocos fueron los cambios de la 

situación general de la agricultura durante el gobierno Ospina Pérez; pues basar la 

subsistencia de  está economía en la inercia colectiva  es sinónimo de abandono y 

dejación (por parte del estado principalmente), series discursivas expresadas 

desde el lanzamiento de Ospina Pérez como candidato a la presidencia de 

Colombia. El gesto  expresado por éste diario continua marcando su apoyo  a las 

decisiones del gobierno nacional, resaltando lo positivo de su carácter 

intervencionista� El gobierno a su vez, presenta una imagen pública basada en 

buenas relaciones  y coordinación con las principales instituciones crediticias del 

país, entre las cuales la Caja Agraria vendría a ocupar el primer lugar.  

 

Las diferentes publicaciones que plantearon como temática central, la función que 

desarrollo el gobierno en sus políticas de intervención en la economía nacional se 

                                                
298 HERNÁNDEZ, Op. Cit., P. 92.  
299 SE DEBE apoyar la intervención del gobierno en la economía nacional. En E. F. Bucaramanga: 
(28, junio, 1950). P. 4. 
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fundamentan  en tres series discursivas, tenidas en cuenta como prioritarias por  

la recurrencia de su aparición; estas vendrían siendo: la intervención extranjera,  

el fomento para aplicar técnica en el trabajo agrario y la intervención de la caja 

agraria como principal  institución de crédito agrario en la nación300. 
 

La primera serie discursiva, plantea como eje central el respaldo a la intervención 

de extranjeros (principalmente norteamericanos) en las decisiones y el apoyo que 

el gobierno pretendió dar a los agricultores del país. El gesto de la prensa 

conservadora, expresa argumentos como los siguientes: �La colaboración del 

ingeniero agrónomo Álvaro Chaparro, representante del servicio técnico ofrecido 

por los Estados Unidos al departamento, ha sido de vital importancia para instruir 

a los agricultores sobre la aplicación de nuevos sistemas de riego�301, noticia de la 

que se puede recalcar, la responsabilidad que se le otorga a éste ingeniero, 

respecto al mejoramiento de uno de los factores más importantes de la producción 

agraria, como son los sistemas de riego; otra pauta destacable de  esta 

intervención extranjera es el hecho de asumir que ellos vinieron a educar o instruir 

a los trabajadores agrícolas, no  a intervenir  directamente sobre la estructura de 

nuestra economía, como lo habían hecho gobiernos anteriores302. Otro artículo 

que respalda a Ospina Pérez en su teoría de abrirle las puertas al patrocinio 

extranjero en la economía agraria, es la editorial que reseña la visita de Norris 

Dodd (gerente general de la FAO) al país para asistir a la �conferencia nacional 

católica de la vida rural� celebrada en noviembre de 1949: 
La base de nuestra participación en la economía mundial será en 
adelante, el mantenimiento de buenas relaciones y la  aceptación del 
patrocinio de organizaciones como la �FAO� de las Naciones Unidas, 
quienes gracias a la gestión del gobierno nacional están  interesados en 
poner a funcionar su programa de ayuda técnica, para nuestro fomento 
agrario.303 

                                                
300 Estas series discursivas se establecen en el anexo Q. Ver al final. 
301INGENIEROS EXTRANJEROS instruyen a los trabajadores agrarios del departamento. En  E. F. 
Bucaramanga: (14, noviembre, 1949). P. 4. 
302 AVELLA, Op. Cit., P. 241. Administraciones como la de Santos López Pumarejo, intentaron la 
aplicación de este tipo de políticas. 
303CORRESPONSAL, Especial. Conferencia Nacional Católica: de la vida rural. En E. F. 
Bucaramanga: (11, noviembre, 1949). P. 1 - 3  
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Ésta publicación  hace explicita la prioridad que el gobierno Ospina Pérez le dio a 

las relaciones diplomáticas de Colombia con otras naciones, en busca de  un 

respaldo que garantizara  la estabilidad de la economía interna del país;  al 

plantear que éste hecho se debe aceptar, se hace explícita la idea de no debatir o 

reprochar dicha intención, ya que el gobierno con estás medidas  abrirían las 

puertas  hacia el aumento de las exportaciones nacionales, lo que a la vez, 

implicaría subir la productividad de las tierras y por lo tanto educar a los 

trabajadores de la misma. Por que bien se sabe, que �antes de la técnica o el 

fomento económico, una de las prioridades debía ser la educación de los 

trabajadores en estas y otras áreas más especializadas�304.  

 

 El desarrollo técnico además de ser uno de los alicientes por los que se importó 

conocimiento en varias ocasiones durante este periodo presidencial305, fue parte 

prioritaria del gesto con el cuál el gobierno nacional respaldó su política de 

fomento agrario, algunas de las expresiones más usadas fueron: �El gobierno 

traerá el próximo mes técnicos viajeros norteamericanos,  que tenderán un puente 

entre lo que saben estos expertos agrícolas y lo que practican los campesinos en 

las regiones menos desarrolladas�306. Estas líneas esbozan algunas de las series 

discursivas ya mencionadas sobre la política de intervención extranjera reforzada 

en el gobierno de Ospina Pérez, incluyendo además, la propuesta de unas 

relaciones pacificas y de colaboración entre los campesinos y los técnicos 

extranjeros, retórica propuesta tal vez teniendo en cuenta los múltiples conflictos 

sectarios  que se estaban generando entre la población rural del departamento; 

por último, esta noticia permite establecer que alguna parte de este auxilio 
                                                
304EL PRESIDENTE y la intervención de extranjeros en la economía nacional. En V. L. 
Bucaramanga: (13, febrero, 1950). P. 3. Palabras textuales del presidente. 
305Las publicaciones de las siguientes fechas presentan noticias que reseñan las visitas técnicas de 
agrónomos norteamericanos al departamento, para  asesorar diferentes grupos de agricultores: 
LLEGAN INGENIEROS especializados en Estados Unidos: para instruir a varios gremios de 
agricultores en el departamento. En V. L. Bucaramanga: (24, noviembre 1948).P. 1 � 4; EN RÍO 
Negro varios norteamericanos lideran la reeducación de los trabajadores rurales. En E. F. 
Bucaramanga: (14, diciembre, 1949). P. 4.  
306PRONTO VENDRAN al departamento de Santander técnicos extranjeros: a instruir a los 
nuestros productores. En E. F. Bucaramanga: (11, diciembre, 1949). P. 4. 
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buscaba beneficiar a sectores poco desarrollados� denominados desde la 

candidatura de Ospina  a la presidencia como sectores con prácticas agrícolas 

arcaicas. 

 

Vanguardia Liberal, publicó un informe del Secretario de Economía del 

departamento, Benito Valdivieso; sobre su labor en el cargo hasta diciembre de 

1949, articulo en el cuál se  plantea lo siguiente: 

 
Demuestran estos cuadernos, como las campañas agropecuarias  van  
siendo intensificadas  en las diversas zonas, como se han  defendido los 
cultivos de las plagas y además como las masas labriegas empiezan a 
aplicar  los principios de la agricultura técnico � práctica307 

 
 

La perspectiva general utilizada en el gesto escrito de ambas colectividades sobre 

la aplicación de nuevas técnicas,  podría ser categorizada como positiva, pues las 

líneas o los artículos que se refirieron al tema aunque resaltaron diferentes 

aspectos sobre ésta política de fomento agrario, los trataron con una retórica  que 

exaltó los logros obtenidos. Ésta parte del informe del Secretario de Economía del 

departamento se ha tomado como muestra, por que establece series discursivas 

utilizadas constantemente en el gesto escrito de la colectividad conservadora; se 

podría interpretar que al finalizar el gobierno presidencial de Ospina Pérez se hizo 

notoria la intensificación de campañas agropecuarias en varias zonas del 

departamento y por ésta razón, los liberales  reconocieron en su retórica aspectos 

positivos de ésta política agraria.  

 

Finalmente, una  temática que siguió siendo tomada como bandera del gobierno 

encabezado por Ospina Pérez, fue el papel de la Caja Agraria; institución que 

teóricamente debió encargarse de  otorgar préstamos a los agricultores, mineros e 

industriales para que estos aumentaran la productividad de sus oficios. Pero que 

                                                
307VALDIVIESO, Benito. Informe de labores en la Secretaria de Economía. En V. L. Bucaramanga: 
(29, diciembre, 1949). P. 4. 
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en el gesto de los conservadores fue centro del fomento agrario impulsado desde 

la campaña presidencial de Ospina Pérez y que  pese, a las dificultades 

presentadas en los dos primeros años de dicho gobierno (establecidas en el 

segundo capítulo), siguió siendo respaldada públicamente para el cumplimiento de 

ésta tarea. 

 

Los liberales durante los últimos años del gobierno Ospina Pérez, mencionaron en 

muy pocas ocasiones acontecimientos que vincularon la intervención de está 

institución en el devenir agrario del departamento. Los únicos acontecimientos 

resaltados en pequeños párrafos fueron  de la siguiente índole: 

 
Muy bien recibido ha sido por la ciudadanía, el gerente de la Caja de 
Crédito Agrario, Industrial y Minero, don Alfonso M. Plata, quien ya tomó 
posesión del importante cargo. El señor Plata  es uno de los grandes 
conocedores de toda la región y su familia ha estado vinculada por 
muchas décadas  al progreso  del municipio.308 

 

De las labores de la Caja Agraria en pro del desarrollo económico del 

departamento poco o nada se mencionó, el gesto liberal se caracterizó por 

reconocer la importancia de ésta institución sin explicar alguna razón de su 

apreciación. Como se puede observar en la noticia, los comentarios emitidos por 

el escritor se centran en resaltar las características familiares del nuevo gerente y  

la aceptación de la comunidad frente a está nueva posesión, dejando a un lado 

información sobre los proyectos, las perspectivas� Del otro lado, la retórica 

utilizada por el diario de tendencia política conservadora, frente a la misma noticia, 

presenta así la información: 

 
Nombrado nuevo gerente de la Caja Agraria, el señor Alfonso Plata, quien 
tiene como proyección intensificar  las operaciones de la institución para 
contribuir al desarrollo agrícola y pecuario de la región. Los  agricultores y 
ganaderos se encuentran muy satisfechos con este nuevo nombramiento 
del gobierno nacional309  

                                                
308 NUEVO GERENTE para la Caja Agraria. En V. L. Bucaramanga: (20, junio, 1949). P. 1 � 8. 
309 SATISFACCIÓN En Santander: por el nombramiento del nuevo gerente de la Caja Agraria. En 
E. F. Bucaramanga: (19, junio, 1949). P. 3. 
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La forma de abordar la noticia hace explícitos unos intereses que en el gesto 

liberal no se encuentran; para los conservadores fue importante resaltar el 

proyecto que desarrollaría el nuevo gerente de la Caja Agraria, exponiendo la 

satisfacción de los agricultores y ganaderos, tal vez por ser estos los principales 

beneficiados de la institución; pues como se argumentó anteriormente los créditos 

estuvieron restringidos para personas ajenas a la economía industrial  o agraria, 

razón por la cuál las noticias referentes a ésta institución no  debían ser de interés 

común. Una de las razones con las que se podría explicar la diferencia en la 

presentación de esta noticia podría estar relacionada con la última afirmación del 

diario El Frente, este nuevo nombramiento del gobierno nacional, pues al 

contextualizar un poco el periodo se identifica que para la fecha ya fue evidente el 

rompimiento de la unión nacional practicada luego del asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, razón suficiente para que ninguna de las colectividades expresara en su 

gesto un respaldo contundente a las decisiones de sus opositores políticos. 

 

A finales del gobierno de Ospina Pérez, cuando  la atención del gesto discursivo 

se centró en las nuevas elecciones presidenciales, donde el partido liberal no 

participaría  argumentando falta de garantías democráticas310;  el  diario El Frente 

publicó una corta noticia  sobre las últimas proyecciones de éste  gobierno con la 

institución: �La Caja Agraria recibirá un fuerte impulso de capital  para que pueda 

ensanchar su radio de acción� Pero es claro que el crédito no es suficiente, sin 

que se otorgue acompañado de intervención y concejos técnicos�311. Ésta  noticia 

establece la existencia del continuo respaldo económico que Ospina Pérez y su 

gobierno argumentaron darle  a la institución, dando a la vez, una de las razones 

por las que creció el  interés discursivo en la técnica y la intervención de 

                                                
310 ACEVEDO, Op. Cit., P. 128. El autor afirma que: �El liberalismo apeló a una práctica común de 
los dos partidos  cuando consideraban  burladas las reglas del juego electoral, (en 1922 y 1926) 
como lo hizo el conservatismo durante la mayoría de los eventos electorales en la república liberal 
del 30 al 46, práctica consistente en preconizar  la abstención con el fin  de deslegitimar el triunfo 
del oponente. Las elecciones eran limpias  y respetables si se obtenía la victoria, de lo contrario 
eran impuras, fraudulentas y forzadas a las acciones de violencia�.  
311AUMENTARÁ EL capital de la Caja Agraria. En E. F. Bucaramanga: (9, mayo, 1950). Pág. 4. 
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extranjeros en la educación  de los trabajadores agrarios, pues el gobierno terminó 

concluyendo que los créditos, la educación y la técnica serían el verdadero 

fomento que en ese momento necesitaba el pueblo Colombiano. 
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CONCLUSIONES 

 

La prensa escrita santandereana como centro de difusión de las pasiones, odios y 

venganzas que caracterizaron el sentir de los partidos políticos tradicionales del 

país; planteó un gesto en el cuál se manifestaron las siguientes pautas del periodo 

investigado: 

 

En 1945, la prensa que representó la ideología liberal (Vanguardia Liberal)  

asumió como gesto, para la doble candidatura de su partido a las elecciones 

presidenciales que se celebrarían en mayo del siguiente año, un apoyo hacía el 

representante Gabriel Turbay y una posición desde la cuál deslegitimó y anuló la 

candidatura de Jorge Eliécer Gaitán como candidato oficial de la colectividad. En 

la deslegitimación de Gaitán como candidato oficial del colectivo liberal se 

estableció una posición en la cuál, él fue aceptado como integrante del grupo 

liberal y rechazado dentro de éste por sus opiniones hacía algunas normas y 

valores que históricamente habían sido practicadas por dicho partido político (ver 

anexo A); en cuanto a la anulación, está se hizo evidente al ausentar de las 

publicaciones referencias sobre este candidato. 

 

La retórica utilizada para apoyar la candidatura de Gabriel Turbay como candidato 

oficial del partido liberal argumentó una idea de continuidad, basada en su  

conciencia histórica de partido, en la cuál, cada periodo en que los liberales 

asumían el poder, el país progresaba y experimentaba una etapa de florecimiento, 

mientras que los momentos en los cuales los conservadores habían obtenido la 

presidencia de la República, el país retrocedía inevitablemente. El proceso de 

deslegitimación  contra Mariano Ospina Pérez, candidato único de la colectividad 

conservadora se baso en la utilización discursiva del nosotros contra ellos, en 

donde las normas y los valores se interpretaron en función de los intereses 

liberales, pues por medio de la polémica creada  este grupo intentó reafirmar las 



 131

creencias ideológicas de su colectivo, destruyendo a la vez, la imagen pública del 

grupo opositor (ver anexo B). 

 

Mariano Ospina Pérez, desde el día de su presentación pública como candidato 

de los conservadores a la presidencia de la república, manejó un gesto discursivo 

contrario al de sus opositores, al fundamentarlo en las acciones que desarrollaría 

durante su gobierno presidencial; pues dejó a un lado la disputa discursiva 

partidista que hasta ese entonces abanderó el candidato Gabriel Turbay.  

 

La reacción de la prensa liberal  frente a la candidatura de Ospina Pérez siguió la 

misma línea discursiva que hasta la fecha venía expresando, su interrogante 

principal se centró en las intenciones del lanzamiento tardío del candidato 

conservador. Mientras que el interrogante principal del gesto expresado por los 

conservadores, fue la falta de proyección gubernamental que tenían los liberales; 

además de resaltar constantemente la división interna de éste partido contra su 

proyecto de �unión nacional� abanderado por la candidatura única de Ospina 

Pérez (ver anexo E). 

 

La colectividad conservadora por medio de la retórica expresada en el diario El 

Deber, fundamentó el proyecto político de su candidato a las elecciones 

presidenciales de 1946, en la política de intervención económica que éste 

desarrollaría para dinamizar la economía del país. Proceso que según el diario 

conservador, sería aplicado en la economía agraria por medio de la Caja de 

Crédito Agrario, Industrial y Minero, al ser utilizada como vehículo entre las 

políticas gubernamentales y los beneficiarios de las mismas (ver anexo D). 

 

Luego de las elecciones presidenciales en las que Mariano Ospina Pérez obtuvo 

la mayor votación en las urnas, el gesto utilizado en la prensa santandereana,  

hizo explícitos varios intereses internos de los partidos políticos. Los integrantes 

del partido liberal expresaron un gesto en el cuál su interés por la �unión nacional� 
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estuvo centrado en la designación de cargos públicos que haría el nuevo 

presidente de la república; mientras que la retórica de los conservadores se centró 

en enfatizar el impulso que éste gobierno le daría la desarrollo de la economía 

agraria (ver anexo F). 

 

El nuevo presidente desde el día de la posesión en el cargo, fue presentado en la 

prensa de ambas colectividades  con unas características que marcaron la retórica 

con la cuál se trabajó durante todo el gobierno la imagen del mismo. Las temáticas 

principales que en adelante asumió el desarrollo discursivo  de la prensa fueron: el 

mantenimiento del orden público, fortalecimiento de la policía y la intervención del 

estado en el desarrollo de la economía nacional, en donde el fomento agrario es 

presentado como prioritario en dichas políticas intervencionistas. 

 

Según la prensa escrita del departamento, durante los dos primeros años de 

gobierno conservador, Ospina Pérez intensificó sus políticas de fomento en el 

grupo de agricultores, cultivadores e industriales enfocados en  el fortalecimiento 

de las exportaciones nacionales; pues tanto liberales como conservadores 

aceptaron que estabilizando las exportaciones se proporcionarían divisas que 

impulsarían el desarrollo de la industria nacional. Una marcada diferencia en la 

retórica utilizada en éste lapso de tiempo por las dos colectividades, es que 

mientras los conservadores se preocuparon por legitimar este tipo de decisiones 

con la presentación de alianzas y acuerdos entre el gobierno y los dirigentes 

nacionales; los liberales expusieron el número de los representantes que de su 

colectivo tenía participación (ver anexo F). 

 

Una de las medidas más controvertidas en la prensa santandereana fue la 

restricción de créditos, decretada por la política intervencionista del gobierno 

nacional (ver anexo G); según la retórica conservadora este espacio fue utilizado 

para reestructurar los lineamientos de instituciones como la Caja Agraria, que 

hasta la fecha no había cumplido los objetivos para  los cuales se había creado; 
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mientras que el gesto expresado por los liberales ante está decisión estableció 

una marcada desconfianza, qué con el tiempo creció. Las explicaciones de a 

quienes afectó este decreto, hicieron explícita la coyuntura partidista que desde 

1948, creció entre el partido liberal (muy influenciado por Gaitán) y el gobierno 

nacional; el diario El Deber intentó tranquilizar los ánimos explicando reiteradas 

veces, que ésta restricción no incluía a los agricultores, cultivadores e 

industriales� solo a los especuladores y personas ajenas al desarrollo económico 

de la nación. Mariano Ospina Pérez demostró ante el Congreso de la República 

que la retórica expresada por los diarios conservadores de Santander fue 

acertada, pues en el primer año de su gobierno la cartera bancaria aumentó en 87 

millones de pesos (ver anexo I). 

 

El gesto liberal enfrentó la restricción  de créditos,  primero como una medida que 

afectó los intereses de la población en general y luego como una forma de excluir 

a sus integrantes de los beneficios del fomento propuesto por las políticas 

conservadoras; la imagen  y credibilidad en la  Caja Agraria se vió derrumbada al 

ser denominada como otro vehiculo del sectarismo impulsado por el gobierno 

conservador. Frente a estos argumentos se demuestra con el anexo K, que la 

Caja Agraria tuvo un constante aumento en su cartera crediticia durante éste 

periodo presidencial  y con los argumentos de Ospina Pérez al Congreso, que 

estos prestamos se otorgaron principalmente a los agricultores por lo tanto, los 

intereses generales de la población no se vieron afectados como lo argumentaron 

los liberales. Pudo haber exclusión hacía algunos individuos por medio de las 

agremiaciones y no directamente por la Caja Agraria. 

 

El diario El Deber presentó en su gesto público una afinidad por la política de 

restricción de créditos, en la cuál hizo explícito un gesto detallado de los 

pormenores que giraron en torno a la misma; mientras que el gesto liberal tendió 

ha hacer explícitas las problemáticas y confusiones creadas por la sociedad 

santandereana por éste decreto (ver anexo G). Contraria a está reacción liberal la 
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inyección de capital que el gobierno decidió otorgar a la Caja Agraria, fue aceptada  

notablemente por la retórica de la colectividad, que vio en la medida una eficiente 

ampliación del cubrimiento nacional de la  institución. 

 

El tema de las políticas de fomento agrario, con el pasar de los meses fue de más  

interés para la prensa liberal  que para la conservadora, pues Vanguardia amplió 

sus secciones de información económica y agraria, mientras que los diarios que 

representaron la retórica conservadora (El Deber y El Frente) se mantuvieron en el 

mismo estándar de información. Durante los dos primeros años de gobierno,  

éstas políticas fueron presentadas por las colectividades con las siguientes 

temáticas: La propiedad de la tierra, su colonización y  la necesidad de gremializar 

a los trabajadores agrarios. 

 

Al principio del gobierno de Ospina Pérez el gesto expresado por la prensa liberal 

y conservadora del departamento, estableció una aceptación a la existencia  del 

abandono de tierras que practicaban los trabajadores del campo, admitiendo que 

la colonización era una necesidad de la política intervencionista del Estado (ver 

anexo J). Al contextualizar esta posición discursiva se puede identificar que la 

influencia del gaitanismo en el partido liberal se dio abiertamente en 1948, por lo 

tanto. en el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 1946 fueron pocas 

las coyunturas verdaderas en el gesto de las colectividades. 

 

En cuanto a la propiedad de la tierra, el gesto liderado por Gaitán presentó las 

diferencias existentes en las relaciones de agricultores y cultivadores (ver anexo 

M), enfatizando que los primeros al estar respaldados por los títulos de sus tierras 

tenían las puertas abiertas para el crédito de fomento agrario (otorgado por la Caja 

Agraria), mientras que el segundo grupo, más pobre y desprotegido no  tenía 

posibilidades de acceder a ningún beneficio siendo además severamente 

explotado. El gesto conservador ligó el concepto de propiedad de la tierra al de 

productividad de la misma, pues según sus argumentos los latifundios serían 
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aceptados sí los dueños de los mismos demostraban el buen rendimiento de sus 

pertenencias, mientras que de no ser así, estos terrenos entrarían a ser parte del 

proyecto de colonización. 

 

La prensa de tendencia política conservadora impulsó a sus lectores para  que 

salieran al monte y destajaran manualmente tierras productivas que aun eran 

selváticas y aquellas cuya utilización era deficiente. El debate fue expuesto por los 

liberales gaitanistas, al quejarse de los constantes atropellos de sus miembros por 

parte de las personas que  determinaban la productividad de los terrenos, pues 

según el gesto utilizado éste tipo de evaluaciones no se hicieron con el mismo 

criterio para los miembros de las dos colectividades. Este tipo de expresiones 

fueron  las que caracterizaron la retórica de las dos colectividades que meses 

antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán planteaba un sectarismo político que 

día  a día se radicalizó en las diferentes acciones de la población nacional (ver 

anexo N). 

 

La gremialización por su parte no se quedó atrás en ésta disputa sectaria 

expuesta por la prensa departamental.  A principios de 1947 ambas colectividades 

tendieron a impulsar ésta política nacional, pero a medida que las relaciones entre 

los partidos se fueron rompiendo y el ocaso de la convivencia se hizo explícito, los 

liberales empezaron a publicar las razones por la cuales los gremios no fueron 

viables para su colectivo; argumentando que el sectarismo político le había 

cerrado las puertas a la población liberal para hacer parte de los gremios, pues 

para poder integrar las principales asociaciones del departamento era requisito ser 

de ideología conservadora. Está versión, incluida en la política con la que Ospina 

Pérez fomentó el crédito otorgado por la Caja Agraria en el departamento (le dio 

prioridad a los integrantes legalmente constituidos en los diferentes  gremios), 

establece una de las razones por las cuales la retórica utilizada por los liberales en 

la prensa no exaltó de manera continua ninguna de las políticas agrarias 

impulsadas por el gobierno nacional(ver anexo N) 
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La posición discursiva del partido liberal frente al fomento agrario impulsado por el  

gobierno conservador, afectó la imagen institucional de la Caja Agraria; que desde 

ese entonces (rompimiento de las relaciones entre convivialistas) fue mostrada por 

el gesto liberal como una propiedad más de la colectividad conservadora y no 

como una institución mediadora entre el fomento agrario impulsado por gobierno 

nacional y  el cubrimiento del mismo en la población rural. 

 

La influencia que ejerció la imagen del gobierno conservador de Ospina Pérez 

frente a las políticas de fomento agrario mostradas en la prensa escrita liberal, 

está relacionada directamente a la convivencia con el Partido opositor; pues la 

aceptación o rechazo a políticas como la colonización, gremialización y manejo de 

la Caja Agraria mostraron oscilaciones entre uno y otro punto, según el 

entendimiento y la estreches de relaciones entre los dirigentes partidistas. Al 

contrario la retórica sostenida por los conservadores frente al fomento agrario 

impulsado a través de la Caja Agraria, mantuvo una posición lineal (positiva) 

durante todo el periodo analizado. 

 

Del concepto de gremialización rural se puede establecer que es una de las pautas 

que marcó la diferencia discursiva entre el partido liberal y el conservador; pues 

mientras la retórica de los conservadores se dedicó a afianzar el acogimiento de 

ésta política por parte de los diferentes grupos de trabajadores rurales, con el fin de 

hacer más efectivo el cubrimiento de la Caja Agraria como intermediaria entre las 

diferentes políticas de fomento (educación, técnica�) que el gobierno Ospina 

Pérez impulsó en el sector rural. La colectividad liberal, empezó a  hacer explícito 

en su discurso la poca efectividad de la gremialización a causa del sectarismo 

político que inició su etapa de radicalización  desde finales de 1947; razón por la 

cual el acceso a las otras políticas que otorgó el gobierno por medio de la Caja 

Agraria, se hizo cada vez más difícil para  algunos grupos  de ideología liberal (ver 

anexo L). 
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Otra de las características de la gremialización fue el hecho de asociar en el gesto 

conservador conceptos como educación y técnica, que tomando como vehiculo la 

Caja Agraria se hicieron efectivos para los agricultores por medio de los diferentes 

tipos de asociaciones impulsados por el gobierno Ospina Pérez. La expresión de 

los liberales en su prensa, se cerró a la existencia de un sectarismo político que no 

los incluía en ningún beneficio de las políticas expuestas por el discurso 

conservador. 

 

Una de las principales quejas, con las que Gaitán atacó al gobierno conservador 

fue la conservatización de la policía, gesto que luego del asesinato del jefe liberal, 

abanderó la expresión de las publicaciones de Vanguardia Liberal y fue un hecho 

al que  se le otorgó la mayor responsabilidad del abandono de tierras practicado 

por los agricultores y cultivadores del departamento (ver anexo P). 

 

Las expresiones de la prensa escrita en contra de Gaitán, se fundamentaron en un 

gesto de legitimidad de lo sagrado contra lo profano, en donde éste fue respetado 

por su partido político durante el corto periodo en que lo lideró completamente, 

siendo deslegitimado con más fuerza durante el mismo, por el gesto conservador. 

Pasados los acontecimientos del 9 de abril, los jefes tradicionales del país,  

reafirmaron públicamente su política de conversaciones y convenios personales; 

las expresiones de la prensa santandereana  permiten establecer que la duración 

de este nuevo intento de �unión nacional� duró poco tiempo, pues la violencia y 

radicalización del sectarismo político tomaron fuerza a medida que pasaron los 

meses y el gesto escrito volvió a centrarse en la polémica del nosotros contra ellos 

(ver anexo P). 

 

Los meses que antecedieron la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, fueron un periodo 

de encarnizado enfrentamiento verbal, donde los liberales se hicieron sentir con 

sus quejas fundamentadas en el trato desigual que sus seguidores recibían en 

todas las esferas nacionales. Y los conservadores por su parte, se centraron en 
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recordar los antiguos orígenes que un día la colectividad liberal le otorgó a Gaitán; 

sin responder a las constantes quejas de los liberales, el gobierno de Ospina Pérez 

reitero a Gaitán como un personaje ajeno a la ideología política liberal, al asociarlo 

con prácticas ideológicas internacionales � izquierdistas.  

 

Durante los tres meses posteriores al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en  el 

gesto expresado por los diarios Santandereanos primó la necesidad de darle vida  

a la economía local e impulsar el comercio de los productos agrícolas, dejando a 

un lado la retórica destructiva que las colectividades habían afianzado en los 

meses anteriores al ocaso del líder. La población por su parte fue tratada durante 

éste periodo de �unión nacional�  con expresiones que los influenciaron  a aceptar  

las disposiciones del gobierno con el fin de restaurar la normalidad del país. 

 

La prensa liberal del departamento, luego de culpar al gobierno nacional  por el 

rompimiento de la unión nacional, inició una retórica con la cuál atribuyó a la 

policía y al gobierno conservador  la responsabilidad  de la violencia desatada en 

las zonas rurales. El gesto expresado frente al tema identificó como consecuencia 

primordial de este hecho, el abandono de tierras por parte de los trabajadores 

agrarios, quienes argumentaron que trabajar sin condiciones mínimas de 

seguridad era imposible. La policía fue inculpada en estos actos por su negligencia  

a la hora de apresar a los bandoleros (principales responsables)  y en algunos 

casos por haberse excedido con la utilización de la fuerza; la colectividad 

conservadora  formaba parte de los hechos, según  el gesto de los liberales, al 

tener en cuenta las estrechas relaciones entre el gobierno nacional y ésta fuerza 

pública (ver anexo P). 

 

El abandono de las tierras expresado por los periódicos de ambas tendencias 

políticas tuvo según el discurso utilizado, las siguientes consecuencias 

específicas: crecimiento demográfico de las cabeceras municipales, lugares donde 

la mano de obra para las fábricas e industrias aumentó en su oferta, disminuyendo 
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el precio de la misma, a la vez qué los productos agrícolas incrementaron su costo 

por la difícil situación social que afectó las zonas rurales e hizo disminuir la 

productividad de las mismas. 

 

El diario conservador El Frente, reflejo durante los últimos meses de éste gobierno 

un gesto con el cuál busco legitimar las decisiones de Ospina Pérez en las buenas 

relaciones que éste mantuvo  con las instituciones crediticias  y principalmente con 

la Caja Agraria, además de reafirmar la aceptación de sus políticas agrarias, por 

parte de algunos de los principales representantes de la economía nacional. Las 

últimas expresiones que recalcaron la labor de Ospina Pérez en la presidencia de 

la república, fueron presentadas con un gesto de aceptación y conformidad hacía 

la política de intervención extranjera que impulsó éste gobierno; pues la retórica de 

los diarios conservadores expresa que tras la llegada de ingenieros extranjeros 

(de los Estados Unidos) los campesinos y agricultores fueron instruidos en 

diferentes áreas de su economía razón por la cuál  se facilitó la aplicación de 

técnicas que mejoraron la productividad del campo (ver anexo Q) . 

 

La Caja Agraria, siguió siendo presentada en el discurso de los diarios 

conservadores como la institución por medio de la cuál el gobierno nacional hizo 

efectivas sus políticas de fomento agrario, pues según lo expresado en la prensa la 

instrucción técnica y los créditos agrarios fueron hasta el final del gobierno Ospina 

Pérez  facultades inherentes de la institución. Los liberales por su parte, pocas 

veces emitieron noticias relacionadas con dicha institución, pues teniendo en 

cuenta  las conclusiones que Gaitán (antes de morir) había hecho sobre la labor 

desempeñada por está y la radicalización del sectarismo político en las zonas 

rurales denunciado por los liberales (durante los últimos años del gobierno Ospina), 

la Caja Agraria representó para ellos luego del rompimiento de la unión nacional, una 

propiedad más de la colectividad conservadora que benefició a su colectivo y no  a la 

población rural en general; por lo tanto las políticas de fomento agrario incluidas en 

la labor desarrollada por ésta institución tampoco fueron bien vistas. 
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Anexo A.  Retórica de la disidencia de Gaitán al esquema ideológico liberal 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Gaitán hacia los 

liberales 
tradicionales 

 
Oligarcas 

Inmersos en el  
poder político 
ausentes en el 
poder nacional 

 
Piensan solo en la 
mecánica electoral,  

son utilitaristas 

 
En contra de 
los intereses 
del pueblo 

 
Liberales 

tradicionales 
hacia Gaitán 

 
Minoría que duda  

de su partido  

 
Ofrecimiento de 

dinero, de cargos 
públicos, acuerdos 

con la oposición 

 
En contra  de 
los intereses 
del Partido 

liberal 
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Anexo B.  De liberales tradicionales a conservadores. Nosotros contra ellos: 

educación y economía 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Conciencia 

histórica 

 
Comportamiento 

cíclico de incivilización, 
abandono y retroceso 

 
 

Liberales 
 A 

 conservadores 
 
 

 
Continuidad 

 
Negación del proceso 

liderado por los últimos 
16 años 

 
 

Perdida de la 
educación 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Conciencia 

histórica 

 
40 años nefandos, 

llenos de ruina, 
enemigos del cambio 

 
 

Liberales 
 A 

 conservadores 
 
 

 
Continuidad 

 
De no continuar: se 
anclará el desarrollo 

del periodo 

 
 

Decadencia 
del desarrollo 

económico 
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Anexo C.  Retórica, el nosotros contra ellos: religión 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Nosotros lo positivo 

 

 
Creyentes, con 

riqueza espiritual 

 
Liberales 

tradicionales  
A 

 conservadores  
Ustedes lo negativo 

Ustedes 
Nuevos herejes, 
faltantes de fé 

 
 

No creen en 
Dios 

 
Nosotros lo positivo 

 

 
Amigos de la iglesia 

católica 

 
Conservadores 

 A 
 liberales 

tradicionales ustedes lo negativo Profanadores, 
proclamadotes de la 

guerra 

 
No creen en 

la iglesia 
católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151

Anexo D.  Retórica sobre la intervención del estado en la economía agraria a 

través de la caja agraria 

 

 

 

 
ARGUMENTO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 La Caja Agraria como 

vehículo y medio para el 
desarrollo del campo. 

 

 
 
 

Mariano Ospina 
Pérez y sus 

primeras 
intenciones con 

el fomento 
agrario 

 

 
 
 
 

Intervención del 
Estado 

 
  

Necesidades principales: 
Proceso de gremialización 
Aumento de  y control de 

créditos. 
 

 
 

Dinamizar la 
economía 

para 
aumentar la 
divisas que 

impulsarían el 
desarrollo de 
la industria 
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Anexo E.  Retórica del nosotros contra ellos: finalización de campañas 

políticas. 
(Ambos partidos políticos) 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Nosotros lo positivo 

 

 
Unidos por la 

bonanza y 
prosperidad 

 
Liberales 

tradicionales  
A 

 conservadores  
Ustedes lo negativo 

Reacios al cambio, 
detractores de 

logros, con malas 
intenciones 

 
 

Votar por el 
Partido 

opositor,  una 
mala elección.

 
Nosotros lo positivo 

 

 
Tenemos 

proyecciones 
económicas, 

profesamos la unión 
nacional. 

 
 
 

Conservadores 
 A 

 liberales 
tradicionales  

ustedes lo negativo 
 

Han olvidado al 
sector agrario, 

tienen 
quebrantados sus 
interese comunes 

 
  
 

Votar por el 
partido 

opositor una 
mala elección.
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Anexo F.  Retórica  de los diarios frente a las primeras disposiciones del 

gobierno Ospina. 

 

 

 
PARTIDO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 
 

Liberales  

 
 

Cumplimiento de la 
unión nacional 

 
 

División equitativa de 
los cargos públicos. 

 
 

Aceptación 
del gobierno. 

 
 

Democracia 
 

 
Ausencia de hostilidad y 
sectarismo político, trato 

igualitario 

 
 
 

Legitimación 
Y 
 

La cuestión social 

Intervención legitima del 
Estado en el desarrollo 

económico. 
Buenas relaciones con 

las diferentes 
instituciones. 

Democracia del crédito 
por medio de la 
gremialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservadores 
 

 
Tranquilidad 

 

Aumento de la 
autoridad para 

salvaguardar los 
derechos de los 

ciudadanos 

 
  
 

  
 
 
 
 
Aceptación 
del gobierno. 
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Anexo G.  Retórica bipartidista sobre la política de restricción de créditos 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 

Conservadores 
 A 

 liberales 
tradicionales 

 
 

Intervención del 
Estado: 

Política  de 
restricción de 

créditos. 

 
Positiva por: 

Estabilizar el medio 
circulante, contener la 
inflación, reajustar los 

precios. 
Orientación del crédito 

bancario en la Caja 
Agraria, ampliación de su 

eficiencia. 
Frenar a especuladores  

y acaparadores. 
 

 
 
 

Fomentar la 
economía 
agraria. 

 
 

Liberales 
tradicionales  

A 
 conservadores 

 

 
 
 

La restricción de 
créditos 

 
Negativa por: 

Creación de confusiones 
en la población. 

Negación continúa de 
créditos a la gente 

necesitada. 

 
Mala 

intervención 
del Estado en 
el desarrollo 

de la 
economía 
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Anexo H.  Destino de los créditos otorgados por la caja agraria, anteriores al 

gobierno de Mariano Ospina Pérez. 

 

 

 

DESTINO VALOR PORCENTAJE 

AGRICULTURA $14.953.000 5% 

GANADERÍA 32.504.000 12% 

CONSTRUCCIÓN 9.447.000 3% 

INDUSTRIA 33.127.000 13% 

OTROS FINES 154.876.000 67% 

 
Tomado de: OSPINA Pérez, Mariano. Mensaje presidencial al Congreso de la República. Bogotá: 

Imprenta nacional. 20 de julio 1947. P. 30 
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Anexo I.  Cartera bancaria de junio 1946 a mayo 1947. 

 

 

MESES VALOR EN PESOS 

JUNIO 30 - 1946 392.328.895.37 

JULIO 31 - 1946 404.622.30.82 

AGOSTO 31 - 1946 413.523.980.55 

SEPTIEMBRE 30 - 1946 420.926.813.26 

OCTUBRE 31 -1946 430.765.453.86 

NOVIEMBRE 30 -1946 437.809.209.19 

DICIEMBRE 31 -1946 453.983.491.07 

ENERO 31 - 1947 454.575.878.40 

FEBRERO 28 - 1947 456.704.625.83 

MARZO 31 - 1947 463.925.953.79 

ABRIL 30 - 1947 475.003.910.90 

MAYO 31 - 1947 479.529.736.33 

 

La cartera bancaria aumentó 87 millones entre junio de 1946 y mayo de 1947. 

 
Tomado de: OSPINA Pérez, Mariano. Mensaje presidencial al Congreso de la República. Bogotá: 

Imprenta nacional. 20 de julio 1947. P. 32. 
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Anexo J.  Retórica sobre abandono de tierras y colonización 

 

 
PARTIDO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Argumentos del 

abandono de tierras 

 
Relaciones desiguales, hay 

que contener la 
despoblación del campo 

 
 

Liberales  
frente a: 

 
Argumentos de la 

colonización 

 
Hay falta de instrucción en 

la población. Proceso 
asesorado por ingenieros 

agrónomos. 

 
 

Necesaria 
intervención 
del Estado 

 
Argumento del 

abandono de tierras 

 
Tema poco conocido, 

necesita de un estudio para 
ser divulgado. 

 
 

Argumentos de la 
colonización 

 

 
Proceso manual de 

destajar montañas y ríos. 
Liberación de tierras de la 

improductividad. 
Función social de la 

propiedad de la tierra. 

 
 

 
 
 
 
 

Conservadores 
frente a: 

 

 
 

Justificación de la 
colonización 

 
Ampliación de la 

productividad agraria. 
Existencia de implicaciones 

legales que respaldan al 
gobierno en esta política 

 
  
 

  
 
 
 
 

Necesaria 
intervención 
del Estado 
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Anexo K.  Prestamos concedidos por la caja agraria 1945 � 1950. 

 

 

 

 
AÑO 

 
Nº DE PRESTAMOS 

 
VALOR  EN MILES $ 

1945 92.506 49.274 

1946 109.618 61.715 

1947 127.136 87.042 

1948 132.389 100.389 

1949 129.886 112.365 

1950 139.094 142.840 

 

 
Tomado de: MACHADO, Absolón. Políticas agrarias en Colombia (1900 � 1960). Bogotá : 

Universidad Nacional de Colombia 1986. P. 106. 

 

Cada año aumentó el número  y monto de los préstamos otorgados por la Caja 

Agraria. 
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Anexo L.  Retórica sobre la política de gremialización 

 

 
PARTIDO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

No hay admisión para los 
miembros de está 

colectividad en los principales 
gremios 

 
 

Liberales  
frente a: 

Argumento de la 
política de 

gremialización 
↓ 
 

Papel de la Caja 
Agraria 

 
Ésta institución no cubre las 
necesidades de los liberales, 
por sus políticas sectarias a 
la hora de asignar créditos. 

 
 

En contra  a 
la 

intervención 
del Estado 

Funcionamiento democrático 
por trato igualitario, lucha 
grupal  por las necesidades 
del campo, más capacidad de 
negociación. Cubrimiento 
total de necesidades como: 
educación, técnica. 
Minoría = debilidad 
Mayoría = fuerza 

 
 

 
 
 

Conservadores 
frente a: 

 

 
Argumento de la 

política de 
gremialización 

 
 
 
↓ 
 
 

Papel de la Caja 
Agraria 

Orientación hacía la defensa 
del pequeño campesino, 
mayor flexibilidad, crédito a 
rápido  y fácil, líder en el 
conocimiento de las 
necesidades del campo 

 
  
 

  
Positiva 

intervención 
del Estado. 
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Anexo M.  Retórica manejada para identificar a los agricultores  y 

cultivadores 

 

 

 
ARGUMENTO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 

Agricultores 
 

 
 

Poseedores de 
tierra 

 

 
Caciques, patronos, tienen 

poder, educación, 
facilidades de prestamos. 

 

 
 

Cultivadores 

 
 

Sin tierra, 
arrendatarios 

 
Jornaleros, aparceros, 

viven de un sueldo 
miserable, escaso, son 

ignorantes 
. 
 

 
 

Dominadores 
 

↓ 
 
 

Dominados 

 
 

Trabajadores 
agrarios 

 
 

Población rural 

 
Pobladores del campo no 
de la ciudad, productores 

de la tierra.  

 
 

General 
rural 
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Anexo N.  Características de la retórica liberal gaitanista 

 

 

 
PARTIDO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Autoridad 

Falta de autoridad del 
gobierno nacional. 
Policías que se exceden o 
no cumplen con  su labor.  

 
 

Abandono del campo 

 
Causado por la violencia 
sectaria, han aburrido a los  
trabajadores agrarios para 
colonizar sus terrenos 

 
Gremialización 

 
Excluye a los integrantes 
del partido liberal, política 
detractora de las demás. 

 
Caja Agraria 

 
Institución que respalda la 
oligarquía y el trato 
desigual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liberales con 
Jorge E. Gaitán 

como jefe. 

 
Control de precios y 

mercados 

Política que no funciona 
con igualdad para toda la 
población, pues hay control 
solo para una parte de 
esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En contra de 
la 

intervención 
del Estado 

conservador. 
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Anexo O. Retórica del nosotros contra ellos: liberal gaitanista 

 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 
 
 
 

Nosotros lo positivo 
 

 
Seres buenos, 

honrados, sencillos, 
luz de amor, clarín 

de cantos 
democráticos,  
dueños de los 
músculos que 

moldean la tierra, 
productores de 

riqueza 

 
 
 
 
 
 
 

Liberales 
gaitanistas  

A 
 conservadores 

 
 
 
 

Ustedes lo negativo

 
Hombres traidores, 
malos, crueles, de 

anima helada, 
dañadas plantas 

que envenenan el 
destino de la patria 
y  usan el lenguaje 
luminado del acero 

letal. 

 
 
 
 
 
 

Estigmatización 
del partido 
opositor. 

 

 



 163

Anexo P. Retórica expresada por las colectividades frente la situación 

general de lo social 

 

 (Dos últimos años de gobierno) 

 

 
CRITICA 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
Violencia en el 

sector rural 

Emigración de los 
agricultores por el trato 
inhumano de los bandidos 
particulares y oficiales. 

 
Sectarismo de las 

autoridades 

Represión contra los 
trabajadores liberales, 
excesos  de la policía y falta 
de garantías para trabajar. 

 
 

 
Liberales  
frente a: 

Alzas en el costo 
de vida 

Se extermina la fuerza 
prohibida del país. 

 
 
 
 

Culpables 
directos los 

conservadores

 
Violencia en el 

sector rural 

El pueblo atemorizado 
abandona sus tierras, sin 
pensar en las repercusiones 
económicas de ésta decisión.  

 
Sectarismo de las 

autoridades 

Inenarrable violencia por 
hordas de bandidos que la 
policía intenta detener 

 
 

 
 
 

Conservadores 
frente a: 

 
 

Alzas en el costo 
de vida 

Abaratamiento de la mano de 
obra en las fábricas por  
exceso de oferta; escasez de 
los productos agrícolas en las 
ciudades y alzas en sus 
precios. 

 
  
 
 

  
Culpables 

directos los 
liberales 
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Anexo Q.  Retórica manejada frente a las últimas políticas de intervención 

del Estado 

 

 

 
PARTIDO 

SERIE 
SIGNIFICANTE 

CONTEXTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 
SENTIDO 

 
 
 

Oxigenación de la 
economía 

 
 
 

 
 

El gobierno debe empuñar 
la bandera de los recursos 

que dispone 
constitucionalmente 

 

 
La caja Agraria, institución 

encargada de otorgar 
prestamos y promover la: 

↓ 
 

Intervención extranjera: 
Para educar e instruir a los 

trabajadores del campo. 

 
 

 
 

 
 
 

Gobierno 
Mariano 

Ospina Pérez 
(conservador)  

 
 
 
 
 
Políticas de fomento 

agrario: 

 
Aplicación de nuevas 

técnicas: 
Para mejorar, sistemas de 

siembra, riego y abono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por la positiva 
intervención 
del Estado 

conservador. 
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